
te que vive, res pi ra y sien te; por lo que em pie za a ser muy im por tan te co no cer si usan 
in for ma ción y cómo la usan, y si la com par ten y cómo la com par ten.” 

Vickers, en su ar tí cu lo “Pro blems and Cons tra ints,” se ña la que en este cam po el
pro gre so se ha di fi cul ta do por la fal ta de prin ci pios cien tí fi cos en los que se pue da
fun da men tar la apli ca ción de la ge ren cia de in for ma ción: “todo lo que hay has ta
aho ra son al gu nas téc ni cas ad mi nis tra ti vas, al gu nos ele men tos de teo ría or ga ni za -
cio nal, al gu nas téc ni cas para el di se ño de sis te mas, to das uni das, en for ma ca se ra,
con un po qui tín de cien cia de la in for ma ción y de sen ti do co mún. Exis te la ne ce si -
dad de con tar con me jo res mé to dos para iden ti fi car las ne ce si da des de in for ma ción
de las or ga ni za cio nes, en to dos los ni ve les[...]”

Los di ver sos ar tí cu los de la obra nos de jan con la in quie tud, como bien ha in di ca -
do Vickers, de que es ne ce sa rio in ves ti gar so bre este tema; el reto es lo grar que las
em pre sas, de cual quier tipo, ma ne jen y apro ve chen la in for ma ción como un re cur so
es tra té gi co que las ayu de a ha cer fren te a la cada vez más cre cien te com pe ti ti vi dad. 

SAR TO RI, Gio vanni. Homo vi dens: la so cie dad te le di ri gi da. Ma drid: San ti lla na, S.
A. Tau rus, 1998, 159 p. ISBN 84- 306- 0273-9

Re se ña ela bo ra da por:
JE SÚS CAR LOS JAI MES BAU TIS TA

Hoy en día so mos tes ti gos de ver ti gi no sos cam bios tec no ló gi cos en los me dios
ma si vos de co mu ni ca ción. Di cho de otro modo, vi vi mos en ple na vo rá gi ne de

la re vo lu ción mul ti me dia como lo mues tra la apa ri ción y el de sa rro llo del ci be res pa -
cio, In ter net y las com pu ta do ras. Gra cias al pro gre so tec no ló gi co al que he mos lle -
ga do dis po ne mos en la ac tua li dad de un am plio aba ni co de me dios ma si vos de
co mu ni ca ción. En tre los pri me ros me dios que apa re cie ron se en cuen tran el pe rió di -
co, el te lé gra fo, el te lé fo no y la ra dio, to dos ellos fue ron re co no ci dos como avan ces
que per mi tie ron la di fu sión y el en ten di mien to de otras cul tu ras, ideas e in for ma cio -
nes. Y en ver dad lo fue ron y to da vía lo son, pues to dos ellos par ten del con tex to de la 
pa la bra (im pre sa o ra dio trans mi ti da); es de cir, del ele men to cons ti tu ti vo del Homo
sa piens. Los me dios ma si vos de co mu ni ca ción más re cien tes (la te le vi sión y la com -
pu ta do ra), en cam bio, no es se gu ro que re pre sen ten los mis mos pro gre sos, pues a
di fe ren cia de los pri me ros, és tos par ten del con tex to de la ima gen, es de cir, del ele -
men to cons ti tu ti vo del Homo vi dens. Y como en todo pro ce so re vo lu cio na rio nues tra
for ma de vida está sien do ra di cal men te trans for ma da. Mas ¿en qué con sis te esa
trans for ma ción? ¿d eb emos ale grar nos o ate rrar nos ante el fu tu ro que nos pro me te?
o ¿ac aso de be mos mos trar nos in di fe ren tes ante ella, como si nada pa sa ra? És tas son
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las pre gun tas que Gio vanni Sar to ri se plan tea en esta obra y a las que res pon de con -
tun den te men te.

En esta trans for ma ción la te le vi sión cum ple un pa pel de ter mi nan te, trans for ma -
ción que con sis te en el paso del homo sa piens al homo vi dens. El pri me ro, “el homo sa -
piens”, nos dice Sar to ri “no po see nada que lo haga úni co en tre los pri ma tes (el gé ne ro al que
per te ne ce la es pe cie de la raza hu ma na). Sal vo su ca pa ci dad sim bó li ca, la que se des -
plie ga en el len gua je ar ti cu la do, en la ca pa ci dad de re pre sen tar, ex pre sar y co mu ni car 
ideas y sen ti mien tos me dian te un sis te ma de sím bo los (so ni dos y sig nos sig ni fi can -
tes). El homo vi dens, en cam bio, es aquél para quien la ima gen (lo vi si ble) ha de rro ca do 
a la pa la bra (lo in te li gi ble); aquél que ha em po bre ci do su ca pa ci dad de en ten di mien -
to por que en él pre va le cen las imá ge nes; aquél que ha ne ga do pre emi nen cia a los es -
tí mu los de la lec tu ra y del sa ber trans mi ti dos por la cul tu ra es cri ta. Que da cla ro
en ton ces que el ser hu ma no no es ni lo uno ni lo otro por na tu ra le za pro pia, sino más 
bien, que lle ga a ser lo uno o lo otro por su for ma ción cul tu ral.

Así, re sul ta evi den te que no po de mos que dar nos con los bra zos cru za dos ante
esta trans for ma ción, es mu cho lo que nos ju ga mos en ella. De be mos re co no cer que
el de sa rro llo de la edad mul ti me dia nos pre sen ta un fu tu ro que pue de y debe ser va -
lo ra do crí ti ca men te, re co no cien do las ven ta jas y los in con ve nien tes que trae con si -
go. De no pro ce der así es ta re mos muy cer ca, tal vez como nun ca an tes, de mo rir en
vida o, como dice el au tor de de sem bo car “en la vida inú til, en un modo de vi vir que
con sis ta sólo en ma tar el tiem po”. Por el con tra rio, si nos es for za mos por con du cir
cons cien te men te es tas trans for ma cio nes es po si ble que lo gre mos una in te gra ción
po si ti va en tre homo sa piens y homo vi dens.

Tres par tes son las que com po nen la obra aquí re se ña da, sub di vi di das a su vez en
dis tin tos apar ta dos. La pri me ra de ellas lle va por tí tu lo La pri ma cía de la ima gen.
En ella se ha bla de la he ge mo nía que hoy tie ne la ima gen con cre ta so bre la pa la bra
abs trac ta, lo que trae con si go el do mi nio vi sual y el em pe que ñe ci mien to del en ten di -
mien to. Es de la ma yor im por tan cia re pa rar en el ter cer apar ta do de esta sec ción,
pues en él se abor da el cre ci mien to del ví deo- ni ño, es de cir, de aquél que ha sido for -
ma do a tra vés de la te le vi sión, aquél que “ha cre ci do ante un te le vi sor”.

La opi nión te le di ri gi da es el nom bre de la se gun da par te del li bro de Sar to ri, en
la que ana li za la ví deo- po lí ti ca y la for ma ción de la opi nión pú bli ca así como la can ti dad
de sa ber que se trans mi te (ma yor de sin for ma ción) y se cen su ra (me nor in for ma -
ción) en los ca na les de co mu ni ca ción de ma sas.

¿Y la de mo cra cia? es la pre gun ta que en ca be za la ter ce ra y úl ti ma par te del Homo 
vi dens. En ella se exa mi na cuál es el po der po lí ti co de la te le vi sión, cuál es su in ci den -
cia en los pro ce sos elec to ra les y, fi nal men te, cuál es su in fluen cia en la ma ne ra de go -
ber nar. Des ta ca ade más el sex to apar ta do de esta úl ti ma sec ción, en el que se
ad vier te, a par tir del caso con cre to de los Es ta dos Uni dos, don de “la te le vi sión se ha
de sa rro lla do y fun cio na en con di cio nes de in de pen den cia y de ple na com pe ten cia”,
la fal sa so lu ción que la su pues ta com pe ten cia en tre las dis tin tas ca de nas de te le vi -
sión re pre sen ta ante el pro ble ma del bajo ni vel de los pro duc tos te le vi si vos.
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Es pues, el Homo videns una obra recomendable no sólo para todos aquellos que se 
interesen en conocer la aparición y el desarrollo de los medios masivos de
comunicación, sino también, y esto es más importante aun, para todos aquellos que
decidan esforzarse por conducir conscientemente estas transformaciones y
busquen una sana integración entre homo sapiens y homo videns. Finalmente, es
necesario reconocer que el enfoque con el que Sartori aborda el tema es
primordialmente político, pero ello no impide que podamos apreciar la importancia
que tiene su obra para el campo de la bibliotecología, pues nos permite esbozar el
futuro de la información a partir de los medios masivos de comunicación con que
hoy contamos.

PASAD, H. N.  In for ma tion ne eds and users. – Va ra na si : In dian Bi blio gra phic
Cen tre, 1992. – 141 p.

Re se ña ela bo ra da por:
JUAN JOSÉ CAL VA GON ZÁ LEZ

El li bro es una pre sen ta ción ge ne ral y bre ve so bre el tema de las ne ce si da des de in -
for ma ción de los usua rios. El au tor em pie za su ex po si ción por la de fi ni ción de

lo que es in for ma ción, ini cian do con lo ex pues to por el dic cio na rio Webs ter’s Third
In ter na tio nal Dic tio nary, y con ti núa con lo que ex po nen y ar gu men tan otros au to res.
Con clu ye que la pa la bra in for ma ción es usa da en di fe ren tes con tex tos, ra zón por la
cual tie ne una gran va rie dad de in ter pre ta cio nes y de fi ni cio nes.

El au tor si túa a la in for ma ción en los si guien tes con tex tos: in for ma ción como
mer can cía, in for ma ción como ener gía, in for ma ción como co mu ni ca ción, in for ma -
ción como un he cho, in for ma ción como dato e in for ma ción como co no ci mien to, y
ex pli ca bre ve men te a qué co rres pon de cada uno de es tos tér mi nos. 

Asi mis mo ex po ne de ma ne ra so me ra el va lor de la in for ma ción, así como las tres
le yes de la in for ma ción  y hace re fe ren cia a seis ti pos de in for ma ción que se ña la J.
She ra en su obra Fun da men tos de la edu ca ción bi blio te co ló gi ca.

En otra par te de la obra men cio na de for ma rá pi da la re la ción que exis te en tre la
in for ma ción y sus usua rios, e in ten ta es que ma ti zar los ti pos de usua rios, aun que se
li mi ta úni ca men te a in ves ti ga do res, tec nó lo gos y ad mi nis tra do res, y deja de lado
otros ti pos que exis ten en las di ver sas uni da des de in for ma ción, como son el usua rio 
real y el po ten cial. Tam po co con si de ra a los usua rios que con for man los sec to res
po pu la res de la so cie dad.
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