
186 
JuI·Ago 2003 ~NUEVA 

SOCIEDAD Director: Dietmar Dlrmoser 
www.nuevasoc.org.ve Jefe de Redacción: S. Chejfec 

El Futuro de la Integración Regional 

COYUNTURA: Eduardo Plzarro Leongómez. Colombia. El proyecto de seguridad democrática de Álva
ro Uribe. Rubén zamora. El Salvador en la encrucijada. ¿Alternabilidad o continuidad? Raúl Lels R. 
Panamá: la encrucijada del centenario. 
APORTES: JoséMiguel C8ndia. Sector informal ¿treintaañosde un debate bizantino? Rodrigo Contreras 

Osorio. Neoliberalisno y gobernabilidad en América Latina durante los años 90. 
TEMA CENTRAL: Alvaro de la Ossa. Cooperación e integración entre gobiernos en Centroamérica. Rita 
Glacalone. Integración Norte/Sur y tratamiento especial y diferenciado en el contexto regional. Andrés 
8erbln. Desaffos y obstáculos políticos del ALCA. Jaime Acosta Puertas. El ALCA en presente. Una 
mirada desde países no desarrollados. Mercedes Botto I Valentina Dellch I Diana Tussle. El nuevo 
escenario polftico regional y su impacto en la integración. El caso del Mercosur. Lincoln Bizzozero. Los 
cambios de gobierno en Argentina y Brasil y la conformación de una agenda del Mercosur. ¿Hacia una 
nueva cartografía sudamericana/interamericana? Luiz Alberto Moniz Bandeira. Brasil. Estados Unidos 
y los procesos de integración regional. La lógica de los pragmatismos. Fidel Aroche Reyes. La integra

ción económica. la apertura externa y el desarrollo económico reciente de México. 

LIBROS: Jaime Acosta Puertas I Diego Ayo 

SUMMARIES. 

PAGOS: Las suscripciones desde América laUna y el resto del 
mundo únicamente se pueden efectuar oon transferencias bancarias.

SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL Solicitar losdatos para latransferencia. Dirección: Apartado 61712,
(Incluido fleteaéreo) (6nÚlns.) (12 núms.) Chacao-Caracas 106Q-A. Venezuela. Telfs.: (58-212) 267.31.89/
América latina US$ 56 US$ 97 265.99.75/265.53.21/266.16.48/265.18.49, Fax: 267.33.97; @:
Resto delmundo US$ 86 US$ 157 nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve. 

• 

infoDev 

La Ond@ Rural 

cotnerii~a 

Quito, Ecuador 
19 al 23 de abril 2004 

e-mail: onda-rural@fao.org 
web: www.onda-rural.net 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y laAlimentación 

Taller Latinoamericano Sobre Radio, 
Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación, 
y Desarrollo Rural 

Y!?cwta a nu~~ 

1 repaso que este número de Chasqui realiza a la 
actualidadde la comunicación arrancadel fenómeno 
ue ocurre como consecuencia del impacto de las 

nuevas tecnologías: el aparecimientodel periodistadigital y 
el rol que desempeñan los centros de educación superior en 
su formación académica. 

La corrupción, la enfermedad social del planeta, 
pretende también sentar sus reales en la actividad de la 
comunicación. La voz de alerta la lanza, desde la 
columna opinión de Chasqui, Jaime López, de la 
organización Probidad, en la que expone una serie de 
pistas sobre los mecanismos que se deben aplicar para 
evitar la peste. 

El colombiano Humberto López realiza un 
descamado análisis de los errores en que incurrió la 
administración del presidente Alvaro Uribe, que le 
condujeron a la derrota en el referendo al que convocó a 
sus compatriotas el pasado 25 de octubre, cuando, 
presumiblemente, se hallaba en la "cresta de la ola" de 
la popularidad. 

Manuel Ortiz Marín explica la experiencia mexicana 
en lo que denomina las "profesiones emergentes para los 
comunicadores", en tanto que el periodista español 
Rafael Jiménez Claudín, desde la óptica de "Reporteros 
sin fronteras", se explaya sobre los riesgos de la 
profesión en un mundo de guerra, terrorismo, abusos e 
intemperancia. El también español, Alfredo Arceo, pasa 
revista al manejo de las relaciones públicas por los clubes 
de fútbol de la península. 

Abordamos la temática del cine, desde dos vertientes:la 
experiencia del cine indígena latinoamericano-por qué no 
mundial- como estrategia de resistencia cultural y la 
reciente desaparición de cuatro figuras emblemáticas del 
celuloide mundial y un director controvertido, y del aporte 
que dieron para construir el apasionante séptimo arte. 

El fenómeno latino en el mercado norteamericano se 
expresa en su colorida música, para la que se ha creado 
una edición especial de los premios Grammy. En 
Chasqui abordamos el tema de la música como lo que 
es: un fenómeno de comunicación que conmueve a 
multitudes y que se ha convertido en un mercado que 
mueve millones. 

Finalmente, y en el campo de las nuevas tecnologías 
y la comunicación, se inserta una nota sobre los 
objetivos que se han trazado para la Cumbre de la 
Sociedad de la Información, que se cumplirá en 
Ginebra, Suiza, entre el 10 y el12 de diciembre. 
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Arrancó investigación en las Galápagos 
La Fundación Charles Darwin para las 

Islas Galápagos concretó los términos de 
referencia para una investigación que desa
rrollará CIESPAL sobre las capacidades y 

necesidades de formación de los comunicadores que 
trabajan en el territorio insular. 

La investigación permitirá, además, determinar 
las audiencias de los programas informativos de ra
dio y TV que se emiten en las islas y las alianzas po
tenciales con medios continentales, a fin de comuni
car mensajes sobre la realidad insular y su potencial. 

El trabajo abarcará un lapso de dos meses, que 
comenzará con la planificación correspondiente y 
concluirá con la presentación de los respectivos in
formes. A lo largo de ocho semanas se realizarán en
cuestas, investigaciones de campo, grupos focales y 
la validación de todo el proceso. 

La investigación se desarrollará en las islas San 
Cristóbal, Santa Cruz e Isabela y será una muy bue
na oportunidad para demostrar nuestras capacidades 
institucionales. 

Textos sobre temas digitales 
La inserción de las nuevas tecnologías 

en el marco de la comunicación social ha 
producido una gran demanda de libros de 
texto sobre el fenómeno, por parte de estu

diantes, académicos y profesionales de medios y, en 
especial, de centros de educación superior del país y 
del extranjero. 

En ese marco y dentro de la serie "Manuales di
dácticos" que publica la institución, se ha planteado 
la iniciativa de iniciar la publicación de resúmenes 
de las conferencias y charlas que se pronuncian du
rante los seminarios y talleres que CIESPAL, perió
dicamente, organiza sobre Televisión digital, Radio 
digital y Fotografía digital. 

Muchas personas, incluso quienes asisten a 
esos eventos, demuestran un notable interés por 
conseguir copia de las charlas a las que han asisti
do, a fin de aplicar la teoría explicada en la prácti
ca del día a día. 

ACTIVIDADES
 

Chat por Internet desde CIESPAL 
El Festival de Arte en Tiempo Real 

"Echtzeithalle 2003" de Munich contó este 
año con un aporte ecuatoriano gracias a la 
colaboración de CIESPAL. El "Echtzeitha

lle" tiene por objeto presentar proyectos artísticos de 
vanguardia que integren en su realización tecnologías 
nuevas de comunicación y producción audiovisual. 

El artista ecuatoriano Javier Andrade, quien el 
año anterior presentó en el mismo festival su perfor
mance "reacción virtual", fue invitado esta vez a de
sarrollar un performance basado en la utilización del 
Chat-Internet. Este medio permite la transmisión de 
información audiovisual en tiempo real, es decir, en 
forma inmediata e interactiva. 

Durante los días 23 y 24 de octubre la sede del 
festival en Alemania -el pabellón de arte experimen
tal de la Universidad Estatal de la Música y el Teatro 
de Munich- fue conectada a través del Internet con el 
centro de computación de CIESPAL, desde donde 
Javier Andrade Córdova chateó con Hans Wolf, reco
nocido músico contemporáneo alemán, a quien en
viaba en tiempo real imagen, sonido y texto. 

Esos materiales fueron presentados inmediatamen
te como proyecciones gigantesen el escenario alemán, 
mientras Wolf musicalizaba en vivo esta información 
a través de improvisaciones musicales electroacústi
cas. El conjunto imagen-texto-sonido electrónico creó 
de esa manera una función artística audiovisual que 
era vivenciada por los visitantes del pabellón. 

Este performance es, por otra parte, el preámbulo 
de un proyecto mayor a realizarse en el otoño del 
2004, en el que actuarán cohesionados a través del In
ternet elencos musicales y escénicos de distintos luga
res para interactuar creativamente de manera directa. 

CIESPAL contribuyó decisivamente en este es
fuerzo al servir de contraparte técnica ecuatoriana al 
festival de Munich y al poner a disposición sus ins
talaciones de sistemas en Quito y sus conexiones 
con la red Internet. 

Mayor información en: www.ciespal.net/ecua
dor/Juegosglobales.htm, www.vividart.de/Javier/Ja
vier.html, www.echtzeithalle.de 
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Edmundo Rodríguez Castelo • 
ntre junio y agosto de este 2003, han muer
to cuatro grandes estrellas del séptimo arte, 
fallecidas, no por causas trágicas, sino por 

razones naturales, cumplidos a cabalidad unos 
tranquilos ciclos vitales personales, habiendo so
brepasado los ochenta años de edad, retiradas ya 
de su actividad profesional artística y plenamente 
en esos períodos vitales de serenidad dentro de la 
presente vida y de expectativa por la del más allá. 
y para acercarnos en estas líneas a tres de ellas 
hemos encontrado sugerente unirlas bajo un titular 
que nos traiga al recuerdo dos grandes momentos 
de las cinematografías italiana y de la estadouni
dense, respectivamente: " Il buono il brutto il 
cattivo", el oeste" spaghetti" de Sergio Leone, que 
en 1966 culminó en destacada forma la inolvidable 
trilogía de los dólares: " Per un Pugno di Dollari"( 
1964) y " Per qualche Dollaro in piú" ( 1963), de 
cuya retumbante polvareda cuajada de muertos 
saltó a la fama internacional Clint Eastwood; y " 
From here to eternity", el laureado drama bélico
romántico protagonizado por Burt Lancaster y 
Deborah Kerr, que en 1953 le diera el segundo 
"Osear" al director Fred Zinneman, un filme que 

Edmundo Rodríguez Castelo, ecuatoriano, abogado y
 
periodista, escribió durante muchos años crítica
 

El arribo de estas nuevas tecnologías de comuni
cación, junto con otras aplicaciones en la electróni
ca-digital a los medios, está generando propuestas 
como: los diarios y revistas electrónicas en Internet, 
las emisoras radiofónicas también por Internet, el 
diseño y la animación digitales para producir efec
tos en el cine, los videos comerciales. Estas y otras 
alternativas de uso de la tecnología permiten que el 
comunicador, ahora denominado cibercomunicador, 
perciba este espacio profesional de manera atracti
va, pero fuertemente demandado. 

El diseño de los materiales 

En la producción de materiales multimedia y otras 
aplicaciones, el cibercomunicador se inserta en este 
ámbito, conjuntamente con otras disciplinas, como los 
pedagogos, los arquitectos, los publicistas, los ingenie
ros en computación, los psicólogos y distintas profe
siones más, para el diseño y elaboración de materiales, 
que van desde programas de capacitación, de divulga
ción científica, de promoción y difusión artística, cul
tural y comercial, en la publicidad y la mercadotecnia, 
en productos para la comunicación política y en pro
gramas de educación en línea y a distancia. Este yaci
miento laboral emergente implica una necesaria inter
disciplinapor parte del cibercomunicadory también el 
desarrollo de competencias cada vez más flexibles y 
adaptables al acelerado cambio tecnológico. 

Barbero, particularmente, enfatiza la fuerza de im
pacto de lo tecnológicoy lo atractivoque resultapara la 
comunicación y los egresados de las escuelas de esta 
disciplina. Pero advierte que, el cibercomunicador de
berá saber adaptarse a un mercado profesional suma
mente competitivo, cambiante, dinámicoen lo laboral, 
y que se manifiesta sobre todo en los grandes consor
cios transnacionales de la informáticay la computación. 

En contrapartida, un espacio más cercano a lo so
cial lo representa la participación del comunicador 
en las organizaciones de carácter ciudadano. Es el 
comunicador, desde la perspectiva de la construc
ción de la comunicación ciudadana, para la aten
ción de problemas como: en la educación del traba
jador, al interior de los sindicatos; del ciudadano, 
en la defensa de sus derechos humanos; en lo cul-

ENSAYOS
 

En América Latina, 
hasta finales 

de la década pasada, 
había más 

de 600 escuelas 
de comunicación 

El radiodifusor y Su micrófono 

tural con los indígenas; en la perspectiva de géne
ro; en la comunicación popular, al interior de pe
queñas organizaciones de barrio, y entre otros es
pacios ciudadanos igual de significativos. 

La emergencia de campos profesionales para 
cualquier profesión tiene en mucho que ver con la 
transformación de lo social, como señalan Barbero y 
Thompson. En este sentido, en México, el surgi
miento y desarrollo del espacio de lo civil, materia
lizado en parte por las Organizaciones No Guberna
mentales (ONG), así como de otras organizaciones 
ciudadanas, para atender las demandas no satisfe
chas por las instancias gubernamentales, cobra espe
cial importancia y relieve para el trabajo del comu
nicador, desde lo ciudadano y popular. 

J
cinematográfica en el diario El Tiempo de Quito, bajo el Chasqui 84 . Ensayos 
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lE ·s~lltrevistando al protagolll 

México tenía 240 
instituciones 

universitarias y 

técnicas, públicas 
o privadas, en las 

cuales se impartía 
la carrera de Ciencias 
de la Comunicación 

En esta perspectiva, el co
municador se hace presente 

desde el diseño y coordi
nación de estrategias de 
difusión de campañas 
promocionales, así como 
de la elaboración y pro
ducción de los mensajes 
respectivos, en mayor 

medida destinados a la 
orientación y aceptación 

de medidas preventivas de 
salud, sobre todo en los nú

cleos de población marginal. La 
eficacia de la tarea del comunica

dor en la salud se mide por la trascen
dencia de su labor, en la que una campaña 

de vacunación para niños, la atención a personas 
discapacitadas, la orientación sobre los riesgos del si
da, o en situaciones de emergencia, son vitales para la 
ayuda a estos sectores de ingresos bajos. 

Otro campo que empieza a manifestarse con 
enorme fuerza para el comunicador es su participa
ción en el uso, desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías de comunicación. De manera significati
va, el desarrollo de la informática y de las aplicacio
nes de la computación ha afectado profundamente 
las actividades de la industria de los medios y con 
ello el cambio tecnológico ha sido crucial, ya que al
teran el sustrato material, así como los medios de 
producción y recepción de los que depende el proce
so de transmisión cultural. 

, 
prácticamente inició la moda de este tipo de cintas 
que han emocionado y hecho humedecer los ojos a 
más de una pareja de enamorados. 

¿Cuáles podrían ser estas tres estrellas recientemen
te fallecidas, cobijadas bajo un titular que reúne dos 
destacadas películas del siglo pasado? Pues, y sin más 
demora, debemos decir que son Gregory Peck, falle
cido el 13 de junio, Charles Bronson, fallecido el 30 de 
agosto, y Bob Hope, fallecido el 27 de julio, " El Bue
no", "El Malo" y " El Feo" de la pantalla grande, quie
nes en este año 2003 han emprendido el definitivo via
je " a la eternidad", a esa eternidad que contiene lo ci
nematográfico como una de sus raras virtudes, similar 
a la que puede tener el arte literario, según frase atribuí
da al escritor Bioy Casares:" La eternidad es una de 
las raras virtudes de la literatura". Eternidad donde se 
habrán encontrado con la gran estrella de " The 
African Queen" (1951), única mujer ganadora de 
cuatro" Oscar"- además de ocho nominaciones-, la 
siempre rebelde e incomparable icono femenino del 
séptimo arte: Katharine Hepburn, nacida el 9 de no
viembre de 1907, en Hartford, Connecticut, los Estados 
Unidos, y desaparecida el 29 de junio). 

" Il buono", el bueno 

Este calificativo nos parece plenamente adecua
do para Gregory Peck, nacido como Eldred Gregory 
Peck, el 5 de abril de 1916, en La Jolla, California, 
los Estados Unidos., quien, de las tablas de Broad
way saltó al estrellato en el celuloide gracias a la au
sencia de los veteranos que se encontraban peleando 
en la Segunda Guerra Mundial. 

Identificado por su gran talla corporal, físicamen
te atractivo, siempre elegante, caracterizó el tipo de 
héroe melancólico y reflexivo, definido gracias a una 
mirada triste o desencantada (¿qué mujer de los años 
40 ó 50 no suspiró ante los ojos de este hombre bue
no y generoso, digno de ser amado?) Uno de esos hé
roes fílmicos ya desaparecidos: en todo momento po
sitivos, generosos y de rectilíneo proceder, quien, gra
cias a su versatilidad, no fue encasillado en ninguno 
de los más variados géneros en que actúo (dramas, co
medias románticas, aventuras, sagas militares, oestes 
clásicos), llegando en todo momento a ser el líder que 
dominaba gracias a una fuerte personalidad, perfecta
mente definida. Siempre el recto y buen ciudadano 

Práctica estudiantil 
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Gregory Peck . ~

caracterizo 
el tipo de héroe 
melancólico y 
reflexivo, definido 

fílmico, pilar de la comunidad; consagrado definitiva
mente en 1962, como Atticus Finch, el abogado viu
do y paternal, humilde, recto y honrado a cabalidad, 
de" To Kill a Mockinbird", que le diera finalmente el 
codiciado "Osear", luego de varias nominaciones 
("The Keys of the Kingdom", 1944; "The Yearling", 
1946; "Gentleman's Agreement, 1947 y "Twelve O' 
Clock High", 1949). 

Y saliendo del campo artístico, como comple
mento a su humanismo cabal, también en la vida real 
fue el líder bueno de la ciudadanía, encabezando 
muchas causas caritativas, cívicas, políticas, y den

el mercado laboral, ni de 
aquellos énfasis que ocurren 
en el campo de la formación 
académica. Sin embargo, hay 
sus asimetrías cada vez más 
notables. 

Dos campos 
en la formación 
de comunicadores 

Generalmente, la profe
sión relacionada con las dis
tintas actividades de la co
municación se concentra en 

Práctica en el master 
dos amplios campos. Lo refe

rente a los medios de difusión masiva, con diferen
tes matices y métodos de trabajo, yen menor medi
da, pero cada día con mayor fuerza, a las tareas en 
las organizaciones y la publicidad, aunado al surgi
miento del marketing político, que demanda espe
cialistas en la comunicación política. 

Un aspecto importante que paulatinamente ha 
impactado la orientación profesional del comunica
dor y empieza ha ser decisivo en el surgimiento de 
nuevas definiciones del campo laboral, es el creci
miento acelerado, en la última década, de la empre
sa maquiladora. Con el impulso de un fuerte proce
so de industrialización en México, y en particular 
en la zona fronteriza, lenta pero segura, y cada vez 
más intensamente, este sector de la economía de
manda profesionales de la comunicación para el 
campo organizacional, a diferencia de otras profe
siones que hasta hace algunos años ocupaban este 
espacio laboral. 

Son los medios y lo organizacional, campos pre
ferenciales del trabajo del comunicador. Sin embar
go, de manera significativa surgen otras necesidades 
que empiezan a demandar del profesional de la co
municación, nuevas y dinámicas competencias para 
enfrentar escenarios laborales antes no explorados 
en México. Si bien es cierto, que el desarrollo de la 
profesión de comunicador en México puede obede
cer a las diferencias significativas en el desarrollo 

socio-económico de las distintas zonas geográficas 
del país, los datos empíricos muestran que, en gran 
medida, el escenario profesional de los egresados de 
las carreras de Ciencias de la Comunicación es simi
lar entre las regiones del país. 

La maquila y la comunicación 

El surgimiento de la industria de la transforma
ción, en especial en la frontera de los Estados Unidos 
con México, tiene enormes implicaciones de proble
mas ambientales de distinta naturaleza, mayormente 
de escasez y contamina
ción de agua y del aire. 

Desde esta perspecti
va, una actividad profe
sional emergente en el 
campo de la comunica
ción es el comunicador 
orientado hacia 
campo ambientalista. 
Aspecto cada vez más 
relevante, no sólo por 
los problemas de este 
tipo, sino por la nece
sidad de orientar, in
formar, educar 
crear una cultura de 
preservación y cui
dado del medio am
biente. De idéntica 
manera, los proble
mas de salud públi
ca originan la pre
sencia del comuni
cador al interior de 
las instituciones 
de salud guberna
mental en mayor 
medida. En el ru
bro de la salud, 
desafortunadamente, México pa
dece de un enorme rezago en programas de atención 
a la población, mediante la intervención de las insti
tuciones públicas y privadas. 

el 

y 
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tro de la misma industria fílmica. Miembro del Con
sejo Nacional de las Artes ( 1965), Presidente de la 
Sociedad Americana contra el Cáncer ( 1966), Presi
dente de la Junta Directiva del Instituto Americano 
del Film (1967-1969), Presidente de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood 
(1967 a 1970). Habiendo recibido, entre otros reco
nocimientos honoríficos, la Medalla del Premio a la 
Libertad y el Premio Humanitario Jean Hersholt. 

En 1978, bajo el título de "An Actor's Life", pu
blicó su autobiografía con enorme éxito, el que po
día esperarse de la biografía de un destacado actor, 
un héroe bueno y querido, verdadero prototipo del 
hombre de bien contemporáneo. Se retiró definitiva
mente del cine en 1991, luego de participar con un 
pequeño papel en la nueva versión de " CAPE 
FEAR", de Martín Scorsese, el gran éxito de 1962, 
que co-estelarizó conjuntamente con Robert 
Mitchum ( también con una pequeña intervención en 
el nuevo filme de Scorsese). 

•gracias a una 
mirada triste 
o desencantada 



En México 
se ha iniciado 
una lenta pero segura 
transformación 
del campo profesional 
de la comunicación 

Escenario común 

Este escenario, en gran parte, es reproducido de 
manera casi idéntica en la mayoría de los planes de 
estudios de las instituciones de educación superior, 
en las cuales se forman los profesionales de esta 
disciplina. 

Dicho fenómeno y sus implicaciones en términos 
de oferta educativa han posibilitado la apertura a un 
mercado amplio de alternativas de formación educa
tiva, tanto en el nivel técnico como en la educación 
universitaria, dando como consecuencia que México 
fuera el país latinoamericano con más escuelas de 
comunicación hasta fines del siglo pasado: tenía 240 
instituciones universitarias y técnicas, públi
cas o privadas, en las 

cuales se impartía la carrera de Ciencias de la Comu
nicación, en sus diferentes modalidades y nombres. 
En lo particular, la carrera de Ciencias de la Comu
nicación ocupa, según la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Supe
rior, el octavo lugar entre las más demandadas por 
los aspirantes a ingresar a las instituciones de educa
ción superior en México. 

Estas cifras, en su conjunto, colocan a México 
muy por arriba de países como Brasil, Argentina, 
Chile y demás naciones latinoamericanas. Otro dato 
para dimensionar el panorama de la formación de 
comunicadores es que en América Latina, hasta fina
les de la década pasada, había más de 600 escuelas 
de comunicación. 

Estas cifras parecerían ser impresionantes y con
tradictorias a la vez si reflexionamos sobre el com
portamiento tradicional del campo de la comunica
ción en México, durante bastantes años. Sin embar
go, el tercer milenio y la fuerte avalancha tecnológi
ca, así como el surgimiento y la apertura de nuevos 
espacios sociales y político-económicos en México, 
han impulsado otras formas de hacer la comunica
ción y por ende, la emergencia de novedosos yaci
mientos laborales en la profesión del comunicador. 

Ante este panorama, la pregunta obligada sería 
¿cómo se desenvuelve el imaginario social de la pro
fesión de la comunicación en México? Dentro de es
te contexto, el ejercicio profesional del comunicador 
no difiere en mucho de las tensiones que ocurren en 

" Il brutto", el malo 

y considerarlo como" I1 Brutto" de esta 
trilogía no lo hemos hecho nosotros a 
Charles Bronson, nacido Charles Buchinski o 
Buchinsky, el 3 de noviembre de 1921, en Eh
venfeld, Pasadena, EE.UU.; y como Buchinsky 
en el cine desde 1951, hasta su intervención en" 
Miss Sadie Thompson" (1953); sino que así lle
gó a ser considerado cuando saltó el gran charco, 
para interveniren una serie de realizaciones euro
peas, como la franco-italiana " Farewell, Friend" 
(1968) junto a Alain Delon, o la británica-italiana 
"Lola" (1969), o la francesa" Rider on the Rin" 
(1970),o la italiana" The family" (1970), o la fran
co-italiana "Cold Sweat" (1971), o la francesa" 
Someone Behind the Door"(197l), o la ítalo-fran
co-española " Red Sun" (1972), saltando también 
de ser el encasilladohombre rudo, duro, aun sicópa
ta, simple pieza de reparto de Hollywood, a un estre
llato de éxito en París, Roma y Madrid, adorado preci
samente por su fuerza, rudeza y magnetismo animal, 
habiendo llegado a ser conocido en Francia como el 
"Monstruo Sagrado", y, precisamente, como "TI 
brutto" en Italia, tomándose repentinamente, y a sus 
50 años de edad, en un verdadero símbolo sexual y 
en una de las estrellas mejor pagadas del cine mun
dial, obteniendo en ese mismo año, 1971, el " Globo de 
Oro" de la Prensa Extranjera de Hollywood como " el 
actor más popular del mundo". 

Luego, con filmes como" The Mechanic" (1972) o 
"Mr. Majestick"(1974),volvió a Hollywood, para tomar 
a los filmes simplementede acción y violencia,esos thri
llersrepetidosy repetitivos, actualizaciónde los filmes en 
los cuales se había iniciado éste, uno de los quince hijos 
de un minero de Lituania, quien hasta los 16 años debió 
trabajar en las minas al igual que sus hermanos, siendo 
luego bombardero de un B-29 en la Segunda Guerra 
Mundial,pasandoa desempeñarlos más variadosoficios, 
hasta que estudió arte dramáticoen 1949en Philadelphia, 
trabajandoen una Compañía de Arte, pudiendoenrolarse 
definitivamente en una Escuela de Interpretaciónen Pa
sadena. Experiencia de estudios dramáticos con la cual 
fue a Hollywood, hacia 1950; pero para ser encasillado, 
graciasa su rostro duro, inexpresivo,escabroso,en los ya 

"11 brutto" 
Charles Bronson 
fue un verdadero 
símbolo sexual, 
una de las estrellas 
mejor pagadas y 
el actor más popular 
del mundo 
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mentados papeles de hombre rudo, malo, aun psicópata, 
sin mayores posibilidades de expresión artística, de lo 
cual le salvó a fines del 60 e inicios del 70 la culta Euro
pa, que aún, insistimos, llegó a idolatrar a este enigmáti
co "Cara de gato" (hacia donde apuntó con su bigotito), 
denegros ojillos profundos y melancólicos... 

En el retomo a su patria, en los años setenta, y demos
trando ser, o tener algo especial en su misma fuerza y en 
su ruda dureza inexpresiva, tornó a ser popular y reclama
do por el gran público de todo el mundo, ese de raíces po
pulares que quizá llegó a verlo - y sentirlo- como parte de 
él, una especie de defensor y aún "vengador" dentro de 
un mundo sofisticado, ajeno; precisamente siendo el 
"Vengador Anónimo", tan malo como el peor de los ma
los, a los cuales debe barrer de las calles sin ninguna con
templación - o escrúpulo- dentro de la ruta cinematográ
fica que inició en 1974 con "Death Wish", bajo la efec

tiva dirección de Michael Winner, continuada en dos se
cuelas más en 1981 y 1985, bajo la mano del mismo rea
lizador, y en 1987 dirigido en "Death Wish 4, The 
Crackdown", por 1. Lee Thompson. Verdadera serie de 
thrillers policiales, duros, y sin concesiones de ninguna 
índole, mucho menos artísticas -algo presente en su de
creciente calidad-, sustentados solo en su bastante enig
mática presencia- nunca se sabe qué piensa o siente-, yen 
su habilidad con las armas, satisfaciendo plenamente a un 
público que ahora simplemente está fascinado por lo que 
le entregan en la pantalla filmes como " First 
Blood"(l982), cuna del musculado Silvester Stallone
Rambo (con sus inevitables secuelas), o "The Termina

tor" (1984), con el fortachón de últimahora Gobernador 
de Califomia: Amold Schwarzenegger (también con sus 
incontenibles secuelas e imitaciones), y todas aquellas 
cintas únicamente con peleas, artes marciales, ritmo alo
cado, técnicamente deshumanizadas, cuajadas de violen
tos y mortalespersonajes "duros de matar", como las del 
siempre repetitivo peleador Steven Seagal, " Hard to 
Kill" (1990), también con secuelas, copias, etc., etc.. o las 
" Retroceder nunca, rendirse jamás" ( que ya va por la nú
mero siete), o las tantas con "Ninjas" americanos o no, 
con Michael Dudikoff o no, duros mercenarios karate
kas ...Mundo fí1micoen el cual ya no cabían las melancó
licas y algo refinadas dureza y maldad de éste, en el fon
do algo bueno, " brutto" del cine mundial, por lo mismo 
ya retirado aun antes de su muerte. 
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El feo Bob Hope 
triunfó noprecisamente 
por su físico, pues era 

poco agraciado, 
sino por su innato 
atractivo personal 

que lo convirtió 
en el rey 

de la comedia ligera 
" 11 cattivo", el feo 

y este apelativo lo dejaríamos para Leslie Townes 
Hope, nacido el 29 de mayo de 1903 -hace ya unos 
buenos cien años- en Eltham, Inglaterra, quien llegó de 
chico a Cleveland, Estados Unidos, para luego ser co
nocido y triunfar como el inmortal actor de vodevil, de 
la radio, de la televisión, del teatro y del cine: Bob 
Hope, habiendo en mucho triunfado no precisamente 
por su físico, pues era poco agraciado, sino por su in
nato atractivo personal que lo convirtiera en el rey de la 
comedia ligera, siempre con los mismos chistes y tópi
cos, muchos, precisamente sobre su aspecto físico, no 
de hermoso galán, y sobre todo con un generoso apén
dice nasal -" mi nariz entra en cámara diez segundos 
antes que yo", uno de sus permanentes chistes- y una 
no menos amplia boca presta al guiño, al chiste y a la 
parodia, cuya inmensa fama se inició en los años 40. 

Este gran feo de la pantalla empezó en el cine con 
"Road to Singapore" ( 1940), el primer filme de sus 
inolvidables " roads" --caminos- musicales, formando 
pareja con el exitoso galán cantante Bing Crosby, y 
acompañados por la hermosa Dorothy Lamour. Siete 
sucesos fí1micos espectaculares, musicales, cómicos, 
románticos, que aprovecharon todo el mágico colorido 
del naciente technicolor, siendo el último, tan exitoso 
como todos: "The Road to Hong Kong", de 1962. 

Cine 

•

Manuel Ortíz Marín 

niciaré este texto con una frase de José Saramago, 

que creo viene bien a muchos de los que hemos 

transitado por los caminos de la comunicación. 

Nunca deberíamos sentirnos seguros de aquello 
que pensamos ser porque, en ese momento, pudie
ra muy bien ocurrir que ya estamos siendo cosa di
ferente. 

Igual que lo escrito por el Premio Nobel de Lite

ratura en su novela La Caverna, en México se ha ini

ciado una lenta pero segura transformación del cam

po profesional de la comunicación. Dicho desarrollo 

se percibe, no solo por el fuerte impacto que logra la 

comunicación mediada por dispositivos electróni

cos, ya sea las acciones de informar mediante los 

medios de difusión masiva, ahora en formato digital, 

o por aquella que se transmite por el Internet. Pero 

también, por la emergencia de varios procesos socia

les, económicos, políticos y ecológicos que influyen 

decisivamente en el imaginario colectivo. 

El surgimiento de nuevas vocaciones profesiona

les, para quienes se interesan en las Ciencias de la 

Comunicación, tiene mucho que ver con la exten

sión a la que se refiere Thompson de la realidad me

diática y el entorno social. 

Manuel Ortíz Marín, Universidad Autónoma de 

JBaja California. Facultad de Ciencias Humanas. 
Baja California, México. Chasqui 84 ~ 
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Parecería que han 
quedado atrás 

las formas 
y profesiones 
del quehacer 

de la comunicación 
tradicional 

En un principio, parecería que han quedado atrás 
las formas y profesiones del quehacer de la comuni
cación tradicional. El periodismo impreso, la radio 
analógica, la televisión abierta, en su conjunto, die
ron lugar en México, y seguramente todavía por un 
buen tiempo lo harán, a las profesiones convencio
nales en el campo de las Ciencias de la Comunica
ción, como la del periodis
ta o reportero, según el ca
so; el productor de progra
mas de cine, radio y tele
visión; el publicista y pu
blirelacionista; el conduc
tor de programas; el co
municador en las organi
zaciones públicas y priva
das, y en menor medida el 
docente e investigador de 
los fenómenos de la co
municación. 

En este sentido, Reyna afirma que el mercado la
boralle asigna un valor simbólico al ejercicio o prác
tica profesional, orientando fuertemente las trayecto
rias laborales de los egresados de las licenciaturas de 
comunicación, a partir de las relaciones e intereses 
múltiples que se perciben desde la disciplina. 

Ensayos 
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~s comunicadores-

A fines de los años cuarenta, tam
bién triunfó en el inolvidable oeste có
mico "The Paleface" (1948), siendo 
precisamente el protagonista "Cara 
Pálida", acompañado por la exhube
rante belleza morena de Jane Russell, 
repitiendo el éxito en 1952 con la se
cuela "Son of Paleface", gracias tam

bién a la presencia de la misma es
cultural morena, y muy especial

mente del popular vaquero "de 
la vida real" Roy Rogers y su 

genial caballo "Tigre". 

Sin ningún estilo determinado, sus filmes cómi
cos de los años cincuenta fueron una mezcla de mu
chos aspectos, quizás algo menos divertidos los de 
los años sesenta; pero el incansable Bob Hope (y su 
equipo de más de 100 escritores) continuó entregan
do alegría al mundo entero en los setenta, y ya no so
lo desde la pantalla grande, sino también con sus fre
cuentes apariciones personales y en la televisión. 
Llegó a convertirse en el casi permanente presenta
dor - animador de la entrega de los premios "Osear" 
(sin un adecuado sustituto o sustituta hasta la fecha), 
habiendo recibido este galardón en cinco ocasiones 
(1940, 1944, 1952, 1954, 1965), aunque no por algu
na caracterización artística significativa, sino por sus 
"acciones humanitarias y su contribución a la indus
tria cinematográfica" , honrando una carrera resumi
da en 85.000 páginas de chistes que en 1998 donó a 
la biblioteca del Congreso estadounidense, además 
de varios libros de humor y una autobiografía. 

Su entretenimiento preferido, casi un ritual, fueron 
las giras anuales a divertir a las tropas, desde los años de 
la Segunda Guerra Mundial, hasta la primera Guerra del 
Golfo. Una cápsula de sus viajes a Vietnam ha sido pre
sentada cada año en la televisión norteamericana, y en 
1971 aplicó por un viaje a Hanoi, esperando poder ne
gociar la libertad de los prisioneros a cambio de un mi
llón de dólares. Actividad que le valió ser el primer ci
vil condecorado como un "veterano de guerra". 

Desde 1941 hasta 1953 (menos 1948) estuvo entre las 
10 estrellas que más ingresos daban a los Estudios cine
matográficos de Hollywood, siendo probablemente el ac
tor cómico, o comediante, más rico que haya existido, 
con una fortuna calculada entre los 400 y 700 millones de 
dólares, con acciones en inmobiliarias, seguros, petróleo 
y gas, caballos pura sangre, compañías de Radio y aun 
dueño del equipo de béisbol los "Indios" de Cleveland, 
su tierra adoptiva. Gran benefactor social, con donacio
nes que superaron los mil millones de dólares, demos
trando que el hacer reír sanamente, el dar alegría al hom
bre de la calle, identificándose con él, - como la perfecta 
encarnación del "sueño americano"-, sí produce en esta 
vida, siendo algo que ha servido para transportarle, junto 
con" El Bueno" y " El Malo", como el simpático" Feo", 
a "La Eternidad" ... A esa eternidad que hace permanecer 
para siempre a las vidas humanas -o literarias-, según lo 
decía Don Miguel de Unamuno: " Los Don Quijotes y 
Sanchos vivos en la eternidad- que está dentro del tiem
po, y no fuera de él; toda la eternidad en todo el tiempo y 
toda ella en cada momento de éste - no son exclusiva
mente de Cervantes ni míos, ni de ningún soñador que los 
sueñe, sino que cada uno los hace revivir". O' 
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Kazan dirigiendo "Nido de Ratas" 

uando estábamos escribiendo sobre esas 
consagradas estrellas que en este 2003 ha
bían partido serenamente hacia la eterni

dad, el cable nos trajo la noticia de otro fallecimiento, 
de alguien también definitivo dentro del séptimo arte: 
Elia Kazan, poseedor de una gran trayectoria artística, 
sobre quien la Enciclopedia Ilustrada del Cine, Labor, 
decía en 1970: " Tanto por la calidad de su trabajo 
mecánico como por el cuidadoso empleo de los me
dios cinematográficos y por la amplia gama de recur
sos culturales, su obra puede considerarse, con algu
nas excepciones, como una de las más completas en
tre los autores americanos de la posguerra". 

Si nombramos algunas de las cintas realizadas den
tro de una gran carrera iniciada con "A Tree Crows in 
Brooklyn" (1945) y con "Gentleman's Agreement", 
que en 1947 le diera el "Osear" al mejor director, cree
mos que estaría más que justificado lo afirmado por la 
Enciclopedia. Viniendo luego: "Boomerang!" (1947), 
"Panic in the Streets" (1950), "A Streetcar Named De
sire" (1951), "Viva Zapata!" (1952), "On the Water
front" ( 1954), "East ofEden" (1955), "A Face in the 
Crowd" (1957), "Splendor in the Grass" (1961), o 
"America America" (1963). Dramas vigorosos, poten
tes, cuajados de aciertos, hermosos visual y estética
mente, con eficaces actuaciones de nacientes estrellas 
que luego brillarían en el firmamento fílmico, encabe
zadas por los todavía vivos Marlon Brando, Warren 
Beatty, o el fallecido e inmortal James Dean, símbolo 
de toda una generación, o la "Novia de América": Na
talie Wood, también en la eternidad de la fama, o 
Montgomery Clift, Eva Marie Saint, Paul Newman, 
Jack Palance, Joanne Woodward, Lee Remick, Shelley 
Winters; frutos de ese gran semillero de estrellas que 
fue el " Actors Studio" de Nueva York, cofundado en 

1947 por Kazan, y desde 1948 con Lee Stransberg co
mo director artístico, cultivadores del "Método" (téc
nica de actuación inspirada en Stanislavski). 

Lastimosamente, pese a los lauros obtenidos gra
cias a una especial capacidad para, además de dirigir 
actores, topar los dramas más sórdidos con distinción, 
para captar atmósferas con meticuloso cuidado, para 
introducirse con personalidad en conflictivos mundos 
interiores, sin descuidar la denuncia social, la crítica, 
Kazan en lo personal de su vida no tuvo calma ni tran
quilidad, pues fue marcado definitivamente por las de
nuncias que hiciera en contra de compañeros, cuando 
en 1952 fue llamado a declarar por sus antecedentes 
comunistas ante el tristemente célebre " House - Un 
American Activities Committee" promovido por el se
nador Me Carthy y su cacería de brujas ... 

"On the Waterfront" -"Nido de Ratas"-, fue rea
lizada precisamente en un intento de responder a las 
críticas surgidas por lo revelado ante el Comité an
ti-comunista. Dura denuncia fílmica de los manejos 
sindicalistas en los muelles neoyorquinos, laureada 
con ocho "Osear" -incluido el del mejor director-, 
premiada en Cannes, también por los críticos cine
matográficos de Nueva York, yel inicio de la carre
ra triunfal de Marlon Brando; pero que no satisfizo 
plenamente en su polémica posición política, en su 
intento de implacable denuncia. Entonces Kazan 

Sus rotundos 
fracasos de crítica y 
público le hicieron 

•sumergirse 
en el ostracismo 

porción, las entidades deporti

vas consultadas: comunica

ción financiera, identidad vi

sual corporativa y organiza

ción de eventos corporativos.
 
Entiendo que las empresas de
 
relaciones públicas en el te

rritorio español pueden ofre

cer muchos más servicios que los demandados por
 
esas organizaciones, posibilitando además una mejor
 
utilización de las teorías y las técnicas del sector. Tén

gase en cuenta, también, que el presupuesto que seña

lan los directivos consultados de que disponen para
 
desarrollar sus objetivos tampoco parece consustan

cial al volumen de dinero que se maneja en el fútbol.
 

Entiendo que los volúmenes de inversión en rela
ciones públicas, en este sector en concreto, podrían 
aumentar considerablemente, siempre y cuando los 
profesionales de las relaciones públicas en España 
supiesen transmitir a los altos dirigentes de los equi
pos de fútbol la efectividad de su presencia en la 
creación, mantenimiento o variación de la relación 
con sus públicos. 

La relación como centro de operaciones 

Recientemente, James E. Grunig y Huang propo
nen escenarios y elementos muy concretos para tener 
en cuenta en la relación entre las instituciones y los 
públicos (tomando como base las aportaciones de 
Broom, Casey y Ritchey), los cuales, de manera re
sumida, son: los antecedentes de la situación (conse

cuencias del compor
tamiento de uno sobre 
el otro); que las estra
tegias de relaciones 
públicas estén encami
nadas desde el punto 
de vista bidireccional 
simétrico; y los resulta
dos de la relación, en 

línea con la evaluación del control mutuo, esto es, la 
aceptación conjunta de los grados de simetría. 

Así, las organizaciones futbolísticas en España de
berían trabajar en esos tres estadios para recoger, a me
dio-largo plazo, pingües beneficios en términos de com
portamiento complementario y de mayor efectividad de 
otras comunicaciones persuasivas generadas desde las 
mentadas instituciones (de marketing, por ejemplo). 

Trabajar desde el modelo bidireccional simétrico 
de Grunig y Hunt supone operar con una investiga
ción de carácter bidireccional simétrica también, ya 
que es concebida como herramienta que nos servirá 
para medir el grado y dimensión del entendimiento 
entre la organización y sus públicos. y la investiga
ción es un elemento esencial del modelo. Sin ella no 
hay bidireccionalidad posible. 

Una investigación formativa y evaluativa del enten
dimiento entre las organizaciones futbolísticas y sus 
públicos. Formativa porque ayuda a establecer los ob
jetivos y metas por conquistar simétricamente. Y eva
luativa porque mide si se han conquistado en la institu
ción y en los públicos los objetivos y metas planteados. O 
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Las relaciones 

públicas requieren 
.. ." participacum 

en la gestión 

de la toma 

de decisiones 

de una organización 

a tomar decisiones, y esa información en no pocas 
ocasiones es suministrada por los practicantes de re
laciones públicas de la institución (entendidos éstos 
como profesionales que interaccionan con el entor
no de la organización; reúnen, escogen y transmiten 
información del entorno a quienes toman las deci
siones dentro de la coalición dominante). ¿Yen qué 
se traduce esa relación mediadora entre las entidades 
futbolísticas y sus públicos? ¿cuál es la labor princi
pal de las relaciones públicas para obtener benefi
cios de imagen del público de/hacia la organización 
o viceversa? 

La encuesta nos revela que el quehacer funda
mental de los directores de C/RR.PP. es la relación 
con los medios de comunicación de masas, la inter
mediación con ellos. Después, la elaboración de ma
teriales para el desarrollo de técnicas de comunica
ción interna ocupa un lugar importante en la activi
dad de los citados directivos. Me parece, sin embar
go, una visión miope. 

A partir de aquí, las agencias de relaciones públicas 
en España deberían estudiar los servicios profesiona
les que parecen que están demandando, en mayor pro

optó por las cintas personalistas-humanas, apolíticas, 
iniciadas con esa hermosa adaptación de la novela 
de John Steinbeck: "East of Eden" -"Al Este del 
Paraíso"-, que consagró a otra joven figura fílmica, 
quien con su actuación y forma de ser personal -co
mo Brando- influyó fuertemente en la juventud de 
los años 50 y 60: James Dean (prematura y trágica
mente fallecido a los 24 años de edad en 1955). 

Sus obras fílmicas - también tuvo destacada interven
ción en el teatro - fueron aplaudidas por la crítica e im
pactaron en el gran público, sin reservas, como "Splen
dar in the Grass" -"Esplendor en la Hierba"- con la inol
vidable pareja juvenil formada por Warren Beatty y la ex 
niña del cine americano: Natalie Wood, transformada en 
la popular "Novia de América". Mas, en su entorno so
cial, no fue aceptado en forma plena este hijo de un in
migrante griego, nacido como Elia Kazanjoglou, el 7 de 
septiembre de 1909, en Constantinopla (ahora Estam
bul), y quien llegó de niño a los los Estados Unidos pa
ra establecerse en Nueva York, donde, gracias a la bue
na situación económica paterna pudo realizar estudios, 

Kazan dirigiendo "Un tranvía llamado deseo" 

ingresar en 1932, al departamento de drama de la presti
giosa U. de Yale, definiéndose definitivamente por la di
rección teatral cuando ingresó al "Group Theatre" en 
1935, actividad que nunca abandonará, alternándola con 
la fílrnica, y, últimamente, con la literaria, con novelas 
como "America America" (1961), "The Arrangement" 
(1966), éxito de librería, pero fracaso en el cine, o ''The 
Assassins" (1972). 

Amargura personal-vital que le llevó a un rompi
miento artístico, primero con el teatro, cuando en 1964 
declaró la superioridad del cine sobre aquel: "Es pesado 

y arcaico, yo nunca voy al teatro...Odio el teatro. En el 
cine es donde está la acción". Mas, habiendo tomado a 
lo cinematográfico con la adaptación de su novela "The 
Arrangement" (1969) o "The Vissitors" (1972), sus ro
tundos fracasos de crítica y público le hicieron romper, 
definitivamente, con toda la maquinaria americana del 
entretenimiento, tanto en las tablas, como en el celuloi
de, para sumergirse en un ostracismo definitivo luego de 
"The Last Tyconn" (1976), un gran testamento fílrnico 
con base en los talentos literarios de F. Scott Fitzgerald y 
Harold Pinter, y una inigualable constelación de nuevas 
y viejas estrellas: Robert de Niro, Tony Curtís, Robert 
Mitchum, Jeanne Moreau, Jack Nicholson, Dana An
drews, Ray Milland, Donald Pleasence, John Carradine. 

Kazan dirigiendo "América América" 

Kazan, en lo personal 
de su vida, no tuvo 
calma ni tranquilidad 

Ostracismo personal y artístico del cual quizás inten
tó sacarle el " Osear" especial que la Academia le otor
gó en 1999 - sin muchos aplausos, ni de la crítica, ni del 
público-; último reconocimiento a una obra superior 
que ahora sí ya se instaló definitivamente por su méri
tos, en la Historia del arte séptimo. Obra de alguien que 
si en su vida personal estuvo" Al Este del Paraíso", ale
jado de los cenáculos de los famosos, ahora, y con su se
rena partida a la eternidad, se ha instalado ya en el mis
mo Paraíso de los creadores artísticos. O 
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