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EDUCACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Experiencias en aula 
Marta Orsini Puente 
Editora lLAM
 
Cochabamba, Bolivia, abril de 1998.
 

En quince colegios de Cachabamba se 
han puesto en práctica interesantes expe
riencias pedagógicas en relación al uso de 
los medios de comunicación en el aula y a 
la formación de la criticidad sobre los 
mensajes que nos transmiten esos medios. 

Esta publicación presenta, en la prime
ra parte, algunas consideraciones teóricas 
sobre los medios masivos de comunica
ción. En la segunda, se recogen las expe
riencias más significativas realizadas en los 
colegiosdel proyecto "Educación y Medios 
de Comunicación". Y, en la tercera, se 
ofrecen nuevas técnicas de análisis y pau
tas de creación de mensajes alternativos 
que se podrían aplicar en el aula, tanto pa
ra los jóvenes y niños, como para profeso
res y padres de familia. 

En la actualidad, es imposible educar a 
la niñez si no se la forma y orienta en re
lación al impacto y a la influencia que ejer
cen los medios, sobre todo la TV. Sin em
bargo, no se trata de escolarizar la TV o 
los otros medios, sino servirse de ellos co
mo fuente de información y como desafío 
para desarrollar, de manera progresiva y 
sistemática, en los alumnos, la capacidad 
de discernimiento crítico. 

Las prácticas pedagógicas que, con 
tanto éxito y creatividad, han aplicado en 
admirable trabajo de taller entre profeso
res y alumnos, están señalando un camino 
que todo educador debería seguir en estos 
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tiempos de la culturade la imagen: formar 
a la niñez y juventud en una recepción ac
tiva, crítica y creativa de los medios de 
comunicación, a través de una metodolo
gía de talleres, en un ambiente de máxima 
participación, libertad y creatividad. 

Pensamos que las prácticas educativas 
que, con tanta riqueza y amenidad presen
ta este libro, responden no solo a un reto 
y a una urgencia del momento, sino que 
también están plenamente enmarcadas 
dentro del modelo constructivista que tra
ta de impulsar la Reforma Educativa. Los 
alumnos, a través del desafío que significa 
para ellos el bombardeo permanente de 
información, publicidad, imágenes... con 
el que llenan su mente, comienzana cons
truir sus propios criterios, sus propios sa
beres, sus propias respuestas y propues
tas, de acuerdo a sus valores culturales y 
personales. 

P, Gregorio Iriarte 

BIENVENIDO GLOBAL VIUAGE 
Antonio Pasquali 
Monte Avila Editores Latinoamérica 

Caracas, 1998. 
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El análisis semióticode la imagenes el 
elemento fundamental de este libro en el 
que resalta la serenidad del estiloy la con
tundencia del contenido. A partir de allí, 
Antonio Pasquali elabora un panorama de 
la situación actual del aparato administra
tivo, político y conceptual de los medios 
audiovisuales en Venezuela. Este trabajo, 
que es a la vez denuncia y propuesta, pre
senta la educación como el eslabón más 
importante para una óptima producción 
audiovisual en ese país y, al mismo tiem

po, propone el desarrollo integral de las 
tres fases del proceso cultural audiovisual: 
producción, conservación y fruición. El 
continuo cuidado de estos tres aspectos 
"facilitaría la formación en el país de aque
lla gran familia de directores, profesiona
les, conservadores, técnicos y managers 
de la industria audiovisual, sin cuya exis
tencia y cohesión será difícil dejar atrás el 
alto riesgo, la baja productividad (...) y la 
discontinuidad en el esfuerzo". 

GLOBAIlZACIÓN, DEMOCRACIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
josef Thesing y Frank Priess (editores) 
Konrad Adenauer Stiftung, CIEDLA 
Buenos Aires, 1999. 

Asistimos a un período de rápida y di
námica transformación en el mundo de los 
medios de comunicación. Las comunica
ciones modernas hacen posible un acerca
miento insospechado entre continentes re
motos, aceleran el intercambio permanen
te de informaciones, modifican puestos de 
trabajo y procesos laborales, y revolucio
nan la discusión política. Aunque, en este 
contexto, un lugar preponderante queda 
reservado a los aspectos tecnológicos es 
fundamental preguntar por las condicio
nes que deben darse para facilitar al ciuda
dano el acceso a todas aquellas informa
ciones que le permitan formarse un juicio 
independiente y pluralista, sin que ello im
plique sepultarlo bajo una formidable ava
lancha de datos. Surgen varios interrogan
tes que son tomados como material de 
análisis para el presente volumen. Asimis
mo, la publicación intenta blindar un acer
camiento al pensamiento de destacados 
expertos en comunicación, juristas espe
cializados en derecho medial, periodistasy 
políticos de Alemania. 

~~'@:W·~\'i%..~::O: ···"" ..Th'"·~·"I1·_·=.. ..NOTA A LOS LECTORES ::::::;1~~~~~~ «o;~~~~~~~~i m.&.::::~: ,.::fu,,*, ,,,," ~ ,~ ";;'M: ls la época de las vacas flacas, pero confío en Ud.", me advirtió el Dr. Asdrú
x lbal de la Torre, ex director general del CIESPAL, cuando el 2 de mayo de 11~,,,,. . 1995 me propuso el cargo de editor de Chasqui. Y así era: en diciembre de 

1994, el auspicio de la Fundación Príedrích Ebert de Alemania había concluido y, por 
tanto, la revista dejaba de recibir un importante ingreso económico que, durante 14 
años, le había convertido en uno de los más importantes proyectos editoriales de Latí
noarnéríca, en el área de la comunicación. 

Sí, efectivamente, empezaba la época de las "vacas flacas" ... en lo económico, mas 
no en lo humano pues, además del equipo del CIESPAL, estaba una larga lista de cola
boradores, muchos de ellos con un importante prestigio internacional, que constituían 
el capital humano de Chasqui; y centenares de lectores que, no obstante la creciente 
crisis económica de la región, eran un soporte importante vía suscripciones. 

Fue un reto que no dudé en asumir y que me ha marcado en la enorme responsabi
lidad que implicaba y en la enriquecedora experiencia -personal y profesional- que 
prometía. Fue un reto tenaz por el prestigio y la calidad de una de las más importantes 
revistas de comunicación de la región. Han pasado más de 4 años -17 ediciones- y este 
fundamental ciclo en mi vida llega a su fin. Nuevas tareas, nuevos retos y nuevos cami
nos que me propongo transitar llaman mi atención. 

Al iniciar mi gestión como editor me propuse fortalecer y renovar este espacio co
mo un foro para el debate y la socialización de pensares y sentires en torno al apasio
nante mundo de la comunicación, desde la perspectiva latinoamericana. Más 
importante que el balance que yo pueda hacer, está una realidad que los lectores sa
brán evaluarla en su verdadera dimensión. En cualquier caso, los resultados correspon
den al trabajo de un equipo que a lo largo de estos años me ha acompañado: Martha 
Rodríguez (asistente de edición), Isaías Sánchez (distribución y ventas), Maggie Zambra
no y Liz Ruano (secretarias), Manuel Mesa (corrección de estilo)' A los que se suman 
los compañeros ele la imprenta quienes, pese a las carencias, cumplieron apropiada
mente: Arturo Castañeda, Alfredo Castro, Antonio Macias, Jorge Pérez y Luis González, 

Además, está el aporte de incontables colaboradores que con sus textos y consejos 
han hecho Cbasqui. Un especial reconocimiento a Manuel Calvo Hernando y su perma
nente apoyo. También a colaboradores que con asiduidad aparecieron en estas páginas: 
Valerio Fuenzalida, Susana Velleggia, Carlos Morales, Christian Ferrer, Octavio Getino. 
Danieljones, José 1. García, Javier Esteínou Madrid... 

Uno de los aspectos importantes en esta época ha sido la "internetización" de Chas
quío Esto no habría sido posible sin la incondicional y generosa colaboración de Bruce 
Girard y Amy Mahan, entrañables amigos y compañeros en la esperanza, quienes crea
ron y mantienen nuestro web site, recurso invaluable para la promoción y proyección 
de la revista en esta era "ciberespacial", 

Me queda la satisfacción del deber cumplido (no solo que Cbasqui sigue siendo 
una de las más importantes revistas de la región, sino que ha logrado una mayor pre
sencia fuera de ella) y de las magníficas relaciones que he ido construyendo con los 
hermanos de Nuestra América, y de otros lares, que comparten conmigo la utopía ele 
democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. Todas las páginas que he
mos hecho juntos -alredor de 1.600- han tenido esa intención y espero que hayan con
tribuido a ello. 

Gracias por todo y les invito a mantener el contacto (e-rnail: fcheca@ecnet.ec). Un 
fuerte abrazo. 
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COMUNICACIÓN: ENTRE lA GLOBAUZACIÓN y 

lA GLOCALIZACIÓN 

creciente proceso de globalizacion provoca algunas 
ensiones. especialmente entre lo global y lo local. 

,!Frente al avasallamiento que ello implica. más aún por 
el debilitamiento del Estado. es necesario fortalecer 
prácticas regionales JI locales hacia la constitución de una 
ciudadanía y una democracia que enfrenten 
adecuadamente ese proceso, inevitable y de enormes 
consecuencias. 

4	 La sociedad de redes (o las 20 Medios, periodistas y
 
redes de la sociedad) globalización
 
Fernando Mires	 Luis Suárez 

10	 Industrias culturales y 24 Más allá de la PC: después de 
globalización la convergencia digital la 
Octsvio Getino divergencia, ¿y qué? 

Alejandro Piscitelli 

16	 Políticas culturales: entre el 28	 Globalización de contenidos ymercado global y la 
últimas tecnologías democracia 
Francisco Ficarra Susana Velleggia 

32	 De lo barrial a lo global 
Judith Gerbaldo 

LOS DESAFÍOS DEL
 
PERIODISMO
 

INVESTIGATWO
 

i\¡;;;':':':':';;;:::'::::~ara Cabo, 'periodismo 
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~W :¡~mexpresión redundante. 
Sin embargo. la realidad y 
carencias de esta profesión 
en la región, demandan 
llJUI capacitacion y 
prácticas inoestigatiuas 
sistemáticas. más aún por 
la creciente corrupción e 
impunidadpública y 
privada. 

36	 La inv~stigación periodística 
computarizada en América 
Latina 
Pedro Enrique Armendares 

40 Confidentes e informantes 
Fernando Rueda 

44	 Los obstáculos 
Eleazar Díaz Rangel 

47	 El derecho de acceso a la 
información pública en 
Latinoamérica 
Ernesto Villanueva 

comerciales, la acción del Gobierno regio
nal, la consolidación de la lengua catalana 
en el medio, el reto tecnológico del siste
ma europeo Digital Audio Broadcast, los 
cambios en la programación y en la tecno
logía, la hegemonía de las grandes cade
nas comerciales españolas, el papel de la 
nueva emisora Catalunya Cultura, los 
veinte años de las radios municipales, las 
emisoras católicas, y el papel de la publi
cidad como soporte financiero fundamen
tal. 

Revista FAMECOS: Mídía, Cultura e 
Tecnología (POllo Alegre: Pontificia Uní
versidade Católica do Río Grande do Sul, 
núm. 9, diciembre de 1998). Cuenta con 
un artículo de análisis sobre el intelectual 
francés Régis Debray (asi como otro de es
te mismo autor), y otros textos diversos, 
entre los que destacan una critica sobre el 
estado actual de la teoría de la comunica
ción, la nueva "hiperliterarura" en "socie
dades hipertexruales", el futuro de la in
dustria fonográfica en el Estado de Rio 
Grande do Sul, las aportaciones recientes 
de los Estudios Culturales, las rutinas de 
producción notícíosa aplicadas a la activi
dad fotográfica, la situación actual de las 
relaciones públicas en el contexto media
tico, la historia de las salas de cine en Por
to Alegre, y la senalidad como caracterís
tíca de la cultura posrmoderna, 

Revista Mexicana de Comunicación 
(México DF: Fundación Manuel Buendía, 
núm. 57, enero-marzo de 1999). Se intere
sa por la crísis financíera y el conflicto de 
los ratings entre Teleuisa y 7VAzteca. el 
aumento de la competitividad en el mer
cado mexicano ele las telecomunicaciones, 
el desarrollo del cine nacional en 1998, la 
cultura	 política y el periodismo mexica
nos, el desarrollo mundial de Internet, el 
papel actual del periodismo internacional, 
los medios al servicio de la Iglesia católi
ca, el debate sobre la Ley Federal de Co
municación Social, y las perspectivas futu
ras del periodismo en Veracruz. 

Tendéncias: Audiovisual, Teleco
munícacóes, Multimédía (Lisboa: Asso
cíacáo Portuguesa para o Desenvolvirnen
to das Cornunicacóes, núm. 3, mayo de 
1998). Monográfico sobre la industria de 
los contenidos audiovisuales en Portugal: 
la producción cinematográfica y televisiva, 
la digitalización audiovisual, el desarrollo 
multimedios, las nuevas tecnologías tele
máticas, la reglamentación de la conver
gencia y el consumo por parte ele las au
diencias. 

TrebaUs de Comunicació (Barcelo do lingüístico catalán, la Iglesia católica y 
na: Socíetat Catalana de Comunicació, la publicidad, el discurso musical desde el 
núm. 11, junio de 1999). Monográfico sopunto de vista comunicativo, la digitaliza
bre el papel de la radiotelevisión pública ción de las señales, y el mensaje del ci

de cara al próximo siglo: la televisión pú neasta Roberto Benígni a través de La uita
 
blica europea en un contexto multicanal ebella.
 
altamente competitivo, la falta de rumbo
 ZER: Revista de Estudios de Comu
de las televisiones públicas españolas (es nicación (Bilbao: Universidad del País 
tatales y regionales), las transformaciones Vasco, núm. 6, mayo de 1999). Se ocupa 
recientes de la BBC, los servicios públicos de la recuperación industrial y económica 
de comunicación en la "sociedad de la in del cine español en la segunda mitad de 
formación", y los imperativos de un nuevo los noventa; de la imagen de Juan Carlos 
servicio público catalán. Además, las difi I en el diario El Paísal inicio de su reina
cultades para la conservación de la prensa do en 1976; de qué ven y cómo juegan los 
como documento histórico, y e! papel del niños y jóvenes españoles; del diseño y 
diario en lengua catalana ElPunt en la re del enfoque de las noticias en los diarios 
gión valenciana. madrileños El País. ABe y El Mundo; del 

Trípodos: Uenguatge, Pensament, desarrollo de los portales en Internet; del 
Comunicació (Barcelona: Universitat Ra pape! clellector en la prensa actual: ele los 
mon Llull, núm. 7, mayo de 1999). Re hábitos de recepción de la radio en el País 
construccíón histórica de la obra cinema Vasco; de la "radíovisión" como nuevo 
tográfica de la alemana Leni Riefenstahl al "medio multiservicio"; del diseño de los 
servicio de la estética nazi de los años medios impresos; de los contenidos de 
treinta, el proyecto ideológico del realiza ciencia, tecnología y sociedad en los me
dor norteamericano Steven Spielberg a tra dios de comunicación; de! discurso políti
vés de su película Saoiru; Priiate Ryan, la co del nacionalismo radical vasco a través 
prepotencia de las grandes corporaciones de su diario Egiu: y de la especialización 
audiovisuales de Hollywood en el merca- en el periodismo... 

lA PANfAUA UBICUA. 

Comunicación en la sociedad digital 
Diego Levis 
Ediciones Ciccus, La Crujía 
Buenos Aires, abril de 1999. 

Es sabido que la expansion ele las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
es el fenómeno tipíñcador por excelencia de las 
sociedades contemporáneas. Sin embargo, la 
multiplicación de las pantallas, la digitalización 
y la convergencia tecnológica y empresarial que 
la misma conlleva, significan Importantes cam
bios sociales, culturales, políticos y económicos 
cuyo impacto en las sociedades no ha sido su
ficientemente analizado. 

Este libro nos ofrece un estudio exhaustivo y documentado, que conjuga ri
gor científico .Y amenidad, poniendo el énfasis precisamente en los aspectos menos 
abordados de las tranformacíones en curso: su génesis, las causas que las impulsan 
y las consecuencias de ellas para la vida de las personas. 

Tanto el lector especializado como el que se sienta motivado a incursionaren el 
conocimiento de dichos fenómenos, encontrarán en esta obra una aproximación cer
tera a sus propias inquietudes, en un enfoque que prioriza la dimensión social de las 
actuales innovaciones tecnológicas. 

PafltaIla 
. Ubicua 
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música en el sistema propagandístico fran
quista. 

Instituto de Comunicación Social, 
Periodismo y Publicidad (Buenos Aires: 
Pontificia Universidad Católica Argentina, 
núm. 1, marzo de 1998). El análisis teóri
co de la comunicación, la investigación de 
los medios, el futuro de los jóvenes, la ca
rrera de Periodismo, la satisfacción de los 
dientes, la regulación de la prensa, la pu
blicidad y la ecología, y la comunicación 
del Evangelio a través del sistema mediá
rico. 

Interacción: Revista de Comunica
ción Educativa (Bogotá: Centro de Co
municación Educativa Audiovisual. núm. 
18, junio de 1999). Tema central sobre las 
culturas mundiales y locales: la situación 
idiomática en Colombia. la corrupción e 
impunidad de la cultura global. y el papel 
de la escuela en los procesos de globaliza
ción y localización de la cultura. Incluye 
otros textos sobre cuestiones sociales y 
culturales que afectan a la sociedad co
lombiana. 

Oficios Terrestres (La Plata: Univer
sidad Nadonaí de La Plata. núm. 'i. 19(8). 
Monográfico sobre las transformaciones 
tecnológicas como encrucijada entre co
municación y educación (articulaciones y 
ronflírtos de las nuevas tecnologías, la era 
de las redes telemáticas, la posmoderni
dad, la pedagogía de la comunicación, la 
formación de los profesionales). Otros ar
tirulos: el "des-orden cultural" de los jóve
nes, las mujeres en el imaginario riopla
tense de los años veinte. Maradona como 
ídolo ele masas. las carreras de Comunica
ción en la Argentina. y diversos ensayos 
sobre globalización y cambios sociales. 

Publiftlia: Revista de Culturas Pu
blicitarias (Segovia: Colegio Universitario 
de Segovia, núm. 1, diciembre de 1(98). 
Monográfico sobre el consumidor publici
tario (el receptor en la psicología de la pu
blicidad, la evolución del consumidor des
de la creatividad publícttaria, la segmenta
ción en marketing, y la protección ante 
los mensajes). Además, la contracultura y 
el consumo, el centenario ele la empresa 
perfumera española Gal como anunciante, 
y la modelización de fenómenos de mar
keting mediante "redes neuronales artifi
ciales". 

Quaderns del CAC (Barcelona: Con
sell de l'Audiovísual de Catalunya, núm. 4, 
abril de 1999). Monográfico sobre el pre
sente y el futuro de la radiodifusión en Ca
taluña: el régimen jurídico de las emisoras 
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político del nuevo presidente Hugo Cha
ves, y el análisis electorales venezolanas. 

Comunicación y Sociedad (Pamplo
na: Universidad de Navarra, vol. XII, núm. 
1, 1999). Incluye artículos acerca de la in
vestigación sobre economía de los medios 
de comunicación en Estados Unidos, la es
tructura de la radiodifusión en el País Vas
co entre 1986 y 1996, el concepto ele co
municación en la teoría sociológica de Ro
bert E. Park, el derecho audiovisual fran
cés, los elementos fundamentales de la ra
dio de formato musical, la radíotelevisión 

digital desde un punto de vista jurídico, y 
la repercusión de la muerte y funeral de 
Diana de Gales en la prensa española. 

Comunicación XXI (La Paz: Centro 
de Noticias e Investigaciones y Centro In
terdisdplinario Boliviano de Estudios de la 
Comunicación, núm. 2, abril-mayo de 
1999). Análisis de contenido de la prensa 
paceña ante el terremoto ocurrido en Bo
livia en 1998, la profesión de periodista a 
finales de siglo, la nueva ruta de la inves
tigación latinoamericana en comunica
ción, y entrevista al comunicólogo Jesús 
Martín-Barbero con motivo del décimo 
aniversario de su libro De los medios a las 
mediaciones. 

Cuadernos de Información (Santia
go: Pontificia Universidad Católica de Chi
le, núm. 13, 1999). Monográfico sobre el 
periodismo de calidad: el buen periodis
mo y la rentabilidad económica en Chile, 
la necesidad de corregir los errores, la cre
ciente pérdida de credibilidad del perío

dismo norteamericano. la medición de la 
calidad de la prensa chilena, la mejora ele 
la cobertura fotográfica, las pautas de la 
calidad informativa, el papel de los perio
distas en la era telemática, y la diversidad 
programática de la televisión chilena. Se 
incluyen textos sobre el nacimiento y cie
rre del diario argentino Perfil, las claves 
de las industrias culturales italianas, y la 
obra intelectual del comunicólogo chileno 
Hugo Miller. 

Diá-logos de la Comunicación (Li
ma: FEU\FACS, núm. 51¡, marzo de 1999). 
Análisis de la comunicación política en Ar
gentina, la desnaturalización ele los símbo
los visuales político-partidarios por la pro
paganda electoral, el paso ele la comunica
ción sindical de la asamblea a la televi
sión, la construcción de la credibilidad en 
los medios, la emergenciade nuevos códi
gos espaciales en la prensa. la orientación 
de la opinión pública en época de eleccio
nes, el cambio de los periodistas a comu
nicadores en Perú, y los efectos de la vio
lenda a través de los medios. 

Estudios sobre las Culturas Con
temporáneas (Colima: Universidad de 
Colima, vol. 4, núm. 8, diciembre ele 
1998). Se interesa por el campo académi
co de la comunicación y las diferencias re
gionales, la investigación académica de la 
comunicación en México, los grandes cen
tros comerciales como "burbujas de crís
tal", y la vida cotidiana desde el punto de 
vista metodológico de la etnografía. 

Historia y Comunicación Social 
(Madrid: Universidad Complutense de Ma
drid, núm. 3, 1998). Monográfico sobre la 
guerra hispano-norteamericana de 1898 y 
los medios de comunicación, con artículos 
sobre la prensa en Murcia, la propaganda 
revolucionaria en Filipinas, las revistas, la 
prensa finlandesa, el cine bélico, el higle
nismo y la reforma municipal de Madrid, 
el diario ElImparcial, la diplomacia inter
nacional y la opinión pública, y la guerra 
por encima de las posibilidades españolas. 
Otros temas son la radio como medio de 
propaganda durante la Guerra Civil de 
1936-39, la prensa alternativa en la Guerra 
del Golfo, los duelos entre períodístas, y la 

50	 ¿Patear el tablero o resistir? 
Sandra Grucianelli 

52	 El periodismo investigativo en 
la era digital 
Alma Delia Fuentes 

56	 México: el periodismo 
económico de investigación 
Francisco Vidal 

61	 México: contar para cambiar. 
Jóvenes reporteros de 
investigación. 
Antonio Buiz Garnacha 
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66	 CIESPAL: el rescate de las 
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Gremilda Medina 
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Mós olió de lo pe:
 

después de la convergencia digital
 

la divergencia, ¿y qué?
 
Tener la última computadora no solo es 

prestigio y distinción, esutilizar un Ca11Ón 
para matar un mosquito, pues los usuarios 

rara vez utilizan más del5% de sus 
potencialidades. La paranoia consumista de 
peresponde a la estrategia de obsolescencia 
planeada que garantiza ventas crecientes en 

elfuturo inmediato. Pero esto está 
cambiando: lagenteprefiere aparatos más 
sencillos y mucho más baratos. Dentro de la 
propia industria informática (incluido Bill 

Gates) están conscientes de este hecho y 
admiten que estamos arribando a la era 

posti'C. Implicaciones interesantes se 
desprenden de este fenómeno que, en 

principio, afectaría la voracidad 
consumista, azuzada por la todopoderosa 
industria, y beneficiaría a los millones de 
usuarios. Pero esto no es una dádiva, esla 

dialéctica inherentea la lógica del mercado. 
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a nota de tapa del más im
portante de los suplemen
tos informáticos del diario 
argentino Clarín mostraba 
hace poco a la computado
ra soñada. Un supermaqui

nón que costaba cerca de 5.000 dólares 
con todos los chiches. La máquina que 
siempre quisimos tener, la que permite 

ALEJANDRO PISCITELlI, argentino. Director del De
partamento de Estrategias Digitales, profesor titular 
de la Universidad de Buenos Aires y de posgrado 
en varías universidades latinoamericanas. 
E-mail: apiscite@well.com . 

hacer las exquisiteces más extraordina
rias y nos hace sentir los reyes... de la 
creación informática. Con unasalvedad. 

La nota sostenía que ese sueño se 
haría pronto realidad para muchos. Por
que cumpliéndose la leyde Moare a raja
tabla, ensolo 18 meses esamáquina ba
jará a la mitad su precio, su rendimiento 
se duplicará y lo que hoyes un sueño 
pronto seconvertirá enrealidad. 

Hasta ahora este esquema funcionó. 
Pero no solo desde la perspectiva de la 
performance y el rendimiento, sino de un 

i 
~ 

i 
~ 

lado no explorado en la nota que es la 
contracara de esta democratización. Si 
en todo momento hay computadoras so
ñadas y estas cuestan cifras inalcanza
bles para el bolsillo común, ello se debe 
a que la dinámica de la innovación tiene 
sus ciclos, que los productos nuevos y 
originales (y destacables) necesariamen
te deben ser inaccesibles para el conjun
to. 

Pero, sobre todo, que los adoptantes 
pioneros no solo están comprando caba
llosdefuerza, potencia y capacidades de 
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Becarios latinoamericanos en la sede de la Av. Amazonas. 

países subdesarrollados, a partir de los 
años 60 las cosas se complicaban cada 
vez más tanto en diversidad técnica, 
cuanto en las exigencias éticas y en la 
profundización estética de los lenguajes. 

n0
Investigadores como Fátima Felicia

7
, al analizar el recorrido curricular en 

América Latina, destaca el significado 
pionero de este centro. Curioso que en 
los años 70, cuando las profesiones que 
componen el cuadro básico de una es
cuela de Comunicación Social ya esta
ban curricularmente configuradas, se de
batía, enel Ciespal, la oportunidad deun 
curso paralelo al Periodismo, Publicidad, 
Relaciones Públicas y Editorialización, 
que diese aptitudes polivalentes: las de 
un comunicador social. Tal propuesta re
cibió adhesión y aversión. Atravesaría
moslos años 80, comenzaríamos la últi
madécada del siglo y, en este momento 
decrisis de losproyectos cristalizados de 
formación profesional, se aspira a un 
nuevo rumbo interdisciplinario, más 
abierto a lasdiversificadas demandas so
ciales que van más allá de las profesio
nesespecíficas. ¿No sería delcaso rever 

la tan criticada opción polivalente o, en 
lostérminos de hoy, multidisciplinaria? 

Las notas que aquí reúno denotan in
quietudes sin respuestas concluyentes 
¿Cuántas de las reflexiones, cuántos de 
los impasses metodológicos, cuántas de 
las estrategias curriculares o de investi
gación no contemplan en sus registros 
semillas de creatividad emergente e his
tórica ante las dramáticas cuestiones de 
la Comunicación Social? 

Hoy, elEcuador padece de los males 
que afligen a lassociedades latinoameri
canas. Elcolapso dela modernización al
canza a los países más indefensos. En 
este contexto está la crisis del Ciespal 
que no he podido interpretar. Lo que me 
cabe esregistrar una acción marcada por 
la ternura y por el respeto que me bauti
zó con marcas indias que afloran, a par
tir de entonces, en cualquier latitud en la 
que me he encontrado. Desde 1979 no 
he vuelto al Ciespal, a tierras ecuatoria
nas. Quisiera ir allá, enunas vacaciones, 
en un tiempo de retiro y reencontrar el 
sonido mayor de la poesía andina. Sin 
ninguna pretensión metodológica. O 

::::.i_·:::II::¡III:¡~liii_il:::;! 
NOTAS 

1.	 El Ciespal publicaba, desde su fundación, 
una serie de documentos, algunos de 
ellos de autores funcionalistas como Wil
bur Schramm y Jacques Kayser. Esta bi
bliografía iniciaba a los becarios en la in
vestigación y en las metodologías difundi
das en los cursos. 

2.	 En 1973, la ECA-USP publicó A Artede 
Tecer o Presente, de Paulo Roberto Lean
dro ylaautora de este artículo, que propo
nía una primera reflexión sobre las posibi
lidades del Periodismo Interpretativo. Esta 
investigación y especulación epistemoló
gica, sobre la profundización de la infor
mación contemporánea, se agotó en seis 
meses. Hoy se encuentran subyacentes 
en ciertas teorías y prácticas del gran re
portaje yde forma evidente en citas de te
sis de doctorado y disertaciones de 
maestría. En 1972, discutí esas vertientes 
de trabajo en el Ciespal con varios cole
gas latinoamericanos y luego surgió otra 
reflexión mucho más rica en la República 
Dominicana. 

3.	 Un clásico de investigación, que orientó la 
metodología inicial del Periodismo Com
parado, fue el trabajo coordinado por Jor
ge Fernández: "Dos Semanas en la Pren
sa de América Latina", editado por elCies
pal, en 1967. Esta investigación se inspiró 
en El Periódico, estudios de morfología y 
prensa comparada (1966), de Jacques 
Kayser. En 1972, salió en Brasil el libro de 
José Marques de Melo, Estudios de Perio
dismo Comparado (Sao Paulo, Pioneira), 
que irradiaría el modelo hacia las escue
las de comunicación del país. 

4.	 La obra de Robert K. Merton, Sociologia, 
teoria y estrutura (Sao Paulo, Mestre Jou, 
1970), muestra un oportuno balance so
bre los legados del funcionalismo ylateo
ría crítica de lacomunicación social, espe
cialmente en elcapítulo introductorio de la 
111 Parte, "A Sociologia do Conhecimento e 
as Comunicacóss de Massa". 

5.	 Publiqué en elCiespal, en 1980, ElRoldel 
Periodista, libro que salió en Brasil con el 
título Profissao Jornalista, Responsabili
dade Social, por la editora Forense de 
Río, en 1982. Supe que Cuba editó este 
trabajo en 1989. 

6.	 Toda la obra deNéstor Canclini ha fertili
zado las comprensiones culturales en 
América Latina, comenzando por lapropia 
historia de la noción de cultura, cuya sín
tesis consta en laintroducción de Lascul
turas populares en el capitalismo. 

7.	 Fátima Feliciano defendió su disertación 
de maestría, en la ECA, en 1987, sobre 
"Periodismo: lapráctica y lagramática. La 
influencia del proyecto pedagógico Unes
co-Ciespal en los rumbos de laenseñan
za del Periodismo en el Brasil". 
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Se constataba, enese y enotros mo
mentos, el equívoco de un difusionismo 
ingenuo que atropella lascompetencias y 
las identidades de los grupos receptores 
dela extensión desarrollista. Era frecuen
te, en el Ciespal, la polémica calificada 
que los alumnos de América Latina ha
cían a un profesor de los Estados Uni
dos, de Europa o de la entonces Unión 
Soviética, principalmente aquellos que se 
proponían entrenar en las técnicas de la 
producción periodística. Algunos de esos 
becarios desarrollaban nuevas concep
ciones profesionales, investigaban líneas 
con fuerte acento sociológico y las aplica
ban en la universidad como docentes. 
Los profesores invitados eliminaban los 
modelos registrados en manuales que 
hacían rígido el formato de la noticia, di
fundida por las agencias internacionales 
al final del siglo XIX. Y no se trataba de 
una exclusividad norteamericana, pues 
un curso de Michigan era similar al de 
Moscú o al del Instituto de Prensa en Pa
rís, donde los profesores entrenaban pe
riodistas africanos con la misma modali
dad. 

La valorización del contexto de la co
municación social permitió un enriqueci
miento inevitable en el Ciespal: el de la 
sociología aplicada. Con esto, fue nece
saria la inclusión de las metodologías de 
investigación en los programas académi
cos universitarios. Según Luís Costódio 
da Silva, "la mayor influencia ocurrió en 
los estudios de Periodismo Comparado, 
ampliamente difundidos enloscursos de 
Comunicación Social de todo el país 
(Brasil) a partir de lasinvestigaciones de
sarrolladas por José Marques de Melo'". 

Mas, si el Norte difusionista persistía 
enla ilusión deunconocimiento aplicable 
al Sur latinoamericano, el del funcionalis
mo de primera generación, nuevamente 
sus brazos extensionistas se confronta
rían con los habitantes delsubcontinente 
y tendrían que oír sus gritos de rebeldía, 
por ejemplo, en lo que serefiere a la me
todología epidérmica y cuantitativista que 
se introducía como parámetro de eficien
cia absoluta. El diálogo conflictivo, tan 
bien expresado por Robert K. Mertorr, 
entre la sociología norteamericana (es
tructural-funcionalismo) y la sociología 
crítica europea (con énfasis enla Escue
la de Franckfurt), en la primera mitad del 
siglo XX, recibe otra tonalidad enel Cies
pal: setransfiere a la oposición Norte-Sur 
y, principalmente, asume los contornos 
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identitarios de los sujetos de los cursos, 
los comunicadores latinoamericanos. De 
objetos de perfeccionamiento se legiti
man como sujetos deinvestigación, auto
res de la producción bibliográfica y do
centes motivadores deprácticas decam
bio en la Comunicación Social de la re
gión. 

La producción bibliográfica de autoría 
latinoamericana seexpandirá a través de 
los años 80 y 90, en contextos siempre 
adversos como losdeladictadura y dela 
pobreza. No se puede olvidar que el 
Ciespal, en cuanto foco de producción y 
documentación, representó un animador 
acumulativo, sobre todo con el incremen
to de una colección de obras producidas 
en la región y sustentada por los recur
sos dela Fundación Frederick Ebert'. Pe
ro, en la confluencia con otros focos co
mo el de la ECA, en Brasil, los autores, 
los métodos deinvestigar y lapragmática 
profesional tienden a pluralizarse. la te
mática del desarrollo se desdobla veloz
mente en estudios de comunicación y 
participación en los movimientos de la 
sociedad civil, en flujos dedistribución de 
las informaciones de actualidad y de los 
grandes problemas de los incomunica
dos, en estudios fenomenológicos y de 
las ciencias del lenguaje, semiología y 
semiótica, cultura y antropología delaco
municación. 

Laboratorio metodológico 
muy rico 

la energía creativa que palpitó enlos 
años 70 provenía de una profunda y re
currente intertextualidad que encontró el 
texto ensayístico para afirmar ante elotro 
colonizador la visión del mundo y los sa
beres locales. Cuando sehabla desocio
logía, derecho a la información y lengua
jes dialógicos, no se puede olvidar que 
los nuevos autores latinoamericanos 
que, a partir de losaños 60, consagraron 
un acervo respetable, estaban contami
nados por la investigación y reflexión de 
los sociólogos latinoamericanos y, aun 
más atrás, de losgrandes ensayistas que 
configuran la conciencia en el Nuevo 
Mundo, enun subcontinente invadido de 
interpretaciones descontextualizadas. En 
este sentido, el escenario académico del 
Ciespal estaba, por contingencia, desti
nado a la politización contestataria, pero 
también con vocación para la afirmación 
de identidades culturales. 

Son estos dos impulsos los que lo 

convirtieron en un laboratorio metodoló
gico extremadamente rico: una pluralidad 
mestiza de la tradición sociológica euro
pea, de la competencia estructural-fun
cionalista y de su énfasis empírico, con
fluyendo en la experiencia histórica y pa
radigmática de las autorías latinoameri
canas que, en su antropofagia cultural, 
dirigen y devuelven al Norte un conoci
miento y un saber hacer con marcas in
confundibles. En el laboratorio del Cíes
paí. como enotros espacios defermenta
ción de las culturas hídridas, para recor
dar a Néstor García Canclini', la convi
vencia y la intertextualidad dan respues
tas abiertas y enraizadas, en un proceso 
que no cabe en el programa difusionista. 

¿Cómo reducir la experiencia ciespa
lina a una herencia unívoca? Salta la bio
diversidad de los influjos, temperada por 
la irreverencia de buena parte de los 
alumnos que trataban asuntos de peso: 
investigar las realidades de los "comuni
cados" y de los "incomunicados", y defi
nían métodos tropicales, técnicas emer
gentes en la medida de los recursos, y 
abordajes inspirados en la situación con
creta enproceso de investigación. Enes
te sentido, la hegemonía dela sociologia, 
de acento europeo o norteamericano, 
luego se confronta con las estrategias 
mestizas de la antropología y del reporta
je periodístico. Tan pronto pasé delacon
dición de objeto de entrenamiento -pri
meros quince días de Cíespal, en 1972
a la condición de sujeto participante, se 
desencadenaron desafíos metodológicos 
de investigación que partían del Brasil y 
de la Universidad de Sao Paulo y alcan
zaban vuelo enloscielos inquietos de los 
demás países deAmérica Hispánica. Eso 
sedebió a la institución que me llamó pri
mero como estudiante-becaria, durante 
dosmeses, ydespués como investigado
ray autora del libro señalado, y publicado 
en la colección que reúne voces del Sur. 

Investigación curricular 

Otro aspecto que debe mucho al 
Ciespal eseldelas investigaciones curri
culares. Presente enla transición del curo 
so tradicional de Periodismo hacia las 
nuevas escuelas de Comunicación, el 
centro acompañó y empezó significativas 
reflexiones latinoamericanas, en cuanto 
alperfil del comunicador y de los diferen
tes proyectos de formación. Si en la pos
guerra parecía definitivo que la profesión 
de periodista se debía cualificar en los 

procesamiento inusuales, sino especial
mente prestigio y distinción, los cuales 
solamente existen cuando quienes lo de
tentan son pocos y elegidos, no cuando 
sus usos y costumbres son adoptados 
porel montón. 

Sea como fuere, parece -aí menos 
está pasando en EU aunque difícilmente 
la costumbre se exporte sin más aquí. 
cholulos como somos- que el mito de la 
computadora soñada como disparador 
de la cascada de compras está pasando 
al olvido. 

La contracara de la ley de Moore (y 
desde Intel hasta Oell están pagando el 
precio de sus terribles consecuencias) es 
que lasmáquinas que undíafueron elte
cho por su poder, hoy se han convertido 
enel piso. Y al ser tan poderosas (y per
mitir realizar la mayoría de las tareas de 
losusuarios comunes, enparticular laco
nexión a Internet) empieza a dejar de ser 
creíble y se vuelve innecesario su reem
plazo cada 6 meses como pretenden los 
vendedores de novedades post-indus
triales. 

Pero, ojo, que quienes nos hemos 
vuelto escépticos no somos solo loscriti
cas periféricos, sino lospropios analistas 
de la industria y, sobre todo, sus protago
nistas como loscapas de NEC queestán 
aterrorizados teniendo que admitir hoy 
que la era post-PC no es un slogan sino 
una presión de mercado a la que hay que 
aprender a responder. 

Lape un dinosaurio sin futuro 

No es una discusión menor. Y nos 
concierne a todos. Hace ya rato que se 
habla de que la PC notiene futuro. v es
to se dice en varios sentidos. Que la pe
netración delasPC hogareñas enelmer
cado líder y testigo que es EU ya llegó a 
su techo o casi. Que es imposible seguir 
creyendo y suspirando por índices de 
crecimiento de ventas anuales como los 

que tuvimos enlosúltimos años. Que las 
PC son demasiado difíciles de manejar. 
Que la gente se contentaría para tareas 
menores con aparatos mucho mas senci
llos, etc., etc. 

Pero siquien nos promete talescena
rio es nada más y nada menos que 00
nald Norman, cofundador de la consulto
ra Nielsen, Norman Group (iunto a Jakob 
Nielsen, otro viejo y apreciado conocido 
nuestro), uno de los apóstoles de los in
fo-aparatitos que hacen un par de cosas 
sencillas y bien, las cosas se ponen un 
poco más interesantes. 

Porque si estos personajes seanima
ron a dejar sus sillones de privilegio en 
Sun, Apple y Hewlett-Packard y pusieron 
su propio negocio -que hoy ya cuenta 
con más de una decena de clientes-, es 
porque no solo están convencidos de la 
premisa, sino que apuestan mucho a sa
car una buena tajada de la conclusión: 
no hace falta usar una PC para procesar 
información. 

Tanto Andy Graves comoBill Gates la 
tienen clara y están diseñando chips y 
software para cuanta cucaracha camine 
por ahí. Para nosotros losusuarios, aun
que hace mucho que venimos escuchan
do esta letanía, parece que el momento 
estaria llegando en que por finpodríamos 
liberarnos de la tiranía de las máquinas 
de escritorio, o incluso de las laptops 
que, pesando cerca de 3 kg., siguen 
siendo absurda e inútilmente pesadas. 

El rasgo distintivo de estos aparate
josessu simplicidad, poder limitado pero 
básicamente sutransparencia, accesibili
dad y ubicuidad. Y uno de los primeros 
ejemplos en este sentido ha sido la ge
nial Palm Pilot de3 Comm que yavendió 
cuatro millones de unidades y acaba de 
sacar un nuevo modelo, la Palrn V, que 
pesa 110gr. (contra 170 gr de la 3) y su 
espesor es de apenas 1cm contra 1.6 
cm. de la anterior). 

La principal novedad en esta estrate

gia liliputiense y nanocefálica es la nece
sidad de entender la evolución de estos 
aparatejos, en términos de divergencia, 
en vez de la convergencia digital dentro 
de la que estas variantes pueden emer
ger. Ytambién aquello que hasta nohace 
mucho nos pareció genial, a saber un si
mulador de propósito general, como lo 
fue la computadora, se convierte en una 
innovación vestigial si lo que necesita
mos son simplemente aparatitos, lo más 
tontos posibles, que apenas sepan hacer 
una o dos cosas, pero que lashagan con 
precisión, invariablemente bien y, sobre 
todo, a un costo realmente nimio. 

Confesando lo que hasta ahora era 
su inconfesado, loscapas delasgrandes 
compañías de computación sacan una 
conclusión obligada: las máquinas de 
hoy son tan absurdamente poderosas 
que los usuarios rara vez hacen uso de 
más del 5%de sus potencialidades -pe
ro, claro, tenemos que pagar por todo lo 
que podrían hacer. 

¿Será la hora de acoplar las ense
ñanzas de Schumacher, acerca de lo pe
queño que es hermoso, al mundo eíetan
fiásico y orgulloso desí mismo apoltrona
doenconsignas tales como "si sepuede, 
se debe hacer", "cuanto más, mejor", 
"crecer y multiplicarse sin parar" de la in
dustria informática? 

Siasífuera, habría algo que ganar de 
esta inversión paradigmática. Porque en 
vez de estar corriendo, fascinados atrás 
del microprocesador mas rápido, o de la 
tarjeta aceleradora más fabulosa, o del 
CO de chiquicientos x, de loque setrata
ría esta vez es de que los fabricantes 
vencieran la lógica bonapartista que los 
caracteriza, identificaran nuestras nece
sidades y las satisfacieran con productos 
capaces -algo imposible de lograr por 
parte de la computadora- de esconder su 
complejidad. 

Varios datos muestran que más allá 
de nuestros deseos de siempre (y de los 
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de Norman, Nielsen y loscríticos más lú
cidos de la tecnología como Langdon 
Winner o Neil Postman) es la propia lógi
ca del mercado la que está obligando a 
estos monstruos a cambiar sus estrate
gias. 

Después de todo, el crecimiento del 
parque decomputadoras está aumentan
do a una tasa del 15% anual, muy aleja
da de esas fabulosas cifras de mediados 
de los años 90, cuando el 35% anual era 
la norma y no la excepción. 

Además; con precios cada vez más 
pequeños lasganancias severán violen
tamente acotadas y no pasarán del 5%, 
para el conjunto de la industria. Para 
aguarles unpoco más la fiesta a losfabri
cantes de PC, IDC predice que si bien el 
acceso a la Internet, que se está hacien
do hoy en un 94% vía la PC, bajará al 
64% en el 2002, fecha enque se vende
rán mas aparatejos (set-top boxes, telé
fonos web y computadoras de bolsillo) 
que PC. 

Por si ya no tuviera suficientes pro
blemas, la obsesión de Gates de enchu

I~~~it~;i€~~:
 
sido por el rol catalizador 
Ctrigger) de la Internet. La 
gran mayoría de quienes 
demandan estos nuevos 
aparatejos lo hacen porque 
quieren subirse a la red de 
una u otra forma. Y al 
mismo tiempo crecen las 
dudas de que la única o la 
mejor forma posible de estar 
conectado requiera de una 
pe, o que la vida sea más 
fácil usando un cañón para 
matar un mosquito. 

.t~t~~~~~?:m~~~~~~$t~~~~~~~l1~~ 

far una computadora encada hogar está 
-corno le pasó al ilustre filósofo Edmund 
Husserl con la fenomenología al final de 
su vida- a punto de desinflarse, ya que si 
bien hoy el 48% de los hogares en EU 
tienen unacomputadora, es casi imposi
blepasar el techo de60%para dentro de 
varios años. 

y con 5 compañías que venden el 
50% de todas las máquinas, hasta las 
marcas más encumbradas van a tener 
más problemas para posicionarse en el 
futuro. Algo que hasta lapropia Dell com
probó recientemente cuando, en vez de 
aumentar en un 50% sus ventas trimes
trales, solo lo hizo en un38%. 

Todo está en movimiento, y nuestro 
amado gurú Steve Jobs, aunque des
cuenta que habrá cuerda para rato enlas 
máquinas de escritorio (sobre todo si son 
tan lindas como la iMac o la eBook), está 
trabajando enuna Mac de mano que oja
lá remedie los infortunios dela Newton. 

y también tienen cierto futuro las mi
ni-Iaptops PC como laJupiter que aguan
ta 12 horas con una carga o el Clio deVa
dem que con sus 700 gr. es mucho más 
útil para mandar mails y pasear por la 
web que nuestra amada Pilot. 

Los info-utensilios han llegado 
para quedarse 

Dado este contexto, se entienden 
mucho mejor las recombinaciones de 
compañías y losjoint ventures delaspro
ductoras de info-utensilios. Así, Nokia, 
Motorola y otras 5 compañías telefónicas 
están desarrollando teléfonos-web. 

HP, 18M, Sun y Sony por suparte es
tán diseñando y esperan poner en el 
mercado en días nomás, mini-scanners, 
los chips y el software que controlará esa 
multiplicación desaforada de aparatitos 
inteligentes: puede tratarse tanto de un 
micro-onda que essimultáneamente tele
visión y navegador de la web; como de 
un medidor de signos vitales que acom
pañará a todos los pacientes aquejados 
de dolencias graves crónicas, que serán 
tele-monitoreados por computadoras in 
aeternum. 

Pero no se trata tanto de que los in
genieros, azuzados por los consumido
res, reinventen la pólvora, sino también 
de retroinyectar entodos losartefactos y 
utensilios mundanos de otrora, la pizca 
de "inteligencia" que hace toda ladiferen
cia. Las cámaras de fotos se convierten 
en apósitos de la PC, lostelevisores, los 

teléfonos celulares y hasta las cajas de 
cable multiplican su identidad; y son 
aquello para lo que sirvieron siempre, pe
ro también mucho más al entrar enla red 
de conversaciones de los artefactos en
tre sí. 

De lo que se trata una y otra vez es 
de programar en los chips de los apara
tejos esa pequeña distinción que nos ha
ce a nosotros tan astutos. Por ejemplo, 
faxes que automáticamente descubren 
cómo utilizar la Internet para que cual
quier envío se convierta en local. O los 
micronavegadores de Qualcom que per
mitirán en pantallas ultrafinas (de alta re
solución y en color) leer e-mai/s cortos. 

Nada de esta movida estaría tenien
do lugar si no hubiese sido por el rol ca
talizador (trigger) de la Internet. La gran 
mayoría de quienes demandan estos 
nuevos aparatejos lo hacen porque quie
ren subirse a la red de unau otra forma. 
y al mismo tiempo crecen las dudas de 
que la única o la mejor forma posible de 
estar conectado requiera de una PC, o 
que la vida sea más fácil usando un ca
ñón para matar un mosquito. 

Las predicciones siempre optimistas 
de la consultora Jupiter sostienen que en 
el 2002 (¿vieron que ahora ya nadie pue
de tomar al 2000 como horizonte, tan 
cerca como está") el56% deloshogares 
norteamericanos tendrán conexión a In
ternet (hoy son un 32%) y que muchos 
más hogares (14 millones contra 1 millón 
en1998) tendrán conexiones mucho más 
rápidas que las lentejas de hoy. 

El corolario esobvio. En poco tiempo 
habrá mucha más gente conectada. Enel 
mundo PC-céntrico estamos yahablando 
en EU de 40 horas mensuales. Pero con 
la descentralización que supone la dis
persión o divergencia de acceso a través 
deloschirimbolos (periodos cortos y con
cretos de conexión para averiguar qué 
farmacia está de turno, a qué hora em
pieza la película en el cine más cercano, 
dónde alquilar un retroproyector) , ese 
tiempo podría llegar a la increíble cifra de 
las 200 horas mensuales. 

Desde elpunto de vista deldiseño de 
productos, modelos de negocios y estra
tegias de venta, la captación de la aten
ción de lagente supone nuevamente otra 
inversión copernicana. Porque ya no se 
trata simplemente de armar unacaja, lle
narla de chips, lucecitas de colores, un 
manual generalmente rasposo y un dise
ño cada vez más atrevido, y que después 

diagnósticos y pronósticos de los estu
diosos latinoamericanos. Asimismo, el 
balance dela construcción teórica, de las 
prácticas profesionales y de las metodo
logías de investigación, muestra clara
mente, la fertilidad racional e intuitiva de 
lasúltimas tres décadas delsiglo XX. Es
pacios tradicionales y nuevos focos de 
irradiación (algunas instituciones, univer
sidades particulares y centros de investi
gación) proyectan al siglo XXI la plurali
dad de contribuciones, impregnadas de 
angustia y creatividad frente a la crisis de 
paradigmas y de visión del mundo que a 
todos perturba eneste fin de siglo. 

La crítica al difusionismo 

Lafalsa dicotomía entre teoría y prác
ticas profesionales encontró en este es
cenario latinoamericano un campo fértil 
de debate. Si en el ámbito internacional 
deposguerra -años 50 y 60- la tónica de 
losforos incidía en la cualificación de los 
comunicadores, en particular de los pe
riodistas que asumirían la información de 
actualidad en las sociedades emergen
tes, era imprevisible el rumbo que segui
rían los nuevos espacios como el Cies
pal, que se proponía fomentar el perfec
cionamiento profesional en la región. 

Esta preocupación surge en el con
texto de la posguerra y el horizonte de la 

política de estos centros alcanzaba a 
América Latina, Asia yAfrica, que enton
ces estaba gestando sus independen
cias. Tales preocupaciones occidentales 
afloraban la inspiración, tanto europea 
cuanto norteamericana, de undifusionis
mo extendido al Sur o, en el lenguaje de 
la época, a los subdesarrollados. Al pro
gramar esta acción de "aliados" en la 
nueva geopolítica de la segunda mitad 
del siglo XX, los foros de la Unesco, por 
ejemplo, estaban movidos por superar un 
profesionalismo no preparado o distun
cloral para el nuevo orden político 
de lasáreas de influencia en la confron
tación Norte-Sur, tan agudo como el 
que se definiría en la guerra fría Este
Oeste. 

Luís Custódio da Silva, becario del 
Ciespal en los años 80, hizo un análisis 
de la experiencia ciespalina. Según él, la 
primera etapa del centro es nítidamente 
difusionista: se trata de trasladar al sub
continente la concepción de desarrollo 
del Primer Mundo. "Através deun apara
to teórico-metodólogico se desarrollaban 
entrenamientos e investigaciones dirigi
das al contexto rural, donde la preocupa
ción básica era la difusión de innovacio
nes tecnológicas, teniendo como princi
pal teórico a Everett Rogers". Luís cita a 
otros autores como Lasswell, Lazarsfeld, 

Schrarnn, Jacques Kayser', que susten
taban tal aparato difusionista. 

Esta primera fase, que ignoraba los 
ceoates de los años 60 -por ejemplo, las 
teorías dela marginalidad elaboradas por 
los economistas y sociólogos de la re
gión- se agota en los albores de losaños 
70. Al comienzo de esta década, ya era 
perceptible que en los cursos, cuyo pre
supuesto era la descalificación técnica, 
setropezaba con alumnos latinoamerica
nos con un relativo bagaje teórico, domi
nio de las técnicas periodísticas y de 
otras prácticas de Comunicación Social 
obtenidos en su formación universitaria, 
en muchos casos. 

El Ciespal reúne, entonces, una ge
neración inquieta desde el punto devista 
de las prácticas profesionales. Losbeca
rios, aunque no todos, asumían lasdiscu
siones enel aula y transformaban el pro
grama, que estaba dirigido a comunica
dores nopreparados, en una rica interlo
cución de fuerzas del subcontinente. Un 
ejemplo fue el debate, con autorías que 
iniciaban producciones bibliográficas, so
bre la sociología dela comunicación, me
todologías y técnicas de investigación, lí
neas epistemológicas de un nuevo perio
dismo' o de otras mediaciones en el ám
bito de la sociedades democráticas. 
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El presidente de la República de aquelentonces (agosto de 1961) José María Velasco Ibarra, que fue 
5 veces presidente del Ecuador, panicipa en un acto académico en el Ciespal. 
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Ciespal:
 
el rescate de las voces del Sur
 

Uno de los tantos cursos internacionales realizados en la antigua sede del
 
CIESPAL (Av. Amazonas, Quito), en julio de 1966
 

~ 
6 
~ 
'Q
'" 

A iniciosde los años 70ya se habían confirmado 3 líneas fundamentales de acción en el 
Ciespal: la capacitación de los periodistas latinoamertcanos, desde los que cubrían deporte 
hasta los que divulgaban la ciencia; la concepcion sociológica de la Comunicacion Social, 
articulando las diferentes profesiones consagradas en el área; y lafundameniacion de la 

investigación en América Latina, con el Ciespal como polo aglutinador de las metodologías 
y técnicasfuncionalistas.La autora, gracias a su condición, de becaria en esa época y de 

investigadora luego,hace un recorrido crítico sobre estas líneas de accióny sus 
implicaciones en el ámbito de la comunicación latinoamericana. 
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:: n relación a esas 3 líneas pués dediscutir la cuestión técnica de la en este sentido, se levantan, con cierta 
::~hundamentales de los años noticia, por ejemplo, se afirmaba un ro altivez contestataria, lasvoces del Sur. 
:~ho, los usuarios del Ciespal busto movimiento que defendía aguerri De ahí que la investigación latinoa
:::1 llevaban al Ecuador posicio damente el Nuevo Orden Informativo In mericana, en el polo del fermento que, sin 
'''''. nes que se contraponían al ternacional. duda, el Ciespal representó, y en los es

proyecto, dirigido porel Nor En cuanto al ámbito sociológico, ya pacios institucionales (con el predominio 
te, para "cualificar" a los comunicadores había antecedentes de un intenso deba de las universidades públicas de la 
del Sur: la reproducción técnica de los te, a partir del pensamiento latinoameri región), se expande gradualmente. Al 
modelos profesionales que reforzaban la cano, que definitivamente asumían sus mismo tiempo, es necesario señalar la 
dependencia informativa de los grandes analistas. De estas comprensiones sur tremenda lucha por la sobrevivencia de 
monopolios localizados enel Norte. Des- gen, en el CiespaJ, importantes contra lasprácticas de investigación debido, por 

puntos tanto a la sociología de lascomu un lado, a lascarencias de nuestras so
CREMllDA MEDINA, brasileña. Doctora en comuni
cación, investigadora y profesora titular de la Uni nicaciones de masas norteamericana, ciedades empobrecidas y, porotro, a los 
versidad de Sao Paulo. E-mail: medinase@usp.br cuanto a la sociología crítica europea. Y, aparatos represores que notoleraban los 
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cada cliente descubra porsí mismo para 
qué sirve. 

Por el contrario, la nueva estrategia 
implica inventar servicios y después ha
cer aparecer losutensilios que sean ca
paz de proveerlos con la nada secreta 
esperanza deque sean solo algunas em
presas privilegiadas, las que logren atra
par (Iock-in) al cliente en su sistema, au
mentando los ingresos a través del co
rreo electrónico y la publicidad en línea. 

El modelo deeste negocio es laAlea
tel francesa que invirtió un año de inves
tigación en las compañías telefónicas y 
de medios hasta que descubrió que que
rían un teléfono capaz de ofrecer correo 
de voz, e-mail y taxes, todo en una sola 
pantalla a color. Para subsidiar el costo 
de este teléfono de 500 dólares, Alcatel 
se unió a Amazon y Yahoo! que pagarán 
generosos dólares enlashomepages del 
teléfono. La predicción son 1.5 millones 
vendidos de aquí al mítico año 2002. 

Como siempre, es impensable imagi
narse una era post-PC sin, al mismo 
tiempo, hacer una escala importante en 
la post-TV. Actualmente, los norteameri
canos pasan 3.600 millones de horas 
mensuales viendo TV, contra 300 millo
nes usando PC. Por ello, hay tantos hue
vos puestos en la canasta de la TVdigi-

La mayoría de consumidores de tecnología informática se contentaría, para tareas menores, con aparatos más 
sencíllos. BiIIGateslo sabey se estápreparando para responder a esta demanda. 

tal que jugará lasveces deuna computa
dora especializada en el entretenimiento. 

Entre loschiches que veremos próxi
mamente -yque hacen posible esta revo
lución post-PC- estarán los rnicrodiscos 
duros de IBM (la mitad de grandes que 
una tarjeta de crédito, almacenando 340 
Mb por 350 dólares, con la perspectiva 
de costar 100 dólares en tres o cuatro 
años), 

Las promesas son detodo tipo y van 
desde lo sublime a lo ridículo. Porque si 
bien nos puede fascinar la aparición del 
Capshare de HP, un scanner de mano 
que irradiará artículos por vía inalámbrica 
hasta lacomputadora más cercana, no le 
vemos demasiado sentido a un portarre
tratos digital que hará slide shows a vo
luntad de Sony con 50 imágenes prese
leccionadas -al nada barato precio de 
800 dólares. 

Para no hablar del éxito del RIO de 
Diamond Multimedia que, aunque enor
memente subdesarrollado (apenas toca 
30 minutos de música), ya ha vendido 
250.000 uniClPdes en 3 meses -y calcula 
colocar otras 750.000 en el resto del año, 
como demostración de que una idea que 
ni existía hace un año se ha convertido 
en un producto más que exitoso en un 
tiempo récord. 
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Quedan mil preguntas por hacernos. 
¿Quiénes están mejor posicionados para 
hacer esta nueva revolución? ¿Cuánto y 
cuántos nos beneficiaremos realmente 
de ella? ¿Hasta qué punto estamos en
trando en una nueva era de la asociación 
tecnología/cultura? ¿Debemos alegrar
nos, porfin, deque seamos losconsumi
dores quienes dictemos el paso de la in
dustria? ¿No habrá, empero, malpensa
dos (yo señor, a lo mejor sí señor) que 
imaginen que todo esto no es más que 
una variante suplementaria del tecno
parloteo o un ejemplo repetido debona
partisrno tecnológico? ¿Que, en realidad, 
lo único que están haciendo losfabrican
tes, asustados porlacaída de lasventas, 
es desguazar sus máquinas, vendernos 
sus pedazos como si se tratara del todo 
y, mientras tanto, siguen metiéndonos la 
manos en nuestro bolsillo? 

Si fuera tan fácil decir quién tiene ra
zón ... cuando todos la tenemos un poco 
y encima pormotivos muy distintos. Pero 
para esto habrá queesperar un tiempo y 
ver si estas disquisiciones eran una mera 
cuestión abstracta o si aquí se estaban 
prefigurando -para bien de nuestros inte
reses- las semillas de la bienvenida era 
post-PC. o 
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