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nicólogo francés Bernard Miége sobre la ral entre las empresas de telecomunica diarios españoles, el abuso de las "decla ült@.~{®1~~1~~ttttfu NOTA A LOS LECTORES [1i~il~Q. 
evolución de las industrias culturales. ciones y del audiovisual, el futuro de la raciones" en la prensa, la manipulación 

ZER: Revista de Estudios de Co televisión de acceso público por cable de ETA por parte de la prensa franquis i~:tJasq·ui ·.ietnam fue un hito mediátíco trascendental: los periodistas tuvieron 
municación (Bilbao: Universidad del en lengua vasca, los jóvenes y las tecno ta, la evolución de los estudiantes de pe tantas libertades para su cobertura que, para muchos militares nortea

Revista Latinoamericana País Vasco, núm. 5, noviembre de 1998). logías de la información, la transmisión riodismo en España, el itinerario ibérico ¡~mericanos, su país perdió la guerra por esa falta de censura. Otro hito, 
Análisis acerca de la investigación sobre ideológica a través de los medios de co de BertoIt Brecht, y las relaciones de la de Comunicación la Guerra del Golfo: fue la primera guerra transmitida en vivo y en directo a 
comunicación en España en el siglo XX, municación, las interferencias medioam prensa madrileña con el Partido Nacio todo el mundo, pero las fuerzas en conflicto, especialmente de E.U. -queNo. 65 - MARZO 1999 
las industrias culturales en la economía bientales en la comunicación, las nuevas nalista Vasco durante la guerra civil de aprendió de Vietnam-, ejercieron un férreo control informativo, aunque sus an
informacional, la convergencia estructu- propuestas formales y de diseño de los 1936-39. Director tecedentes en Granada, Panamá, Malvinas... ya anunciaron una censura que, 

Asdrúbal de la Torre ahora sí, puso en práctica lo que el general Sherman dijo en el marco de la 
guerra de Secesión norteamericana: "Es imposible llevar a cabo una guerra te
niendo una prensa libre". 

LA MUNDIALIZACION DE LA pudieron llegar por esa vía a manos y tas de la comunicación, del ciberespacio. Pero esto no libera de responsabilidad a los periodistas. La historia de los 
ojos lejanos, conectando el pensamiento Esto pone de un lado "la amenaza de la últimos cien años y su casi medio centenar de conflictos demuestra que en la 
de innumerables personas que no se co independencia por el monopolio de la 

COMUNlCACION 
corresponsalía de guerra han habido verdaderos periodistas, casi héroes, pero,Armand Mattelart 

nocían físicamente entre sí. Después el información de las bases de datos", en también, propagandistas, creadores de mitos, espías, mercenarios, diplomáti
Paidós Comunicación telégrafo, con su "vocación internacio palabras de los investigadores Simon No cos. Así, el dilema fundamental de estos corresponsales ha sido ser neutrales o 

nal", "modifica profundamente el estatu ra y Alian Mine, y de otro, según los mis tomar partido. Y esto, muchas veces, se ha resuelto al margen de la ética: la Barcelona, España, 1998. 
"obediencia debida" del periodista a su medio o patrón ("Ponga las ilustracio

métodos de recogida, procesamiento y labra informatizada y sus códigos creen 
to económico de la información y los mos autores, la posibilidad de que la pa

nes y yo pongo la guerra", le ordenó William R. Hearst a su periodista y dibu

codificación". Pero también el tren, "ele un ágora informacional que se extienda jante, Frederick Remington, acreditado en La Habana durante la guerra de 
Armand Mattelart 

independencia cubana, a fines del siglo pasado) o a los ejércitos de sus res
pectivos países, como en los casos de las dos guerras mundiales, Malvinas, del 

mento emblemático de la revolución in a las dimensiones de la nación moderna, 

dustrial", contribuye a la expansión de En este sentido, Mattelart dice queLa mundlallzaclón 
Golfo... con el argumento de que el periodismo debía apoyar a su nación; ode la comunicación las comunicaciones. "las argumentaciones globalizadoras, que 
porque el drama de la guerra es una fuente inagotable para el periodismo de 

Luego el cable submarino (el prime constituyen el núcleo duro del discurso 
la muerte y la espectacularización de la noticia, especialmente en TV, donde el 

ro se inaugura en 1851)y la radio refuer sobre la sociedad de la información, no 
negocio yel rating son determinantes y la ética está ausente. 

zan el concepto de la comunicación co- solo desbordan ampliamente la cuestión
 

. mo factor del poder de los Estados. De de las redes técnicas y el círculo de las
 Pero también hay razones menos deleznables que afectan la neutralidad, 

tal manera que la disputa por los territo firmas mundiales. Encarnan una forma porque el periodista enfrenta duras pruebas emocionales al sufrir y vivir conm~~.'.'. 
flictos bélicos, más aún en su propio país, particularmente los que se dan a 

geopolítica y de conjurar el conjunto de 
general de abordar el problema de larios se amplió en su momento al aspec

nombre de la "limpieza étnica", las guerras de liberación, las luchas contra lato radiofónico. y según Mattelart "existe 
opresión. Y es que para muchos periodistas, que han sido testigos del enfrenuna estrecha relación entre el desarrollo peligros que acechan al planeta". ,.,'_U tamiento entre lo justo y lo injusto, los oprimidos y los opresores; la imparcialide las tecnologías de la comunicación y Sin embargo, el autor termina el libro 

,""i' 
-. 

• dad no es fácil, seres humanos al fin y al cabo toman posiciones y desde ellas.ol' • los conflictos que estallaron en la segun reseñado con una cita que le niega el pa
hacen su trabajo de manera brillante muchas veces, ahí están, por ejemplo: Erda mitad del siglo XIX". Sin embargo, en so al optimismo: "En este final de siglo 
nest Hemingway, Martha Gellhorn... Porque, en definitiva, "La primera' víctima

ese mismo siglo ya se pensó en "enlazar en que se suma la crisis de la ideología 
de la guerra es la verdad", como lo señaló el senador norteamericano Hiramel universo", en cuyo contexto aparecen del progreso y de las grandes utopías 
johnson, en 1917.

los primeros atisbos de la cultura de ma políticas emancipadoras, reemplazadas
En este, su libro más reciente, Ar

Con Corresponsales de guerra, Cbasqui plantea la discusión en torno asas, que trae consigo la industria cultural: por la utopía de la prótesis cibernética, 
mand Mattelart se refiere al "fenómeno 

una actividad muy riesgosa -en 1968, la empresa de seguros londinense Helnovelas-folletín, radionovelas, comics, tenemos que decir con Edgar Mario: 
de las redes de comunicación que están 

ete. 'Nuestra esperanza debe abandonar la mers Cía. la catalogó como el oficio más peligroso del mundo- y compleja.
configurando los nuevos modos de orga Presentamos artículos con una visión histórica del dilema planteado, el rol e1elsalvación. Por ello prefiero hablar de esCon el cine, "la mitología de la comunización del planeta". Pero comienza periodismo en la construcción de una cultura pe paz o de guerra, el derechoperanza trágica"'. nicación entra en la era de la imagen, y con una mirada retrospectiva al proceso Ecuador internacional y esta actividad, semblanzas de conspicuos exponentes de estePero si esperanza es el "estado de hace concebir la ilusión de un lenguaje que ha derivado en lo que McLuhan vie -624. oficio y otros aspectos de un tema muy actual, más aún porque la guerra, laánimo en el cual se nos presenta comoentendible por todos los seres humara como la "aldea global", llamada "ciu 87 mentablemente, parece ser una condición inherente a la raza humana.posible lo que deseamos", y si tragedia nos". Al cine le seguirá la televisión pedad global" por el ex-asesor de Carter, hasqui@ciespal:org.eces "algo terrible","un desenlace funesto", Excepto los textos de Priess, Reyes y García&Fuentes, todos los demás dero antes emergen las grandes agencias Zbigniew Brzezinski -quíen se preocupa www. comuiüca.org/chasqui ¿cómo podemos conciliar ambos térmi este dossier fueron presentados en el 1 Encuentro Mundial de Corresponsalesde prensa, con su red de corresponsadel entorno anónimo que amenaza al in Registro M.I.T., S.P.I.027 nos? Porque no parece lógico desear una de Guerra, convocado por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí ybies en todo el mundo, y cuya agresiva dividuo-, y global shopping center por el ISSN 13901079 desgracia para uno mismo o para la es realizado en La Habana, entre el 24 y el 27 de noviembre de 1998. Nuestropenetración da lugar a la cuestión del profesor Peter Drucker, teórico de la ges Los artículos firmados no expresan pecie a la que pertenecemos. agradecimiento a Guillermo Cabrera A., director del instituto, por permitirnosdesequilibrio de la información y a latión de empresas. necesariamente la opinión de CIESPAL ° su publicación.propuesta de un orden informativo, que Quizás es más saludable esperar el 

La construcción de carreteras y cana de la redacción de Chasqui. Se permite su 
en los años 70 apadrina la UNESCO. milagro del "ágora informacional" que, reproducción, siempre y cuando se cite la les comienza a desplazar las fronteras fí

como alternativa, enuncian Nora y Mine. fuente y se envíen dos ejemplares a 

pos de seres humanos, porque los libros mundo de la informática, de las autopis- Rodrigo Vi1Iads Molina. 
sicas, intelectuales y mentales de los gru Lo demás ya es lo contemporáneo, el 

Chasqui. 
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CORRESPONSALES DE GUERRA 

IJI corresponsal de 
Iguerra, con mucba 
g frecuencia, enfrenta el 

dilema de ser neutral o 
tomar partido. Razones 
reñidas con la ética y otras 
menos deleznables, como 
sus propias emociones 
frente a la brutalidad de la 
guerra, inciden en su 
decisión final. A esto se 
suman la censura y un 
férreo control informativo 
de las fuerzas en conflicto. 
Vietnam fue la excepción. 

4 Reportaje o ultraje: tomar 34 Entre armas, caridad por la 38 Derechos y ética del 
partido o permanecer neutral humanidad y la paz periodista en misiones de 
Barry Lowe Jean-Marc Bornet alto riesgo 

Guillermo González Pompa 

9 Conflictos, medios y cultura 
de la paz 
Frank Priess 

41 Discurso político e imaginarios 
mediáticos alrededor del 
cierre de una frontera 

14 La guerra de los Hernán Reyes Aguinaga 
corresponsales 
Angel Jiménez González 45 Hemingway, corresponsal 

18 Guerra, globalización y 
leyenda 
José Luis García 

manipulación Norberto Fuentes 
Angus Mc$wann 

22 Paisaje informativo después 
de la batalla 
Gerardo Arreola 

49 Ernest Hemingway y 
Martha Gellhorn 
María Caridad Valdés 
Francisco Echevarria V. 

25 Periodistas de viaje: 
corresponsales de paz y 52 Masetti y Bastidas, 

corresponsalía y compromiso corresponsales de guerra 
Juan Marrero Mariano Belenguer Jané 

30 El poder emocional de la 54 El Che como corresponsal de 
fotografía de guerra guerra 
Debra Pentecost Hugo Rius 

net, la divulgación y la ciencia ficción, 
los nuevos retos y perspectivas de la co
municación científica, el fin del periodis
mo científico, y las revistas académicas 
como agentes de información. 

Revista Brasileira de Cíéncías da 
Cornunícacáo (Sao Paulo: INTERCOM, 
vol. XXI, núm. 2, julio-diciembre de 
1998). Dedicada monográficamente a 
"recepción y consumo" comunicativo: el 
desarrollo de la teoría crítica en los me
dios brasileños, las alternativas para el 
fortalecimiento académico de la comuni
cación organizacional, la orientación, 
consumo, recepción y uso de los medios 
en Argentina, la divulgación de los cono
cimientos científicos a través de la televi
sión, y la evolución de la relación entre 
infancia y televisión. Además, una larga 
entrevista con el profesor catalán Ma
nuel Parés i Maicas (actual presidente de 
la AIERI-IAMCR) realizada por José Mar
ques de Melo sobre la comunidad cien
tífica internacional en el campo de la co
municación. 

Revista FAMECOS: Mídia, Cultura 
e Tecnologia (Porto Alegre: Pontificia 
Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, núm. 8, julio de 1998). La imagen 
como vínculo social, el mito mediático 
de Diana de Gales, los objetos y los mé
todos en el análisis de los mensajes, la 
mímesis aristotélica y la ciencia periodís
tica pura, el centenario de Belo Horizon
te como acontecimiento comunicativo, 
el receptor activo en la Escuela de Franc
fort, la iconografía del cómic de ficción 
científica, la regionalización radiofónica 
brasileña, el diseño tipográfico, la indus
tria fonográfica riograndense, y el consu
mo de radio por los jóvenes de clase 
media en Porto Alegre. 

Revista Mexicana de Comunica
ción (México DF: Fundación Manuel 
Buendía, núm. 56, octubre-diciembre de 
1998). Conmemora el décimo aniversa
rio, con artículos sobre su propia histo
ria y la de la comunicación en México 
desde 1988: el desplome de la televisión 
estatal y el auge de IVAzteca, la libera
lización de las telecomunicaciones, el 
auge de Internet, la crisis de la industria 
cinematográfica, y la iniciativa de la Ley 
Federal de Comunicación Social. 

Signo y Pensamiento (Bogotá: Uni
versidad javeriana, núm. 33, segundo se

mestre de 1998). Monográfico sobre el 
mundo de la radio: el hábito de escu
char, el lenguaje del medio, la evolución 
de la radio educativa, popular y comuni
taria en América Latina, la participación 
en las emisoras comunitarias brasileñas, 
la participación en la radio informativa 
colombiana, las historias de vida a través 
de la radio, el análisis del discurso y la 
memoria colectiva, y la radio alternativa 
en Argentina. 

Transversal: Revista de Cultura 
Contemporánía (Lleida: Ajuntament de 
Lleida, núm. 7, diciembre de 1998). Mo
nográfico sobre televisión pública, local 
y global a partir de la experiencia espa
ñola (particularmente de la catalana), 
que es una de las más ricas dentro del 
panorama internacional: los diferentes ti
pos de público, los instrumentos audio
visuales del poder, el fracaso de la tele
visión paneuropea, la "televisión de pro
ximidad", la serialidad y la ficción televi
siva, el cine a través de la pequeña pan
talla, el videoarte, y las interrelaciones 
entre teatro, televisión y alteo Además, 
una entrevista con el sociólogo francés 
Alain Touraine sobre televisión, opinión 
pública y socialización. 

Treballs de Comunicació (Barcelo
na: Societat Catalana de Comunicació, 
núm. 10, diciembre de 1998). Además 
del informe de 1998 sobre el estado de 
la comunicación en Cataluña, incluye 
dos grandes temas: la lengua catalana en 
los medios (el caso de la doble versión 
de El Periódico, la evolución reciente de 
la prensa diaria, la radio, la televisión, y 
el papel de los periodistas como usua
rios), y presentación de tesis doctorales 
en universidades catalanas (las radios 
católicas en la Europa latina, el trata
miento del turismo en los diarios catala
nes, la imagen de marca en la banca in
ternacional, el diseño de la prensa, la re
tórica periodística y el fin de la Historia, 
la descentralización televisiva en Euro
pa, y la evolución del prime-time televi
sivo en Cataluña en los años 90). 

Trípodos: Llenguatge, Pensament, 
Comunicació (Barcelona: Universitat 
Ramon Llull, núm. 6, 1998). Monográfico 
sobre la violencia a través de la televi
sión, con diferentes aproximaciones so
ciológicas, jurídicas y antropológicas: el 
espectáculo vacío, el impacto social, la 

i¡¡¡¡¡i.I¡·:~ii.i:
 

atracción entre espectadores y medio, la 
"fantasmización" mediática de la fuerza, 
la investigación sobre los efectos, del ri
tual a la representación, la agresividad y 
la violencia, los criterios de la programa
ción, y la responsabilidad del receptor 
en la construcción ética de los medios. 

Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona, núm. 14, se
gundo semestre de 1998). Dedicada al 
papel del periodismo en la política inter
nacional (el modelo de propaganda revi
sitado, la guerra psicológica en el con
flicto de Chiapas, la información sobre el 
Sur y "el fenómeno de las grietas") y a la 
globalización de la industria audiovisual 
(la internacionalización de la televisión 
mexicana y la expansión de la televisión 
por cable argentina). Además, una seria 
crítica al último libro del sociólogo espa
ñol Manuel Castells sobre la sociedad de 
la información y una entrevista al comu-
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nal, la televisión y la modernización de 
la vida cotidiana, el periodismo digital 
en el mercado global, el humor gráfico 
brasileño, y la cooperación mediática en 
el área lusófona, 

Comunicación: Estudios Venezo
lanos de Comunicación (Caracas: Cen
tro Gumilla, núm. 102, segundo trimestre 
de 1998). Monográfico sobre los "ciber
nautas": hacia la comprensión de las es
feras privadas virtuales, el neolíberalís
mo en la cultura, las posibilidades de co
municación de Internet, la ética y la con
ciencia moral de los navegantes, los dia
rios venezolanos en la red, la religión en 
las autopistas de la información, las rela
ciones personales a través de Internet, la 
democracia electrónica y las últimas 

elecciones venezolanas, la participación 
en el ámbito local, y las industrias cultu
rales en los acuerdos de integración re
gional (NAFTA, UE y MERCOSUR). 

Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. XI, 
núm. 2, 1998). Monográfico sobre cine y 
sociedad en Europa: identidad e inter
pretación cinematográfica a propósito de 
la película Brazil (Terry Giliam, 1985), ci
ne y sociedad en David Puttnam, la so
ciedad italiana ante el Neorrealismo, el 
cine polaco bajo la presión política co
munista 0945-89), la producción y dis
tribución de cine en España durante la 
Guerra Civil 0936-39), el reflejo de la 
transición política española en el cine 
0973-82), el terrorismo vasco a través 
del cine, y una bibliografía básica sobre 
cine europeo. 

Comwticar: Revista de Educación 
y Medios de Comunicación (Huelva: 
Grupo Comunicar, Nº 10, 1998). Mono
gráfico sobre la familia y los medios de 
comunicación: educación familiar y so
cialización .con los medios, la escuela 
entre familia y medios, los padres ante la 
publicidad y el consumo, la publicidad 
en familia, las nuevas formas de violen
cia juvenil, el miedo a Internet en la fa
milia y en la escuela, y las tecnologías de 
la información y la atención a la diversi
dad. 

Contribuciones (Buenos Aires: 
Centro Interdisciplinario de Estudios so
bre el Desarrollo Latinoamericano, año 
XV, núm. 2, abril-junio de 1998). Promo
vida por la Fundación Konrad Adenauer, 
está especializada en la comunicación 
desde una perspectiva jurídica y política: 
la información como un derecho indivi
dual de bien público, regulaciones euro
peas transfronterizas en el sector de los 
medios, el hombre en la intersección en
tre medios de comunicación y derecho, 
la globalización tecnológica y los usua
rios de las telecomunicaciones, el dere
cho de la comunicación en Colombia, la 
regulación de la actividad periodística en 
América Latina, los medios en Argentina, 
y la dimensión ética y política de la co
municación. 

Diá-Iogos de la Comunicación (Li
ma: FELAFACS, núm. 53, diciembre de 
1998). Monográfico sobre la violencia en 
la televisión: el caso paradigmático de 

Estados Unidos, la ética y la violencia en 
la información, los jóvenes violentos en 
Colombia, los medios y la violencia en 
México, y una entrevista al profesor ale
mán Friedrich Hagedorn. Además, un 
amplio informe sobre la situación de la 
televisión pública en América Latina. 

Estudios de Periodística (Ponteve
dra: Sociedad Española de Periodística, 
núm. 6, 1998). Número monográfico de
dicado al periodismo de investigación 
en España: ¿investigación o filtración?, el 
valor de la investigación, las cinco fases 
(pista, pesquisa, publicación, presión y 
prisión), el origen del reportaje, impreci
siones y caducidad, investigación versus 
precisión, e investigación periodística en 
radio y televisión. 

Estudios sobre las Culturas Con
temporáneas (Colima: Universidad ele 
Colima, vol. 4, núm. 7, junio de 1998). 
Hacia la construcción de mundos posi
bles en nuevas metáforas conceptuales: 
"cibercultura", "ciberciudad" y "ciberso
ciedad", la identidad nacional europea y 
el papel político de los medios, la "mo
dernidad" frente a la "postmodernielael" 
en América Latina, las relaciones entre 
etnicidad, simbolismo e identidad, la 
pertenencia territorial y las representa
ciones del conflicto social en la cons
trucción cultural de una región, el análi
sis de los públicos de las telenovelas, y 
una propuesta de investigación sobre 
educación, tecnología y cultura. 

Quaderns del CAC (Barcelona: 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 
núm. 3, diciembre de 1998). Dedicada 
monográficamente a la conmemoración 
del 50º aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 
relación con la cultura y la comunica
ción: los derechos de los pueblos, la di
versidad cultural, la protección de la ac
tividad del periodista, la libertad de ex
presión y la protección de la infancia y 
la mujer. 

Quark: Ciencia, Medicina, Comu
nicación y Cultura (Barcelona: Univer
sitat Pompeu Fabra, núm. 11, abril-junio 
de 1998). Reflexiones acerca de la escri
tura sobre ciencia: la escenificación de la 
ciencia, los malentendidos de la divulga
ción, los cambios en las presentaciones 
de los descubrimientos, las grandes se
des de información científica en Inter

68	 Jóvenes ¿Outsiders o CONTRAPUNTO	 84 NOTICIAS 
Unplugets? 
senara Macassi L. 

57	 Diferencias entre periodismo y 
novelística 73 Imágenes juveniles, medios y 86 ACTIVIDADES DE 

nuevos escenarios 
Osear Aguilera Ruiz CIESPAL 

Carlos Morales 

78	 Democratización y políticas de 
comunicación. El caso de 
Guatemala RESEÑAS 
Hans Koberstein 

88	 Revistas Iberoamericanas de 82	 La información, ingrediente comunicación
clave de nuestra organización Daniel E. Jones
social 
Manuel Calvo Hernando 

APUNTES 

60	 Las elecciones venezolanas y 
la influencia de los medios 
Eleazar Díaz Rangel 

63	 Comunicación y anorexígenos 
Valerio Fuenzalida Fernández 
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PORTADA y 

.- CONTRAPORTADA 
l~ 
JJIIIIII!I Oswaldo Guayasamín ¡(¡)i
1	 "Madre de la india"
1M ; Oleo sobre tela. 300 x 150 cm. 
~~ 1988 

o
 "Lágrimas de sangre"
 
Oleo sobre tela. 220 x 110 cm. ...." ~,

1973	 ~~/;>'f
,~> 
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Reportaje o ultraje:
 
tomar partido o permanecer neutral
 

Desde laguerra de 
independencia en Cuba hasta 
la de Vietnam, elparadigma 

dominante en el rolde la 
corresponsalía deguerra 

-especialmerue en los conflictos 
protagonizados por los E. U.
fue el de lapropaganda, en 

lugar de reportar loque 
verdaderamente sucedía en los 
campos de batalla, elde tomar 

partido, en lugarde 
permanecer neutral. Esto ha 
cambiado en los conflictos de 

las últimas décadas, aunque la 
neutralidad ha seguido siendo 

afectada, pero por otras 
razones, particularmente en 
las guerras iruerétnicas v de 

liberación. 
¡~mf:~~~~~~~~1~1~?:1~~l~iltl~U*~;~~~J~~~~;;;~~;~~J~@~~l~~~~; 

I primer corresponsal de 
guerra del quetenemos co

..:.! nocimiento, Tucídides, hu
l~ biera podido tomar partido 
'" por el bando ateniense, en 

la Guerra del Peloponeso, 
siendo él mismo ateniense. En su lugar, 
hizo de la objetividad su meta y procuró 
cubrir la historia desde ambos puntos de 
vista, presentando la posición espartana 
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tanto como la de la alianza ateniense, y 
esforzándose en mantener el equílíbrio 
por encima del sentimiento patriótico. 
Esta tradición fue mantenida por sus su
cesores, historiadores como Jenofonte, el 
cual hizo hincapié en la observación y la 
descripción, 

En laera moderna, después deque la 
invención del telégrafo electrónico convir
tió al reportaje de guerra en unproducto 

de los medios de comunicación masiva, 
losreporteros como Russell, quien cubrió 
la guerra de Crimea para el Times de 
Londres, rechazaron presiones para exa
gerar las victorias y moderar losreveses 
de sus ejércitos nacionales, insistiendo, 
I'arry L.OW8, austranano. Profesor asociado en la 
City University of Hong Kong. Ha sido corresponsal 
en conflictos en Medio Oriente, Asia y Europa 
Oriental. E-mail: enbarry@cityu.edu.hk 
Traducido del inglés por Jeffrey Morrison, 

periodismo de precisión en España, el 
lenguaje de los medios, la programación 
en la televisión digital, la actual política 
audiovisual de la Unión Europea, la ne
crológica como género periodístico, los 
objetivos del periodismo educativo, los 
retos del periodismo judicial, los gabite
nes de prensa municipales, las páginas 
culturales de los diarios), y temas anda
luces (los contenidos y la audiencia de la 
televisión, el periodismo ambiental en 
Canal Sur Televisión, la prensa durante 
la transición, las revistas contemporá
neas, y la prensa literaria). 

Analisi: Quaderns de Comunica
ció i Cultura (Bellaterra: Uníversítat Au
tonoma de Barcelona, núm. 22, 1998). 
Dossier sobre el desaparecido Centre 
d'Investigació de la Comunicació (Barce

lona, 1987-97), con artículos sobre su 
trayectoria y realizaciones, los cambios 
en la investigación internacional, las ca
rencias estructurales del CEDIC, y la 
evolución de la investigación en Catalu
ña. Además, artículos sobre el "giro lin
güístico" y su incidencia en el estudio de 
la comunicación periodística, los aspec
tos lingüísticos de los telenoticiarios, y la 
evolución del fotoperiodismo político en 
México en el siglo XX. 

Anuácio Intercom de Inícíacáo 
Científica em Comunícacáo Social 
1998 (Sao Paulo: INTERCOM, núm. 2, ju
lio-diciembre de 1998). Separata de la 
Revista Brastleira de Cienciasda Comu
nicacao. incluye los textos premiados 
para dar a conocer a jóvenes investiga
dores en el campo de la comunicación: 
el primer lugar correspondió a un artícu
lo sobre la ética en el mercado publici
tario y el segundo a otro sobre la obra 
periodística del ítalo-brasileño Elio Gas
pari, las menciones honoríficas a artícu
los sobre la construcción de los géneros 
masculino y femenino en las películas 
del realizador español Pedro AImodóvar, 
el papel del "juguete" Tarnagotchl, las 
historias de superhéroes del comic, la 
utilización de artificios de carácter se
xual en la televisión brasileña, y la divul
gación institucional de la educación am
biental. 

Candela: Revista-libro lberolusoa
mericana de la Comunicación (Mon
tevideo, año 51, núm. 2, septiembre-di
ciembre de 1998). Artículo central sobre 

la comunicación en MERCOSUR (que, a 
pesar de las dificultades económicas y 
políticas, sigue su camino de integra
ción), y otros temas sobre la evolución 
del periodismo científico en los países 
del área iberoamericana, los cambios en 
el periodismo mexicano, y el papel de 
CIESPAL en los estudios de comunica
ción en América Latina. 

Causas y Azares (Buenos Aires, 
núm. 7, invierno de 1998). Cuadeno cen
tral dedicado al sociólogo francés Pierre 
Bourdieu, con motivo de su reciente li
bro Sobre la televisión (entrevista perso
nal, críticas diversas a su obra teórica en 
el campo de la sociología de la cultura), 
Otros textos de análisis y crítica (la cen
tralidad comunicativa de masas en la vi
da cotidiana, los jóvenes latinoamerica
nos y las emisoras de radio populares, el 
estatuto epistemológico de las Ciencias 
de la Comunicación, el mercado como 
valor supremo en la sociedad actual, el 
documentalismo fotográfico, y una en
trevista con el británico James LuIl, ex
perto en estudios culturales). 

Comunlcacáo & Política (Río de Ja
neiro: Centro Brasileiro de Estudos Lati
no-Americanos, vol. V, núm. 1, enero
abril de 1998). El caso de Telecom en 
Brasil como alternativa para las teleco
municaciones en un escenario de gleba
lización, la campaña electoral de Fernan
do H. Cardoso en 1994, los spots electo
rales en la campaña municipal de 1996, 
los espacios culturales latinoamericanos 
y las transformaciones tecnológicas, los 
medios en el nuevo espacio público, la 
comunicación política y las organizacio
nes sociales en Colombia, el surgimiento 
del humor gráfico en Brasil en el siglo 
XIX, y la objetividad periodística como 
fin ético. 

Comunícacáo & Sociedade (Sao 
Bernardo do Campo: Universidade Me
todista de Sao Paulo, núm. 29, 1998). 
Monográfico sobre la divulgación cientí
fica y el poder mediático (ciencia y anti
ciencia, difusión del conocimiento al pú
blico, y divulgación científica en la tele
visión francesa de los años 90). Además, 
textos sobre la ínternacionalización de 
los grupos mediáticos brasileños, las 
percepciones contemporáneas del poder 
de los medios en Portugal, las miniseries 
en busca de una teledramaturgia nacio
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originales, pero a veces se 
tiene la sensación de que 
diferentes cuestiones, en 
particular las tecnológicas, 
son tratadas sin presentar 
aportaciones nuevas, pues 
se limitan a repetir 
conceptos y datos 
abordados con anterioridad 
en las mismas publicaciones 
o en otras similares. 
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al contrario, en un estilo periodístico ba El primer desafío a ese paradigma una respuesta diferente de parte de los ~~~~~I~~¡~~~~~~~~~!~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DANIEL E. JONES ~~~~~~~~~~~%~~~~~n~~~~~~~~~~~~~¡1~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sado en la narración objetiva originada dominante del periodismo occidental medios de comunicación. Estas guerras 
enla observación y enlos relatos detes apareció en las etapas postreras de la han sido marcadas por la brutalidad, te
tigos oculares.	 guerra deVietnam, cuando losreporteros niendo como objetivo final el exterminio 

norteamericanos comenzaron a objetivar de una parte de la población civil. "lim
Del reportaje a la propaganda su cobertura, describiendo la guerra des pieza étnica" es un término nuevo que aRevistas iberoamericanas de 
Sin embargo, la era de las grandes de elpunto devista delosfracasos desu menudo se aplica a este tipo deconflicto. . . ,/ guerras patrióticas, comenzando al final propio lado. Su esfuerzo decontar la his Los ejemplos más notorios enlosúltimos 

delsiglo XIX, vivió uncambio enla mane toria, talcomo enrealidad ocurría, incluía años son las guerras civiles en la ex YuCOmUnlCaCIOn ra en que las corporaciones de los me descripciones de las atrocidades horripi goslavia y en el Africa al sur del Sáhara. 
díos de comunicación masiva esperaban lantes cometidas por su propio lado. Al La carnicería que los reporteros atesti
que sus corresponsales informasen so gunos comandantes norteamericanos, guaron en estos conflictos, los obligó a 
bre losconflictos. Estos cambíos fueron incluso, culpan a los medios de comuni desafiar el tácito acuerdo de mantenerTanto en elpanorama 

.re'j"'fPP·'
_JMD\M,tW\DOlo' NlIfKJW· ((lMIlllI(AQÓllY AW/lmNG'Ol!ll(O 

UIIJ.ií\ ~~~=.':=:~=l==l1~lI()I,llI6Il'M.LlllU5rAUartklllDlYlllllll.nJlQlIWlllO 
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engran parte el resultado deavances es cación por la derrota americana enaque una postura neutral. 
internacional, como en el tructurales en los medios, especialmente	 lla guerra, aseverando que la cobertura 

la víctima se toma agresorel ascenso de la prensa popular. Un	 negativa del conflicto socavó la voluntadiberoamericano, las revistas 
ejemplo notorio es la forma en que Wi	 del pueblo norteamericano de continuar En las primeras etapas del conflicto

especializadas en lIiam Randolph Hearst aplicó la subjetivi en apoyo del esfuerzo bélico, y que obli balcánico, la condición de Croacia como 
dad a la guerra de independencia deCu gó a lospolíticos a hacer caso omiso de víctima de la agresión parecía clara. 
baenfavor de la ideología estadouniden las fuerzas armadas (las cuales aún Cuando Croacia intentó separarse de la 

comunicación, cultura de 
masas y nueuas tecnologías 

sede "destino manifiesto", preparando al	 creían que la guerra se podía ganar), oro Confederación Yugoslava, dominada por
informativas no dejan de público americano para las intenciones	 denando la retirada. los serbios, provocó una feroz reacción 

militares norteamericanas en Cuba. Las lecciones aprendidas por losmili de parte de estos. La respuesta de Bel
La Primera Guerra Mundial aceleró tares norteamericanos durante esta gue· grado fue movilizar sus recursos militares 

crecer y desarrollarse, aunque 
es cierto que nopor ello se 

este proceso de transformar el reportaje	 rra no fueron olvidadas cuando brotó la a fin de,al menos, reducir la cantidad de 
encuentran siempre en sus de guerra en propaganda. Los corres guerra del Golfo. Los reporteros occiden territorio croata que luego podría recla

ponsales de guerra ya no se considera tales fueron obligados a volver al papel mar Croacia como estado independiente, 
ban observadores objetivos, indepen de los corresponsales de la Segunda e infligir suficiente daño sobre la repúbli

páginas novedades y 
aportaciones quesupongan 

dientes delconflicto, sino como parte del	 Guerra Mundial, operando en condicio caseparatista para perjudicar seriamente 
grandes avances teóricos o esfuerzo bélico de su nación. Su prime nes de acceso severamente restringido, su futuro. La táctica de los serbios in

ra responsabilidad era reforzar la moral y controles rígidos sobre lo que podíanprofesionales. Daniel]ones 
pública y apoyar la acción bélica, mas no	 informar. Lajustificación para esta estraofrece recensiones de algunas reportar lo que realmente sucedía en los	 tegia era que los medios de comunica

revistas del área publicadas campos de batalla. ción deberían apoyar a la nación entiem
Ya, para el comienzo de la Segunda pos de crisis, y que la guerra constituyeen 1998. 

Guerra Mundial, este enfoque se había	 un acontecimiento de tal importancia na
ll~~~t~l~;~l~~;~~~l~~*l~*.!~l~;~l~~~~~~ll;*l*;~l~l~l~~~~~ll%~lf:lll;~lftlllll;l;l~ 

afianzado encalidad dedefinición del pa cional que invalida toda consideración de 
pel de los corresponsales. Los corres periodismo objetivo e imparcial. Sin em
ponsales durante este conflicto se identi bargo, en los conflictos que no implica
ficaron más con los ejércitos que se ban directamente los intereses naciona
guían, que con las corporaciones de los les críticos, el principio de la objetividad 
medios para las cuales reportaban. Sus seguía siendo de primordial importancia. 
reportajes fueron cuidadosamente moni Consecuentemente, sedesarrollaron dos .... n general, se advierte en la sacíón de que diferentes cuestiones, en ricanas publicados en 1998, en los que 
toreados (y a menudo censurados) por	 diferentes enfoques sobre el reportaje delUll! producción escrita sobre particular las tecnológicas, son tratadas destacan sobre todo los textos sobre "ci
oficiales militares, y sus movimientos es	 guerra: elprimero determinado por nocioII~: los fenómenos comunica ti sin presentar aportaciones nuevas, pues bercultura", teleeducación, divulgación 
trictamente controlados. Algunos de los	 nes de patriotismo y sumisión ciega a los ... ;¡ vos (tanto en revistas como se limitan a repetir conceptos y datos científica, globalización y violencia me
más valientes (y también desafortuna	 objetivos geopolíticos nacionales, y else

¡: en libros) una cierta redun abordados con anterioridad en las mis diática. Son dos docenas de referencias 
dos) alcanzaron el nivel de guerreros,	 gundo determinado por nociones de la 

dancia (lo que parece ser mas publicaciones o en otras similares. de revistas que, en conjunto, suponen 
arriesgando y perdiendo susvidas enpro	 neutralidad de los medios de comunica

una de las características propias de	 unos doscientos cincuenta artículos acaSeguramente, resulta difícil que pue de su deber. Su papel se enmarcó en el ción y su responsabilidad ante el público
nuestro tiempo) en los temas, en las da ser de otra manera, debido a la enor démicos (pero también profesionales) 

contexto dela lucha nacional por lavicto de mantenerlo informado y con toda ve
perspectivas y enfoques, y en las infor me cantidad de artículos que salen a la dedicados a analizar los fenómenos co racidad.ria. Redujeron laguerra aunabatalla en
maciones ofrecidas. Es cierto que algu	 luz cada año en este campo académico municativos y culturales desde diferen treelbien y el mal; el lado suyo represen Apesar deque la máquina propagan
nas propuestas son novedosas y hasta	 y profesional, al reducido número de tes perspectivas. taba el bien enfrentándose al mal. Esta dística estadounidense puede haber re
originales, pero a veces se tiene la sen- fuentes disponibles para nutrirse y a que Ambitos: Revista Andaluza de Co reducción simplista, de lo que enesencia formulado la definición del periodismo de 

no todas las revistas van dirigidas al mis municación (Sevilla: Universidad de Se constituía un choque de imperios, conti guerra según su conveniencia (es decir,DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la
 
Información, investigador y profesor en las facul mo público villa, núm. 1, 1998). Tiene grandes apar nuó hasta entrada la guerra fría, cuando cuando existe participación estadouni

tades de Ciencias de la Comunicación de la Univer
 Presentamos a continuación algunos tados: temas generales (los magnates del	 un nuevo enemigo fue identificado, un dense, al menos), ha habido otros con
sidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad 
Ramon uou.	 de los números de las revistas iberoame- futuro, la sociedad de la información, el nuevo demonio creado. flictos enlaúltima década que han tenido 

1:
• 
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cluía la expulsión de la población croata, 
la destrucción de sus comunidades y la 
matanza de civiles croatas. 

Para los corresponsales de guerra 
extranjeros que cubrían esa guerra, fue 
difícil evitar unaprofunda simpatía porlos 
croatas, quese enfrentaban a una fuerza 
abrumadoramente superior en el campo 
de batalla y cuyos enemigos se mostra
ron más hábiles que ellos en el frente di
plomático. Mientras ardían los poblados 
croatas y su población civil era asesina
da, para los periodistas que cubrían el 
conñíctc se volvió más y más difícil la 
idea de objetivar susmtorrnes y darcabi
da al punto de vista serbío. Parecía ob
vio que los croatas eran las víctimas de 
una monstruosa injusticia, y que su situa
ción era pasada por alto por la comuni
dad internacional, que debía responder a 
sus súplicas por ayuda. Los reporteros 
comenzaron a creer que los serbios ha
bían perdido el derecho de una vista im
parcial por parte de los medios decomu
nicación internacionales, en virtud de su 
violación de las reglas del conflicto y de 
los derechos humanos. Comenzaron a 
mudar hacia una posición de compromi
so con la causa croata, por su reacción 

emocional ante las escenas que presen
ciaban: poblados enllamas, columnas de 
refugiados, fosas comunes. Empezaron 
a entender su papel menos enfunción de 
describir con objetividad la guerra, y más 
en función deconvencer a la comunidad 
internacional deque tenía el derecho mo
ral de intervenir en el conflicto y salvar a 
loscroatas, 

Durante los días más sombríos de 
aquella guerra, viajé al este, hacia la ciu
dad croata de Vukovar, enla frontera con 
serbia. La ciudad había sido rodeada y 
bajo estado de sitio por varios meses, y 
estaba a punto de caer. Enel camino, re
basé una columna de camiones militares 
dirigiéndose al mismo punto. Los camio
nes estaban llenos de soldados unifor
mados de negro, cantando bulliciosa
mente y compartiendo botellas de licor. 
Eran miembros de una milicia de extrema 
derecha conocida como la Legión Negra, 
partidaria del gobierno pro-nazi de Croa
cía durante la Segunda Guerra Mundial, y 
notoria por sus tendencias fascistas. 
Cuando llegué al último asentamiento en 
territorio controlado por los croatas, un 
poblado desierto y arruinado de casas 
destruidas porproyectiles, unsoldado en 

El reportero español, Miguel Gil Moreno, se protege detrás de 
un vehículo de NU en Sarajevo, 1994. 

el puesto decontrol medijoque no había 
motivo para ir más allá, porque Vukovar 
estaba completamente rodeada y ya per
dida. Justo enese momento llegó el con
voy de la Legión Negra. "Ven con noso
tros," me invitaron. "Vamos a Vukovar." 
El fuego de proyectiles de las posiciones 
serbias pronto los obligó a abandonar 
sus vehículos y tuvimos que arrastrarnos 
através de uncampo demaíz para llegar 
a los alrededores de Vukovar. 

Los pocos defensores de la ciudad 
que quedaban se abrigaban en sótanos; 
el fuego de la artillería quellovía sobre la 
ciudad hizo imposible para ellos su de
fensa, Parecían estar esperando lo ine
vitable. Los soldados dela Legión Negra 
se unieron a ellos en su imposible gesto 
de resistencia. Les dejépara arrastrarme 
de vuelta por el campo de maíz. Una se
mana más tarde, la televisión serbia mos
tró sus soldados victoriosos marchando 
por las calles de Vukovar. Los defenso
res de la ciudad, incluyendo lossoldados 
de la Legión Negra, no fueron vistos de 
nuevo, hasta que años más tarde fueron 
desenterrados de una fosa común en las 
afueras de la ciudad, aparentemente eje
cutados por suscaptores. 

Fue un episodio heroico y trágico en 
la guerra. Y yo, igual que otros periodis
tas que habían visitado Vukovar durante 
su dura prueba, escribimos con emoción 
acerca del valor de sus defensores y la 
barbaridad de los vencedores. El si
guiente año, la guerra se extendió a Bos
nia. Fue la misma guerra, pero con nue
vos participantes, y esta vez los bosnios 
asumieron el rol de víctimas inocentes. 
Hubo los mismos poblados en llamas y 
columnas de refugiados y fosas comu
nes; hubo también campos deconcentra
ción donde a las mujeres las violaban. 
Nuevamente, los serbios fueron respon
sables por una gran parte de la barbari
dad, pero esta vez no estuvieron solos. 
Los croatas también compartieron el inte
rés estratégico de los serbios en adquirir 
territorio bosnio y en asegurar que noso
breviviese un estado bosnio indepen
diente. 

Al tratar de defender su derecho a 
constituirse en nación (el mismo derecho 
que Croacia había proclamado solo dos 
años antes), los bosnios soportaron la 
agresión de dosenemigos, ambos con el 
propósito de "limpiar étnicamente" el te
rritorio quecodiciaban. Era enesencia la 
misma guerra, sino que ahora había una 
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NUEVO DIRECTOR GENERAL DE CIESPAL 

El Consejo de Administración de CIES
PAL, en su sesión del 31 de marzo de 1999 
designó al periodista ecuatoriano, Ledo. 
Edgar jaramíllo Salas, Director General de 
la institución, por el período 1999-2004. 

Realizó estudios superiores en Perio
dismo, Ciencias Políticas, Jurisprudencia y 
Administración Pública en la Universidad 
Central del Ecuador. Además hizo cursos 
de especialización en los Estados Unidos y 
varios países de Europa. 

Ha sido catedrático universitario, rec
tor-fundador del Instituto de Radio y Tele
visión de la Asociación Ecuatoriana de Ra
diodifusión, AER; profesor-consultor de la 

Universidad Internacional de la Florida; consultor de diversos organismos de 
las Naciones Unidas, de empresas de mercadeo y sondeos de opinión; cola
borador de periódicos y revistas; asesor del Congreso Nacional del Ecuador: 
instructor y conferencista en algunos países de América Latina. 

Presidió los directorios de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Fe
deración Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), y el Colegio de Pe
riodistas de Pichincha, y fue vicepresidente de la Federación Latinoamericana 

de Periodistas (FELAP). 

Al asumir la Dirección General de CIESPAL, el Ledo. jaramillo Salas mani
festó sus propósitos de fortalecer los vínculos de la entidad con las universi
dades y los gremios profesionales, organizaciones internacionales, especial
mente de la Comunidad Europea, y otras entidades relacionadas con la comu
nicación social, la educación y la cultura. 

Señaló también como una de sus metas, la recuperación del liderazgo en 
investigación de la comunicación en América Latina, para promover el desa
rrollo integral de la región; y su decisión de aplicar un plan estratégico de me
diano y largo plazo que permita dotar a los profesionales ecuatorianos y lati
noamericanos de la capacidad integral y la apropiada convicción de servicio, 
para enfrentar los nuevos desafíos del próximo milenio en cuanto concierne 

a comunicación, desarrollo, educación y nuevas tecnologías. 

•	 COMUNICACION y SIDA en Quito, bajo la coordinación de 
CIESPAL. 

Este proyecto, que se ejecuta con A base de las investigaciones reali
el auspicio de ONUSIDA, está orienta zadas por este centro internacional, 
do	 a sensibilizar a los medios de co tanto con jóvenes y adolescentes co
municación y a capacitar a jóvenes y mo	 en medios de comunicación, se 
adolescentes ecuatorianos para la pre delinearon las bases para la produc
vención del (VIH)/SIDA. ción de materiales de radio y de vi

El proyecto tiene cuatro compo deo. 
nentes: investigación, propuesta meto Entre los productos finales están el 
dológica, producción de materiales levantamiento de datos y análisis de 
educativos y capacitación. En su eje documentos sobre el tema que, junto 
cución participan varios organismos con las investigaciones, son la base 
nacionales e internacionales, con sede para la elaboración de una propuesta 
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metodológica, un manual para perio
distas y comunicadores sobre la pre
vención del VIH/SIDA, y otros mate
riales. 

•	 COMUNICACION EN 
BIBUOGRAFIAS 
Desde enero de 1999, el Centro de 

Documentación de CIESPAL reinició el 
envío mensual elel boletín bibliográfi
co "Comunicación en Bibliografías", 
que contiene los últimos documentos 
sobre el tema ingresados a nuestras 
bases de da tos. 

Este boletín reemplaza al que 
anteriormente se publicaba en papel y 
se enviaba por correo normal, hoy se 
lo distribuye a más de 800 usuarios de 
todo el inundo, por correo electróni
co. 

Con esto, el Centro de Documen
tación de CIESPAL se pone a disposi
ción de todos quienes quieran enviar 
sus ensayos. investigaciones y demás 
trabajos comunicacionales que serán 
catalogados y puestos a disposición 
de todos los usuarios reales y virtuales 
del Centro. 

•	 VIDEO: 
GESTION MUNICIPAL 
CIESPAL terminó la producción del 

video "Documentación Audiovisual 
del Proceso de Implementación del 
Modelo de Gestión Municipal", reali
zado por encargo del PNUD y del pro
yecto FASBASE del Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador. 

El objetivo de este material audio
visual es documentar y disponer de 
un material informativo-clemostrativo 
del proceso de validación del modelo 
de gestión municipal aplicable en pro
yectos a gran escala en Ecuador. 

El video tiene una duración de 10 
minutos y fue producido en NTSC. 
Durante todo el proceso de produc
ción se contó con la participación de 
los	 pobladores de las zonas seleccio
nadas para la validación de los mode
los, así como de las autoridades loca
les y técnicos de las instituciones pa
trocinadoras. 

víctima distinta y agresores distintos. Los 
Croatas ya habían cambiado de papel, 
devíctimas a agresores. Para loscorres
ponsales que habían apoyado y defendi
do a los croatas en la primera etapa del 
conflicto, este hecho resultó en una pér
dida defe devastadora, y socavó sucon
fianza en su propia capacidad de com
prender la situación que debían interpre
tar para su público. Dicho enforma sen
cilla: se habían equivocado. Los croatas 
no merecían la imagen de víctimas ino
centes que los medios de comunicación 
occidentales leshabían concedido. La si
tuación transformada les complicó a los 
periodistas el reinterpretar, de pronto, a 
los croatas como agresores brutales, 
cuando hacía poco tiempo les habían 
asignado el papel opuesto. 

El error básico fue no comprender la 
situación entoda su envergadura, nodar
secuenta de que elconflicto era comple
jo y entrañaba rivalidades y enemistades 
que venían desiglos atrás y cruzaban las 
varias líneas de aspiraciones nacionales 
y étnicas. Ladescomposición de la vieja 
Confederación Yugoslava inició un pro
ceso derenovación nacional que abarca
ba muchos temas sociales y políticos de 
suma complejidad. Los periodistas occi
dentales, que fueron a Croacia al co
mienzo de la guerra y pensaron que ha
bían hecho el análisis correcto, simple
mente eran ingenuos al representar a los 
croatas como víctimas. El paso desacer
tado fue el de intentar efectuar un análi
sis basado en una reacción subjetiva y 
emocional al conflicto. Un veredicto de 
culpabilidad o inocencia no debe dictarse 
hasta que esté disponible toda la eviden
cia. 

El romance de la revolución 
Otro error de estos corresponsales 

fue eldedarporsentado que la forma en 
que sedesarrollaba la guerra enCroacia 
determinaría su rumbo futuro. No apre
ciaron que todo conflicto constituye un 
agente de cambio y que estos cambios 
frecuentemente desacreditan la naturale
za del conflicto que los causó. Aprendí 
esta lección por experiencia penosa cu
briendo un conflicto algunos años antes 
de la guerra balcánica. Fue durante la 
sublevación comunista enlasFilipinas, el 
último de los grandes movimientos revo
lucionarios asiáticos, que por poco derro
caal régimen corrupto delautócrata pre
sidente Marcos, a mediados de la déca

dadelosaños ochenta. En elpunto álgi
dode larebelión, laguerrilla pertenecien
te al Nuevo Ejército del Pueblo, de inspi
ración marxista, controlaba el 20% del 
distrito rural filipino y atacaba blancos en 
lasprincipales ciudades, casi con impuni
dad. 

Como muchos otros periodistas occi
dentales que viajaron a lasFilipinas para 
cubrir la historia del ocaso de Marcos, 
historia que se enmarcaba en el ascenso 
del movimiento insurgente, pronto desa
rrollé una afinidad por la causa rebelde. 
En primer lugar, parecía ser elúnico mo
vimiento político que constituía un serio 
reto para el régimen de Marcos, aunque 
aquel análisis resultó ser totalmente de
sacertado. Luego, sus objetivos expre
sos de transformar la naturaleza feudal 
de la sociedad filipina y de redistribuir su 
riqueza se mostraban como la mejor so
lución alcanzable a la marisma deproble
mas sociales, políticos y económicos en 
que estaba sumergido el país. 

Los rebeldes tenían otro ingrediente 
vital que era fundamental para su éxito 
enganar el apoyo de muchos correspon
sales extranjeros: la naturaleza esencial
mente romántica de su lucha revolucio
naria. Los periodistas extranjeros que vi
sitaban sus campamentos selváticos en
contraron jóvenes idealistas, muchos de 
105 cuales habían sido estudiantes uni
versitarios reclutados en los predios de 
las universidades, todos unidos por un 
compromiso desinteresado de liberar a 
su pueblo. Eran muy buenos publicistas 
de su propia causa. Hablaban apasiona
da y convincentemente con el celo vivo 
de verdaderos revolucionarios. Descri
bían su programa de reforma agraria, sus 
esfuerzos por ofrecer atención médica 
básica en losbarrios remotos, que repre
sentaban una parte importante de su ba
se de apoyo, y su aplicación de la "justi
cia revolucionaria" en las áreas bajo su 
contro/. Fue en este último aspecto 
cuando empezó el proceso de mi desilu
sión. 

En varias ocasiones había visitado, 
por invitación, un campamento rebelde 
en particular, para entrevistar a sus líde
res, conocer a loscampesinos que seha
bían beneficiado con la presencia de los 
rebeldes, y presenciar una boda "revolu
cionaria". Los insurgentes, incluso, ha
bían desarrollado su propio rito matrimo
nial. Pero la última vez, mivisita fue con 
el propósito de observar el proceso de 

.~~G:{~~:~O a 

periodismo occidental 
apareció en las etapas 
postreras de la guerra de 
Vietnam, cuando los 
reporteros norteamericanos 
comenzaron a objetivar su 
cobertura, describiendo la 
guerra desde el punto de 
vista de los fracasos de su 
propio lado. Su esfuerzo de 
contar la historia, tal como 
en realidad ocurría, Incluía 
descripciones de las 
atrocidades horripilantes 
cometidas por su propio 
lado. 

I@¡¡¡~¡~~~~~~~~¡~¡¡~~I~~~~¡~~¡1~~;~~~~¡¡~~~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡~~¡~ 

justicia revolucionaria. Cuando llegué a 
primeras horas de la noche, el "juicio" 
estaba a punto de comenzar. Los rebel
des habían perdido una batalla hacía 
unas semanas en la cual sufrieron fuer
tes bajas. La unidad del ejército que ha
bían atacado dio la impresión de estar 
bien preparada, lo que a los rebeldes les 
hizo sospechar que habían sido traicio
nados por un informante, que habría 
transmitido sus planes a la base militar 
local. Al sospechoso, sentado en el sue
lo frente a sus acusadores, muñecas ata
dascon alambre atrás de él, se le había 
visto algunos días antes del ataque rebel
de frustrado, saliendo del campamento 
militar, ubicado en un poblado cercano. 
En sudefensa, éldijo que a menudo visi
taba el campamento, y que lo había he
cho durante años, porque su hermana te
nía una cantina para los soldados justo 
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después dela entrada. Desmintió el car
go del que fue acusado, explicando que 
ni siquiera había sabido acerca de los 
planes operativos de los rebeldes. Pero 
hubo otra evidencia en su contra. Otro 
residente del mismo pueblo dijo que el 
acusado se había quejado del pago de 
los "impuestos revolucionarios" a los re
beldes (los campesinos que viven en los 
pueblos bajo control de los rebeldes son 
obligados a suministrarles arroz, otros 
alimentos y provisiones, y aveces dinero, 
como apoyo a sus unidades de comba
te). Laaudiencia duró menos deuna ho
ra. El tribunal revolucionario, compuesto 
de cinco guerrilleros, deliberó durante 
unos 15minutos y luego anunció suvere
dicto: culpable. La sentencia se cumplió 
deinmediato. Elprisionero fue llevado al 
bosque, donde le esperaba otro guerrille
ro con cuchillo para matarlo. 

Este episodio me dejó impactado. 
Había visto unelemento desalvajismo en 
la conducta de los rebeldes que me im
pulsó a reexaminar mi actitud hacia ellos. 
Poco después de aquel incidente, el régi
men de Marcos fuederrocado, noporlos 
insurgentes, sino por una revolución es
pontánea, pacífica y democrática llevada 
a cabo por millones de civiles en las ca
lles de Manila. A la vez quelosrebeldes 
fueron eclipsados por este acontecimien
to, no fueron marginados de ningún rno

8	 CHASQUI 65, marzo, 1999 

do. El movimiento rebelde continuó cre
ciendo en el campo, pero parecía inca
paz de extenderse desde lastierras altas 
rurales para amenazar a las ciudades. 
Mientras tanto, el ejército filipino comen
zó a mejorar sus técnicas de recolección 
de inteligencia, contribuyendo a varios 
reveses sufridos por los rebeldes. Estos 
sospecharon que hubo informantes, y en 
un intento de depurar sus filas, lanzaron 
una purga sangrienta de sus propios 
combatientes, muchos de los cuales ha
bían luchado con el movimiento rebelde 
por más deuna década, con el saldo de 
cientos deguerrilleros veteranos ejecuta
dos y enterrados en fosas comunes. 

Los corresponsales extranjeros que 
habíamos cubierto durante algunos años 
la lucha delosinsurgentes fuimos pertur
bados por estos sucesos, especialmente 
al enterarnos de que algunos de los eje
cutados eran hombres y mujeres que co
nocíamos, personas con lasqueincluso 
habíamos entablado amistad durante 
nuestros numerosos contactos con los 
rebeldes. Fue una señal deque algo ha
bía cambiado en este movimiento, de 
que el idealismo y la camaradería de an
tes se había reemplazado por la sospe
cha y la brutalidad. 

Muchos de nosotros nos sentimos 
forzados a cambiar el tono de nuestros 
reportajes sobre los insurgentes, suprt

Sa,U4 

miendo el entusiasmo de antes. Nos di· 
mos cuenta de que ese entusiasmo se 
basaba en un error de juicio. Nuestro 
error, el incumplimiento del deber profe
sional de entregar una versión equilibra
da y objetiva de los asuntos sobre los 
que reportábamos, se cometió como re
sultado dedosinfluencias. En primer lu
gar, habíamos permitido que nuestras 
emociones fueran preponderantes: el es
píritu romántico de fa revolución y el sa
crificio que experimentábamos en los 
campos rebeldes nos persuadieron para 
que ensalzáramos el lado positivo del le
vantamiento, sin tener en cuenta su lado 
negativo. En segundo lugar, hicimos ca
so omiso de la lección histórica de que 
los movimientos insurgentes tienen la 
tendencia de atacarse a sí mismos, una 
vez que se pierde el ímpetu hacia la vic
toria. 

Al reflexionar sobre las dos situacio
nes que he descrito aquí, puedo entender 
las razones por las que cometí los erro
res de juicio enque yo caí. Informar so
bre el conflicto es una experiencia que 
prueba emocionalmente a los periodis
tas, porque no solamente intentan com
prender y describir unproceso decambio 
intenso y brusco, sino que, además, tie
nen que tratar con sus propias reaccio
nes a latragedia de la guerra, la que pre
sencian decerca. O 

• TERCER FES1WAL DE CINE 
Y VIDEO INDIGENA 

De las primeras naciones de Abya
Yala. Del 4 al 20 de junio de 1999. Or
ganizado por la Confederación de las 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 
(CONAIE). 

Objetivos 
•	 Reflexionar sobre el desarrollo de 

un lenguaje audiovisual propio. 

•	 Lograr la más amplia difusión, a ni
vel indígena, tanto en el campo co
mo en la ciudad. 

•	 Realizar talleres de capacitación y 
formación sobre aspectos teóricos 
y técnicos de la producción y difu
sión. 

Intercambiar experiencias sobre la 
contribución audiovisual en el de
sarrollo de los pueblos indígenas. 

Facilitar a nuestros pueblos el co
nocer las estrategias de la vida de 
los hermanos de otros lados del 
continente. 

Participantes 
Podrán participar profesionales, 

aficionados e interesados en este tra
bajo y festival. Las producciones de 
películas o videos de temática indíge

na pueden ser: documentales, argu
mentales, ficción, experimental, ani
mación y musical; siempre y cuando 
no hayan sido presentadas en este 
mismo festival. 

Todos los gastos de movilización y 
estadía de los participantes, en el 
Ecuador, estarán a cargo del Comité 
Organizador. La llegada de los partici
pantes será, a más tardar, el 3 de junio 
de 1999. Por cuenta de los participan
tes estarán sus gastos de transporta
ción al país. 

Para mis información contacte con 
Paco Chuji, 
e-rnail conaie@ecuanex.net.ec 

Internet: http.z/www.nativewe
b.org/abyayala/conaie 

•	 PREMIO LB-99 DE CIENCIAS 
DE IA COMUNlCACION 
El congreso conmemorativo de los 

20 años de fundación de INTERCOM 
aprobó por unanimidad la propuesta 
de crear el Premio Luiz Beltráo de 

Ciencias de la Comunicación. 

Objetivo 
El Premio Luiz Beltráo está desti

nado a reconocer la calidad del traba
jo académico realizado en las univer
sidades o en los centros/institutos de 
investigación, valorando la actuación 
individual, grupal o colectiva. 

La finalidad es identificar anual
mente a las personas, equipos o insti
tuciones que presenten contribucio
nes relevantes en las ciencias de la co
municación, para construir/consolidar 
la identidad de nuestra comunidad 
académica. 

Categorías 
El premio será concedido en 4 dis

tintas categorías: 

Liderazgo emergente. Destinado 
al joven doctor que haya adquirido 
proyección local o regional por la se
riedad y productividad de su trabajo, 
por la capacidad de liderar proyecto
s/equipos y por la búsqueda de cone
xiones nacionales/internacionales. 

:¡¡:III.l:\) 
Perfección académica. Destina

do al investigador-senior, autor de es
tudios significativos y productor de 
conocimiento comunicacíonal que ha
ya obtenido reconocimiento nacional 
y/o internacional. La elección se hará 
a partir del conjunto de la obra. Los 
candidatos deben ser comunicólogos 
al finalizar su carrera académica o ya 
en la vida profesional. 

Grupo innovador. Destinado a 
núcleos de investigadores que se ha
yan destacado por la capacidad de in
novar en los planos teórico, metodo
lógico, tecnológico o pragmático; ha
yan construido ideas, generado pro
ductos o modelos comunícacionales. 

Institución paradigmática. Des
tinado a cursos, departamentos, es
cuelas, institutos. empresas, sindica
tos, asociaciones, iglesias. ONG u ór
ganos públicos que se hayan destaca
do por la creación/elaboración/forta
lecimiento de programas de investiga
ción sistemática de los fenómenos co
municacionales. 

Candidaturas 

Los candidatos al premio serán 
propuestos por la comunidad acadé
mica de las ciencias de la comunica
ción, a través de un proceso de con
sulta a los socios del INTERCOM, diri
gentes y colegiados de los cursos de 
comunicación (graduados y posgra
duados), institutos de investigación y 
otras entidades del área. Las candida
turas pueden ser individuales o colec
tivas. La fecha límite para presentarlas 
es el 30 de mayo de 1999. 

El jurado se reunirá en junio para 
dar la lista de los candidatos pre-selec
cionados. A continuación habrá un 
período de complernentación de argu
mentos, a través de consultas a Jos 
candidatos (personales e institucio
nes), así como a los proponentes de 
las candidaturas. La deliberación final 
del jurado será anunciada el 6 de sep
tiembre de 1999, durante el INTER

COM'99. 

Más información: José Marques de 
Mela, e-mail: intercom@edu.usp.br 
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