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Fenómenos políticos como el as
censo y la caída de personajes me
diáticos (Collar de Mela, en Brasil, o 
Abdalá Bucaram, en Ecuador) recon
firman un hecho hoy incuestionable: 
los medios de comunicación se han 
convertido, de entidades interesadas 

que influyen en las agendas de opi
nión, en actores sociales decisivos en 
la arena política. 

A raíz de este nuevo papel de los 
medios -y dada la creciente politiza
cíón, concentración y globalización 
de ellos- se ha iniciado una discusión 
sobre la necesidad de regular su ac
tuación para impulsar una mayor de
mocratización de la comunicación. 

En el centro del debate están al
gunas inquietudes. Por ejemplo, có
mo lograr equilibrar el deber de 
informar. es decir la obligación del 
Estado y de las instituciones políticas 
de volver sus acciones más transpa
rentes y accesibles para la ciudada
nía; el deber y derecho de informar, 
lo que implica defender por parte de 
las empresas y profesionales de la co
municación el derecho fundamental 
de la libertad de expresión, conscien
tes de que ello exige una ética profe
sional y una actitud pluralista: y el 
derecho de la ciudadanía a acceder a 
información plural y útil para poder 
formarse su propia opinión y, por en
de, participar con criterio en el pro
ceso democrático. 

Frente a esta problemática, el Pro
yecto Latinoamericano de Medios de 

IlComunicación de la Fundación Frie
drich Ebert organizó el seminario in
ternacional "Mecanismos de regula
ción de los medios de comunica
ción", en agosto de 1997, en Quito. 
En él participaron expertos de Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú con el objetivo de discutir la 
función de los medios en sociedades 
democráticas, intercambiar y analizar 
las experiencias latinoamericanas con 
distintos mecanismos de regulación 
de los medios (sus objetivos, alcances 
y limitaciones en la práctica) y esta
blecer la necesidad y viabilidad de 
regulaciones, para elaborar propues
tas adecuadas. 

Dada la actualidad del terna y el 
alto nivel de lo expuesto en dicho se
minario, la institución organizadora 
creyó oportuno proporcionar, a un 
público más amplio, esta publicación, 
con las ponencias, resúmenes de las 
discusiones y las conclusiones, como 
un aporte a la discusión que busca 
estructuras más democráticas y partí
cipativas de las comunicaciones. 
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NOTA A LOS LECTORES ml\tWI~"lli_~~~tI~~11l1L~t~\~1 ,.,J~Li;R~~~_ 

:~as prácticas sociales constituyen un escenario donde la efectividad de 
~las versiones mediáticas hegemónicas de la realidad se relativizan: los 
t erceptores aceptan, negocian o rechazan -para plantearlo desde una 

perspectiva esquemática- esas versiones. El dossier Comunicación y prácti 
cas sociales parte de entender la comunicación fuera de los ejes tradiciona
les de análisis de los medios de comunicación. Es decir, la comunicación 
entendida como dimensión básica de la vida y de las relaciones sociales, en 
donde se producen acciones comunicativas que construyen interacciones 
políticas, procesos de organización social, producción simbólica, etc. Presen
tamos ensayos e informes de investigación que indagan las diversas formas 
de relación y expresión de actores sociales en diferentes contextos y situa
ciones, y en el marco de diferentes gramáticas culturales. Son análisis relati
vos a esos tres componentes básicos -según Martín-Barbero- de las prácticas 
sociales: socialidad, ritualidad y tecnicidad. En todos ellos está la comunica
ción -no los medios- como parte y producto de esas prácticas: la moda, los 
gestos y el cuerpo como escenarios de signos y simbolizaciones, expresio
nes musicales contemporáneas recreadas en matrices culturales específicas, 
danzas y teatralidad centenarias aún vigentes que constituyen "microresísten
cias que fundan microlibertades", recursos técnicos modernos (la cámara fo
tográfica) que permiten "miradas" de culturas ancestrales, la ciudad... Frente 
a la creciente masmediación de la sociedad, el reto es fortalecer las prácticas 
democráticas, pues -como dice Guillermo Orozco- ellas "son acciones refle
xionadas entre interlocutores que colectivamente producen sentidos a su co
municación y configuran significados a su acción, a su agencia". 

La proliferación creciente (nuevas ediciones y reediciones) y la trascen
dencia de los límites empresariales para los que fueron creados (llegan a 
universidades, instituciones y público en general) son dos hechos que han 
caracterizado al "fenómeno" de los Manuales de estilo de medios de comu
nicación, en los últimos años. ¿Responde esto a una verdadera necesidad de 
normal' el estilo de cada medio o a una estrategia de marketing? Según Mar
tín Yriart, estos textos no solo son manuales de producción (que atienden a 
aspectos léxicos, semánticos, gramaticales, etc. y que buscan que el produc
to sea lo que el editor quiere que sea), son también parte de una estrategia 
para legitimar el producto frente a sus consumidores, proclamar su calidad y 
son instrumentos de formación de imagen, por ello cree que no son necesa
rios excepto en las grandes agencias de información. En este dossier presen
tamos dos articulas muy críticos (Rodríguez e Yriart), dos que reseñan lo 
que han sido, son y proyecciones de manuales de importantes medios espa
ñoles: EFE y ABC (no obstante el reiterado pedido, no contamos con aportes 
de medios latinoamericanos) y uno que, ante la carencia, propone normas 
de estilo para divulgadores científicos. Creemos que estos textos suscitarán 
un gran debate al respecto, 

Contrapunto es una nueva sección. Con ella queremos motivar el deba
te; abrir un espacio dedicado a "contrapuntear", matizar y complementar te
mas tratados en ediciones anteriores; y dar un seguimiento a los mismos. 
En este número, el tema de la sección es "Crónica roja: espectáculo y nego
cio", dossier publicado en la Cbasqui 60. Reiteramos nuestra invitación para 
"contrapuntear" y ser parte activa de la revista: ¡tome la posta! 
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do Checa Montúfar 
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22 Neoliberalismo: sofisma 30 La fotografía para una	 UPV, 1995). Analiza la trayectoria de televisivo en la región, de carácterCOMUNICACION y 
científico y fascinación etnología de la comunicación la primera televisión regional españo político, educativo y cultural.
 

PRACTICAS SOCIALES comunicativa Sarah Corona Berkin la, con un canal en lengua vasca des
 Perla Anaya, José: La radtoteleoi
José R. García Menéndez	 de 1982 y otro en lengua española sión: espectro del poder y del futuro JollIcHullebrOt.Ck.Marb~QI>imz:

desde 1986. . 1margen de los medios 34 Ciudades andinas: la (Lima: CICOSUL, 1995). Analiza, des

26 La danza aymara como dialéctica del escape Mazziotti, Nora (comp.): El esde una perspectiva política, la radio y
 de comunicación, resistencia Eduardo Kingman Garcés pectáculo de la pasión: las telenovelas la televisión en el Perú.
 

unque su influjo es Jaime lturri Salmón latinoamericanas (Buenos Aires: Co

Prieto Barrero, Manuel et al.: •lihue, 1995). Esta obra colectiva estuinevitable) existen diversos	 Televisión y cultura (Valencia: RTVV,dia la producción y el consumo del 

1995). Diferentes aproximaciones al procesos) expresiones y relato melodramático en las televisio
fenómeno cultural de la televisión: formas comunicacionales nes colombiana, mexicana, peruana, 
como medio hegemónico de la cultubrasileña y argentina. altamente significativas. ra de masas y como canalizador de la 

Mazziotti, Nora: La industria de alta cultura.	 cualitatiVoycuantitativoAlgunas de ellas son 
la telenovela: la producción de ficción de la 

analizadas por los autores Raventós, joan et al.i La televisi6 programacióntelevisiva en América Latina (Buenos Aires: 
a 1'era digital: primeres jornades paren elPerúPaidós, 1996). Se ocupa de esta geque presentamos en este 

UNION IATINA ~lamentdries sobre mitjans de comuninuina producción audiovisual latinoa
dossier. cació audiovisual (Barcelona: Comericana, sobre todo en Argentina, 

lumna, 1997). Incluye una serie de pero con referencias a los principales 
ponencias de expertos sobre los retos productores: Brasil, México y Vene
que supone, desde el punto de vista zuela. 

Villanueva, Ernesto: Régimen jUjurídico, político, económico y tecnoMoragas, Miquel de ; Nancy K. ridico de la televisión privada en Eulógico, este tipo de televisión que seRivenburgh ; James F. Larson ropa e Iberoamérica (Madrid: Fragua, está implantando en España desde(dírs.): Teleuiston in tbe Olympics 1997). Describe los fundamentos1997.(London: john Libbey, 1995). Analiza constitucionales y el marco legal de 
el papel de las ceremonias de inau Sánchez Tabernero, Alfonso et la televisión privada en Argentina,
guración y de clausura de los Juegos at.. Estrategias de marketing de las Colombia, España, México y Portugal, MANUALES DE ESTILO Olímpicos de Barcelona'92 desde una empresas de televisión en España entre otros países. 
óptica mundial: cómo se presentaban (Pamplona: EUNSA, 1997). Analiza el 

Varios autores: La protección juos hechos han caracterizado al 'fenomeno" de los a sí mismos los diferentes países par mercado televisivo español, la refor
rídica de la obra audiouisual (Mamanuales de estilo en lo últimos años, en	 ticipantes y cómo eran vistos por los ma del marco legal, la programación, 
drid: Entidad de Gestión de Derechos 

demás.	 la producción, la promoción y distriIberoamérica: cada vez más medios los producen y	 de los Productores Audiovisuales,bución, la gestión publicitaria. las auMoragas, Miquel de ; Carmelolos manuales han trascendido los límites para los cuales	 diencias, las estrategias de marketing 
1995). Como consecuencia de la mul

Garitaonandia (eds.): Descentrali tiplicación de los canales de comerfueron creados. ¿" Verdadera necesidad de normar el estilo	 zation in tbe Global Era: Television in y la televisión digital. 
cialización de producciones

de cada medio o afán de prestigiar elproducto ante sus tbe Regions, Nationalities and Small Schneider Madanes, Graciela audiovisuales en el mercado español, 

consumidores? 
4	 Las prácticas en el contexto
 

comunicativo
 
Guillermo Orozco Gómez 

7	 El cuerpo de la comunicación:
 
del gesto a la cosmética
 
José Sánchez-Parga 

11	 Ciudad, sociedad civil y 
comunicación 
Claudio Flores Thomas 

15 De la calle a la pasarela 
Valmir Costa 

17	 México: movimiento punk e 
identidad femenina 
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Inés Cornejo Portugal
 
Maritza Urteaga
 

Countries of the European Union (dir.): L'Amérique Latine et ses télértse ha hecho cada vez más necesario 

37 

43 

Qués, para qués y cómos del 
manual de estilo 
Hernán Rodríguez Castelo 

¿Para qué sirve un manual de 
estilo? 
Martín F. Yriart 

(London: john Libbey, 1995). Porme
norizado análisis de la televisión en 
las regiones y pequeños países euro
peos, la descentralización política. 
administrativa y cultural en los gran
des Estados y los diferentes modelos 
de implantación de un modelo tck-ví
sivo de proximidad. 

Murray, Simon (dír.): l.atiu 

sions. du local au mondial (París. 
Anrhropos.Ivá. 1995), Analiza espe
cialmente los mercados más desarro
llados (Brasil, :\rgentinJ )' México), la 
producción de telenovelas Yotros ca
sos singulares (Venezuela, Chile y Pe
rú): incluye anexos estadísticos 
continentales y fuentes de documen
(;lCÍÓn. 

proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las obras originales, 
tanto nacionales como extranjeras. 

Varios autores: La nueva pers
pectiva audtouisual: el reto de la tele
visión pública regional (Madrid 
Telemadrid, 1995). Presenta una pa
norámica de este tipo de emisoras 
que se han desarrollado desde 1982 

48 

53 

El Manual de Español Urgente 
de EFE 
Alberto Gómez Font 

ABC: ¿un libro de estilo más? 
Joaquín Amado 

American Telertsiou (Shrub Oak: 
Baskerville Comrnunications, 1995), 
Importante fuente estadística sobre la 
región y por países, que cuenta con 
datos útiles sobre tipo de emisoras, 
programación y audiencia. 

Orozco Gómez, Guillermo 

Sirvén, Pablo: El rey de la TV 
Goal' Mestre y la historia de la televi
sión (Buenos Aires: Clarín/Aguilar, 
1996). Trayectoria empresarial de este 
magnate de origen cubano, que tu
viera uno de los papeles más destaca
dos en la implantación del medio 

en seis regiones españolas: País Vas
co, Cataluña, Galicia, Andalucía. Co
munidad Valenciana y Madrid. 

Varios autores.: Teleriston flor 
cable en Cbile, 1995 (Santiago de 
Chile: Consejo Nacional de Televi
sión, 1996). Ofrece una panorámica 

(coord.): Miradas latinoamericanas televisivo no solo en Cuba, en los sobre el desarrollo de esta tecnología 

55 Estilo para divulgadores 
científicos 

a la televisión (México DF: Universi
dad Iberoamericana, 1996). Presenta 

años cincuenta, sino también en Ve
nezuela y Argentina, en la década si

en el país, que se está implantando 
con velocidad, siguiendo el ejemplo 

Manuel Calvo Hernando diferentes aproximaciones al medio guiente. argentino. O 
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abandono de antiguas políticas de 
comunicación que intentaban regular 
los mercados nacionales, en la desa
parición de todo tipo de fronteras 
(ideológicas, políticas, geográficas) y 
en una aceleración tecnológica im
previsible a medio plazo. 

Los analistas y expertos iberoame
ricanos especializados en el medio te
levisivo no son .. ajenos a estos 
cambios, aunque es cierto que les re
sulte cada vez más difícil hacer un 
mapa global sobre todo lo que está 
ocurriendo. Desde distintas atalayas 
(en especial universidades y centros 
de investigación) establecidas en dife
rentes ciudades y países, algunos teó
ricos están publicando en los últimos 
años unos libros que intentan anali
zar aspectos parciales de la cuestión. 

Es cierto que todavía abundan los 
trabajos sobre la evolución histórica 
del medio en distintos países. pero 
también hay otros que se ocupan de 
la actualidad en los distintos ámbitos 
o espacios comunicativos: global, ma
cro regional, estatal y hasta rnicrorre
gional. Algunos autores se interesan 
por las políticas y estructuras del me
dio, y otros por la producción de 
programas, la financiación y el mar
keting, los aspectos jurídicos, los 
cambios tecnológicos y empresaria
les, su papel cultural y moral. A con
tinuación se presenta una selección 
de los libros publicados, entre 1995 y 

La telenovela ha dado una 
prolífica bibliografía. 

1997, sobre la televisión iberoameri
cana. 

Almeida, Candido José Mendes 
de; Maria Elisa de Araújo (orgs.). 
As perspectivas da teleuisáo brasüetra 
ao vivo (Río de janeiro: Imago, 1995). 
Obra colectiva sobre diferentes face
tas del medio: la aplicación de las 
nuevas tecnologías, la producción in
dependiente, los telediarios, las au
diencias, la hegemonía de Rede 
Globo, la legislación, el mercado y los 
diferentes tipos de programas. 

Alvarez Monzoncillo, José Ma
ría: Imágenes de pago (Madrid: Fra
gua, 1997). Los pormenores del 
nuevo modelo de televisión que se 
está implantando en España: Canal 
Plus, desde 1990, y Canal Satélite Di
gital y Vía Digital, desde 1997. 

Brunner, José Joaquín; Carlos 
Catalán: Televisión: libenad, merca
do y moral (Santiago de Chile: Los 
Andes, 1995). La centralidad de la te
levisión en el sistema mediático, la 
regulación pública, la libertad de ex
presión y el orden moral de la socie
dad chilena. 

Cádima, Francisco Rui: Salazar, 
caeta110 e a teleitsáo P011uguesa (Lis
boa, 1996). Repaso a la historia políti
ca de esta modesta televisión. desde 
su nacimiento en 1957 hasta la Revo
lución de los Claveles en 1974. 

Campo Vidal, Manuel: ÍLl transi
ción audiovisual pendiente (Barcelo
na: Ediciones B, 1996). Los cambios 
que se han producido en el mercado 
televisivo español con la implanta
ción de los canales privados desde 
1990, que han llevado a una crisis 
irreversible a la televisión pública 
1VE. 

Díaz, Lorenzo: La televisión en 
España: 1949-1995 (Madrid: Alianza 
Editorial, 1995). Cuenta, de una ma
nera amena y bastante anecdótica, la 
historia de la programación y de los 
profesionales que hicieron posible 
1VE a lo largo de cuatro décadas, y 
culmina con la aparición de los cana
les regionales y privados. 

Faus Belau, Angel: La era audio
visual: btstoria de los primeros cien 
años de la radio y la televisión (Bar
celona: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 1995). Pormenorizado 
análisis de la evolución tecnológica y 

profesional de estos medios que han 
revolucionado el siglo XX: desde la 
telegrafía sin hilos hasta los satélites. 

Fernández Farreres, Germán: 
El paisaje televisivo en España: carac
terísticas e insuficiencias del ordena
miento de la televisión (Pamplona: 
Aranzadi, 1997). Analiza los cambios 
producidos en el ordenamiento jurídi
co de la televisión en España, tras la 
ruptura del monopolio público estatal 
en 1982. 

Fox, Elizabeth: Latin American 
Broadcasting: Proni Tango to Teleno
vela (Lutton: University of Lut
ton/Iohn Libbey, 1997). Recorrido 
histórico de la televisión latinoameri
cana, la aplicación de las diferentes 
políticas nacionales de comunicación, 
la penetración norteamericana y los 
casos específicos de México, Brasil, 
Venezuela, Perú, Colombia, Argenti
na, Uruguay y Chile. 

Giordano, Eduardo; Carlos Ze
l1er: Polüiques de televisi6 a Bspanya: 
model teleoisiu i mercat audiovisual 
(Barcelona: Fundacíó jaume Bofill, 
1996). Analiza, desde una perspectiva 
económica y política, los cambios 
que se han producido en el panora
ma audiovisual en los últimos años: 
ruptura del monopolio público, apari
ción de! vídeo doméstico, del cable y 
del satélite. y expansión del mercado 
interior. 

Gómez Mont, Carmen (coord.): 
La metamorfosis de la 1V (México DF: 
Universidad Iberoamericana, 1995). 
Presenta una panorámica plural sobre 
los cambios que se están producien
do en las televisiones mexicana y es
pañola: cambios tecnológicos, pero 
también políticos, industriales y fi
nancieros. 

Hullebroeck, joélle ; Maria Te
resa Quiroz: Estudio cualitativo y 
cuantitativo de la programación tele
visiva en el Perú (Lima: Unión Latina, 
1995). Realiza un estudio cuantitativo 
y cualitativo de la programación tele
visiva: por tipos de emisoras, por len
guas de producción y emisión, por 
procedencia de los programas y por 
audiencia. 

Ibáñez Serna, José Luis: Oríge
nes y desarrollo de Euskal Telebista, 
1982-1992: una aproximación a la 
historia de la televisión vasca (Bilbao: 
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81 El ciberespacio colonizado ueua seCCÜJn para "contrapuntear", matizar, 
Carlos Eduardo Cortés 

complementar temas tratados en ediciones anteriores. 
En este número, la crónica roja (Cbasqui 60) da 

lugar a la reflexión en torno a una experiencia 
interesante. 
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devivienda y de servicios públicos, entre dad abstracta como una presencia espe Considero que la organización de la so ~~'-'1 CARLOS EDUARDO CORTES -otros. Pero también observamos una 
ciudad rica, diversa, constituida enespa
ciovivo deconstrucción y reconstrucción 
de sentidos, de interacciones entre los 
más distintos grupos socioculturales. 

El estudio científico de la ciudad ha 
llevado a configurar unavisión de ella in
tegrada por diversas miradas, lugares y 
perspectivas de estudio. Mabel Piccini 
ha reconocido estas ideas insistentes en 
torno a ciudad: el desmoronamiento de 
lo social y de la vida pública, el floreci
miento del individualismo y el retorno a 
la vida privada, el predominio de lógicas 
de supresión del espacio y aceleración 
de tiempos históricos, la proliferación de 
"no-lugares" y los espacios de anonima
to, la emergencia de nuevas reglas de 
exclusión desde los espacios urbanos y 
por último, el triunfo de la comunicación 
a distancia y los trazados electrónicos 
como nuevos vínculos con el mundo. 

Sociedad civil: de lo privado a la 
solución de lo público 

Desde hace varios años el concepto 
de sociedad civil se ha popularizado. No 
es difícil encontrar en la radio, la televi
sión o la prensa referencias a esta enti

~n problema
I ~1 ~importante para los 
~I '$1, / bí b 
~. ::::<;¡<.:~am ttos ur anos es 

la comunicación. Hoy se 
acepta la pérdida de la 
capacidad histórica de la 
ciudad para favorecer, 
promover y facilitar la 
comunicación y la amistad 
cívica entre sus habitantes. 
Es decir, se señala el 
deficiente papel de la 
ciudad, en sí misma, como 
medio y sustancia de una 
comunicación efectiva con 
sus ciudadanos. 
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ranzadora frente al caos. Sin embargo, 
el término es polisérnico, hay quienes lo 
entienden como el renacer de la solidari
dad humana, otros dirán que es un sín
toma de la transición a la democracia y 
no falta el despistado que lo considera 
como lo opuesto a lo militar. Para estas 
reflexiones utilizo el concepto de socie
dad civil desarrollado, a partir de la "Teo
ría de la acción comunicativa" de 
Habermas, por Jean Cohen y Andrew 
Arato. Ellos encuentran el fundamento 
mismo de la sociedad civil en las institu
ciones y formas asociativas, que necesi
tan de la acción comunicativa para su 
reproducción. Desde esta perspectiva, la 
sociedad civil sería un espacio en donde 
se generan procesos de aprendizaje co
lectivo. Las asociaciones y movimientos 
generan nuevas potencialidades cultura
lesque se estabilizan selectivamente por 
medio de la creación de nuevas institu
ciones sociales, nuevas leyes y apara
tos. 

Observamos, entonces, que socie
dad civil implica organización y gestión. 
Una sociedad civil vigorosa es aquella 
donde encontramos una amplia diversi
dad de organizaciones de ciudadanos 
con las más variadas metas y objetivos. 
La sociedad civil está integrada por to
daslasformas organizativas que losciu
dadanos construyen con el fin de 
atender las problemáticas que estiman 
prioritarias o convenientes. 

Se ha definido la ciudad como una 
entidad en crisis. Pero, siguiendo a Ma
bel Piccini, se trata de una crisis de lo 
que hasta ahora se ha entendido por vi
da urbana: una forma de sociabilidad re
lacionada con las interacciones del 
espacio público y con las formas institui
dasdecomunicación social, el intercam
bio político y la acción política. 

Es necesario entonces acometer el 
estudio y la acción sobre aquello que ge
nera y constituye lo comunitario, la orga
nización de lo civil. Cómo se da la 
relación del individuo con la urbe, su par
ticipación política y el papel de lo corno
nicacional en estos procesos son temas 
de una agenda en la búsqueda de alter
nativas y futuros. 

Es importante abordar el estudio de 
la ciudad, ya que es y será el escenario 
primordial en que se darán los procesos 
de fin de siglo y principios de milenio 

ciedad civil será uno de los factores de
terminantes para la generación de 
modelos incluyentes de desarrollo du
rante estos procesos. Sin embargo, es 
importante advertir el riesgo de concebir 
a la sociedad civil como la panacea. Ya 
Néstor García Canclini ha señalado los 
peligros que implica exaltar reactivamen
te a la sociedad civil, como antes ha su
cedido con el fundamentalismo y el 
voluntarismo populista. 

La propuesta es, entonces, reflexio
nar críticamente sobre las posibilidades 
y expectativas de una mejor y mayor 
participación y organización de la socie
dad civil ante las problemáticas urbanas 
de nuestras ciudades. Propongo la si
guiente tríada. 

1. 
u ciudad masa/la comunicación 

Un problema importante para los ám
bitos urbanos es la comunicación. Hoy 
seacepta la pérdida de la capacidad his
tórica de la ciudad para favorecer, pro
mover y facilitar la comunicación y la 
amistad cívica entre sus habitantes. Es 
decir, se señala el deficiente papel de la 
ciudad, en sí misma, como medio y sus
tancia de unacomunicación efectiva con 
sus ciudadanos. 

Los procesos comunicativos atravie
san lasactividades sociales. Siguiendo a 
Francisco Aceves, hoy hablar de ciudad 
implica necesariamente hablar de comu
nicación. Se pueden esquematizar los 
procesos de comunicación en el espacio 
urbano como una multiplicidad de con
tactos interpersonales (familia, amigos, 
vecinos) que se realizan en el contexto 
de procesos grupales (iglesia, escuela, 
organizaciones) inmersos todos ellos en 
los procesos de comunicación masiva. 
Sin embargo, debido a las característi
cas de la ciudad, es la comunicación 
masiva la que priva sobre lasdemás. 

Rossana Reguillo reconoce la impor
tancia fundamental que tienen los me
dios como agentes socializadores y 
lugar de construcción y legitimación de 
representaciones sociales. Los medios 
generan un espacio público catalizado 
por lascaracterísticas de los ámbitos uro 
banas. Hoyes importante garantizar el 
acceso de la diversidad degrupos socia
les a ese espacio público. Laciudad de
be asegurar, en un ejercicio de
mocrático, quesu multiculturalidad social 

Grandes intereses económicos y 
políticos están detrás de la 
infraestructura global de 

información. Aquella imagen 
de la Internet como un sistema 

descentralizado, gratuito y 
voluntario seestá 

difuminando. Tres de cada 
cuatro usuarios están 

localizados en EE. OO. Y las 
megacorporaciones tienen un 

creciente control. En este 
escenario elautorsepregunta, 
¿,qué podemos esperar de un 
"comunal electrónico" que 

naciólegislado y colonizado 
por el comercio, y en elque 

América Latina y el Caribe no 
alcanzan ni el 1% del total? 

Hay muchaspreguntas, frente 
a viejas y nuevas 

preocupaciones, que deben ser 
enfrentadas ya, al ritmo del 

vértigo que impera en el 
ciberespacio. 

.~~~~ 

EL CIBERESPACIO
 
COLONIZADO
 

I "proceso deglobalización" 
es, hoy día, unhecho cons
tatable, un cambio de épo
ca, marcado por la 
transformación radical de la 
cultura, la política y la eco

nomía, que se ha completado histórica
mente gracias a la digitalización de las 
tecnologías de información, el uso gene
ralizado del computador y la expansión 
deredes telemáticas planetarias. 

Tecnologías hasta ahora dispersas 
en aparatos y servicios sin relación di-
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recta, convergen ahora en un solo len- . 
guaje digital para todos los medios y en 
un único cable para todos los servicios 
(Gómez Mont, 1995). Es a dicha conver
gencia a la que hoy se denomina cíbe
respacio, un término acuñado por 
William Gibson, en 1984, en su novela 
Neuromancer (Neuromante) , para refe
rirse a una "alucinación consensuada". 

Pero nuestro presente no es compa
rable a unespejismo. Todas lassocieda
des se están reestructurando alrededor 
de un mismo eje: una economía tecno
científica con muchos centros en incon
trolable interacción, y con capacidad 
para reorganizar las relaciones sociales, 
culturales y políticas. los modos de pro
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económico, la competitividad empresa más visible de estos procesos. Su origen licos terrenos que pertenecen a todos 
rial y el empleo. bélico, como corresponde a toda tecno los miembros de una comunidad (lo que 

Desdichas de la revolución digital 

La tecnología unificada por la revolu
ción digital también permite la conver
gencia entre sectores como informática, 
telecomunicaciones, información, educa
ción y entretenimiento. Por ello, no es 
ninguna coincidencia que Al Gore, vice
presidente de E.U., haya acuñado desde 
1993 los términos "Infraestructura Nacio
nal de Información" (INI). "Infraestructura 
Global de Información" (IGI) (His, 1996), 
junto a otros como "ciberespacio", "multi
media" y "realidad virtual", no solo nom
bran nuevas realidades, sino constituyen 
el fundamento tecnológico del cambio de 
época que estamos viviendo. 

Las INI, que todos los países cons
truyen (o dejan que les construyan) tie
nen consecuencias a todo nivel. Si se 
diseñan e instauran apropiadamente, 
pueden promover una prosperidad al al
cance de la mayoría, descentralizar el 
poder, revitalizar la democracia, fortale
cere incluso crear comunidades, y hacer 
de este mundo un mejor lugar para vivir. 
Pero si se planean y desarrollan en for
ma equivocada, pueden lograr exacta
mente lo contrario (Cortés, 1996; Miller, 
1996). y hasta el momento, las opciones 
fuertes no son muy halagadoras. 

logía queserespete, seremonta a 1956, 
cuando la ARPANET (Advanced Re
search Projects Agency Network), del 
Departamento de Defensa de los Esta
dos Unidos, inició los primeros experi
mentos de computación en red para 
compartir informaciones sigilosas. En 
1983, la National Science Foundation re
plicó el proyecto ARPANET, bajo el 
nombre de Internet, para ayudar aldesa
rrollo de la investigación científica, y 
alcanzó la interconexión de 500 com
putadores. En 1987, la Internet fue abier
ta a las empresas, en 1989 ya había 
80.000 computadores interconectados. 
En 1991, el CERN (Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares), en Ginebra, 
desarrolló la gran telaraña mundial 
(World Wide Web) y logró simplificar su 
uso. Además, ese mismo año nació el 
comercio entiendas virtuales. 

Para aquel momento, la noción de 
"superautopista de la información" ya es
taba bastante elaborada, gracias a haber 
adquirido su esqueleto en la Internet y a 
haberse completado la convergencia 
tecnológica entre computador, teléfono y 
televisión. Desde entonces, el concepto 
de "comunales electrónicos" comenzó a 
inundar deoptimismo el mundo de la co
municación. La Internet se describía ya 

no se recordó entonces fue que los co
munales han sufrido agresiones e inten
tos de privatización a lo largo de toda la 
historia). 

En verdad, había suficientes motivos 
para el optimismo, puesto que nadie 
controlaba un sistema descentralizado 
como la Internet, lo gratuito y lo volunta
rio imperarían por siempre, incluso se 
habló de un "ágora electrónica" sin limi
taciones (Millán, 1996). Pero estaba 
muy claro que todo eso dependería de 
quien pudiera llegar al ágora y tomar la 
palabra. Así, en 1995, el G7 realizó una 
cumbre en Bruselas con representantes 
de las grandes firmas del sector, donde 
los empresarios insistieron "en la necesi
dad imperiosa de acelerar la desregula
ción en los servicios de teleco
municaciones y de eliminar los monopo
lios públicos, con el fin de apresurar el 
desarrollo de las futuras arterias electró
nicas". Y coincidieron en que "la iniciati
va privada debe ser el motor de la 
sociedad de la información" (Mattelart, 
1995: 27). 

Por su parte, el GATI (Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio) dio 
paso a la nueva Organización Mundial 
del Comercio (OMC), no sin antes finali
zar sus labores en la Ronda Uruguay 
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La inequidad de la colonización del ciberespacio ha acrecentado la brecha entreinforricos e infopobres, 
lo que se suma a la otra inequidad, a la otrabrecha no menos profunda. 

Ciudad, sociedad civil y. .~

comurucacion 

~ 
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"" 

En este texto sehace un recorrido por las conceptualizaciones de ciudady de 
sociedad civilpara luego proponer tres lugares clave desde donde reflexionar 

sobre la relación entreestas dos entidades: elgobierno. el individuo y la 
comunicación. Lafinalidad espensarcríticamente la alternativa que algunos 

autores proponen para enfrentar laproblemática de lasgrandes urbes. 
laparticipación de la sociedad civil y su potenciación. 
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a ciudad crece a cada mo
mento y con ella la magni
tud y complejidad de sus 
problemas. La ciudad es 
heterogénea, multicultural 
casi por definición. Siguien

do a Jorge González y a Rossana Re
guillo, la ciudad es más que una unidad 
geoeconómica de producción, distribu
ción y consumo. Se trata de una unidad 

geoideológíca de construcción y recons
trucción de sentidos. Es un espacio con 
sus propias jerarquías, con sus concen
traciones de poder, luchas y conflictos. 
La ciudad comienza a mirarse como una 
estructura que envuelve entidades múlti
ples: barrios, grupos étnicos, corporacio
nes, 'tribus" diversas que se organizan 
en torno a mitos comunes. Los movi
mientos sociales son, desde esta pers

pectíva, fuerzas emergentes que operan 
eny con esta estructura. 

Vemos, entonces, una nueva ciudad. 
marcada por el signo de la modernidad. 
Una ciudad problematizada: pobreza, in
seguridad, tráfico, contaminación; falta 
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fiestan indisociablemente la pulsión vital, 
siendo el apetito sexual menos excitado 
por el tacto que por los o/ores. De ahí 
que la seducción y las caricias, como el 
coito, sean evocados en términos de in
tercambios odoríferos y olorosos. Los 
olores en la relación erótica no solo se 
huelen y saborean, ya que en el inter
cambio olfativo, al igual que en el coito, 
elyaka huele y esolido, day recibe. 

La comunicación olfativa se situaría 
en una cierta oposición simétrica con la 
palabra. La palabra se internaliza en la 
escucha, interioriza al interlocutor en au
ditor, subjetivizándolo en un espacio 
concéntrico; el olorcomo el tacto -pero a 
diferencia de la mirada que también se 
subjetiviza en imágenes- deja a lossuje
tosde una comunicación sujetos a la ex
ternalidad delcontacto sensorial. 

El hombre civilizado, y aun más el 
moderno, no ha soportado la progresiva 
atrofia del olfato, y del contacto y comu
nicación olorosos, y siempre ha tratado, 
en unas culturas más que en otras, de 
satisfacer nostalgias olfativas de aromas 
perdidos con la fabricación de perfumes 
y fragancias artificiales. 

El bienestar de las sociedades mo
dernas ha contribuido a su vez con una 
higiene y limpieza del cuerpo, que lo ha 
vuelto cada vez más aséptico e inodoro. 
El agua y el jabón han aseado y expur
gado los olores y humores de la anato
mía humana. Pero al mismo tiempo que 
se lavaba la sociedad moderna, se ha 
idoperfumando cada vez más, de mane
ra más intensa y diversificada, más exó
tica y refinada. Así se ha desarrollado 
una de las más prósperas industrias con 
los más colosales rendimientos econó
micos en todo el mundo: la cosmética. 

Entre sus múltiples artificios, el arte 
cosmético se ha dotado de una semánti
ca de la comunicacion, de las evocacio
nes y seducciones discursivas, como si 
los perfumes acompañaran sus particu
lares mensajes olfativos con una ono
mástica de significaciones. La cosmética 
moderna se recarga así, cornunlcacío
nalrnsnte. al poner no solo apellidos sino 
también nombres propios a toda su pro
ducción y capital de aromas y fragan
cias. 

Cada uso y campo cosmético posee 
sus propios mensajes y funciones: la co
lonia y el perfume, el desodorante y el 
aftershave. A esto se añaden las identi
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dades y fidelidades de familia, los apelli
dos de la cosmética: Chanel, Laroche, 
Yves Saint-Laurent, Christian Dior, Gi
venchy, Clarins, Cartier, L'Orea/, Yves 
Rocher, Cacharel, Lanvin, Lancome,.Bo
gart ... Usar es pertenecer a estas dinas
tías cosméticas. Pero cuando se endosa 
uncosmético nosolo se adopta una per
sonalidad, con sus códigos se emiten 
mensajes. 

Hay colonias y perfumes diurnos y 
nocturnos, de diario y de fiesta, para un 
traje de noche o un deshabillé, para un 
banquete o un cocktail, para sentarse a 
la mesa o ir a la cama, para provocar, 
seducir, excitar o inspirar confianza; pa
ra pasar discretamente o llamar la aten
ción. 

Que las fragancias de la cosmética 
son mensajes que sirven para comunicar 
sin decir nada, pero con una inequívoca 
intensidad subliminal, anticipando cual
quier otro gesto, mirada o palabra, lo 
prueban las etiquetas de toda la perfu
mería: nombres como "Misterio" (Myste
re), "Arpegio" (Arpege) , "Intime", 
"Clandestine", "En la noche" (Dans la 
nuíO ... no son únicamente codificaciones 
semánticas sino también investiduras 
personales, suficientemente evocadoras 
de untipo particular de deseo, de comu
nicación y relación. 

La gama cosmética dispone de un 
vocabulario muy diverso. Sugestiones 
onomásticas más agresivas o provoca
doras tienen elnombre deperfumes más 
táctiles como "Mi garra" (Ma griffe) , 
"Sanso", "Caricias" (Caresses) , "Captu
ra", "Perverse", "Audace", "Libertine". 

Otras tonalidades olfativas emanan 
un ambiente más bucólico o apacible 
con nombres como "La pradera" (La 
prairie) o "Sabana verde" (Savane vert). 
E inconfundibles por su parte son los 
perfumes y colonias varoniles, tanto con 
acentos aventureros y juveniles como 
"Old Spice" (el velero oceánico) y 'Drak
kar" (el barco vikingo), como los que 
suscitan ambientes más encendidos "Fa
renheit" o exóticos: 'Exofic Dream", Opí
urn". "Kouros"... 

La táctil y olfativa son una muestra 
de comunicación sensorial que compar
ten también sus variedades gustativas y 
olfativas. mediaciones sensibles a la vez 
de lo que sería ese ciego y tácito cuerpo 
a cuerpo de la comunicación. originaria 
del amor y la guerra entre los hombres. 

in olvidar que es el 
órgano fuente y sede 
.de la palabra, el 

cuerpo humano se presenta 
también como lugar de 
signos y escenario de 
simbolizaciones, 
precisamente porque toda 
su anatomía opera los 
contactos sensoriales con la 
naturaleza y con los otros 
hombres. 
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Valga la metáfora del ejemplo hebreo, 
que con frecuencia aparece en el Anti
guo Testamento, donde la relación se
xual se describe en términos de 
"conocer" (yadah, conocer o no varón o 
Illujer) . 

Que la comunicación verbal primero, 
escrita después y por último mediática o 
informática haya ido reduciendo las for
mas sensoriales de la comunicación, es
camoteando el tece-to-tece (cara-a-cara) 
no significa que el cuerpo se haya atro
fiado comunicacionalmente. Al ser la so
ciedad moderna mucho más analgésica 
y anestésica, más preservativa y más 
esterilizadora de posibles contagios, qui
zás haya vuelto al hombre menos sansi
tívo pero no menos sensible, haciendo 
que la comunicación por los sentidos se 
fuera sublimando en sucedáneos artifi
ciales: la cosmética, el más inocente, ha 
sido uno deellos. 

Quizás más dramático sea el riesgo 
futuro que condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los medievales, al 
doble sucedáneo del Viagra y el preser
vativo. El cuerpo habría perdido enton
ces el contacto de su último residuo 
comunicacional. O 

aplicando al sector audiovisual las nor
mas generales de liberalización del co
mercio internacional de bienes y 
servicios. De esta forma, se reglamentó 
el intercambio transnacional de produc
tos inmateriales, entre los que se en
cuentran las industrias culturales, bajo la 
denominación deservicios. 

Finalmente, en noviembre de 1995, 
la 28ª reunión de la Asamblea General 
de la UNESCO aprobó una resolución 
sobre Nuevas Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación (NTIC) en la 
cual se advertía sobre los posibles peli
gros de las autopistas de la información 
para los países en desarrollo, el pluralis
mo lingüístico y cultural, y el respeto a la 
vida privada. Sin embargo, como suele 
suceder con lasreflexiones sobre tecno
logías, las advertencias se referían a he
chos cumplidos. 

El peso de la ley 

El 1 de febrero de 1996, el presiden
te Bill Clinton firmó la Ley de las Teleco
municaciones, cuyas audiencias 
preliminares fueron controladas por re
presentantes de negocios y se impidió la 
presencia de grupos de consumidores. 
El proceso jurídico fue justificado por las 
mismas suposiciones que condujeron a 
la Ley Federal de las Comunicaciones 
de 1934: la competencia entre corpora
ciones daría lugar a un sistema de co
municaciones más eficiente y demo
crático, regulado por el mercado (Mc
Chesney, 1996). El proyecto fue realiza
do por los grandes negocios para los 
grandes negocios. 

La actual revolución digital podría 
compararse, en ciertos aspectos, a la 
producida por la radio en 1920, cuando 
hubo una gran confusión en relación a 
quiénes eran los que debían controlar 
esta nueva tecnología y con qué propó
sitos. Cuando los empresarios se dieron 
cuenta de que la radio comercial podía 
generar considerables y rápidas ganan
cias, tomaron medidas. Fue así como la 
Ley Federal de lasComunicaciones otor
gó a lascorporaciones privadas el domi
nio de las telecomunicaciones en E.U.: 
sus partidarios insistieron enqueel inte
rés público se podía satisfacer mejor por 
medio de las empresas que, ante todo, 
buscan el lucro (McChesney, 1996). 

A diferencia de Europa, donde el 
concepto del servicio público predominó 
en las legislaciones comunicacionales, 

e ahí la urgente 
necesidad de crear 
plataformas 

públicas de discusión, 
vigilancia prospectiva del 
entorno, y acción ciudadana 
en los foros pertinentes, 
para evitar que el rumbo 
que tome la nueva época 
obedezca solo a objetivos 
de lucro corporativo 
transnacional. Es preciso 
pensar y crear otras formas 
de colonizar el ciberespacio. 
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en E.U. estos instrumentos nacieron ba
jo la lógica del mercado. Por tanto, pues
to que la Ley de lasTelecomunicaciones 
sehizo para desarrollar la INI, esmuy di
fícil que la IGI escape a esta tendencia, 
comenzando por la Internet. De no ser 
así, Microsoft no se hubiera dado el lujo 
decompletar, en agosto de 1997, su ad
quisición de WebTV Networks (fabrican
te de un nuevo televisor para conectarse 
a Internet), por US$ 425 millones, des
pués que el Ministerio de Justicia de 
E.U. aprobara la fusión de ambas com
pañías (Wall Street Jaurnal, 1997). 

Sin olvidar que el 2 de octubre de 
1997, se reveló la oferta que WorldCom, 
una desconocida empresa telemática. le 
hizo a MCI Communications Corp. -una 
gigante de la telefonía global- para ad
quirirla por US$ 30.000 millones. Y lo hi
zo justo en el momento en que se 
negociaba la fusión de MCI con su socia 
británica British Telecommunications 
PLC, a un precio muy inferior (Lipin & 
Keller, 1997). 

Al concretarse la compra, WorldCom 
saltaría al nivel de los titanes de la co
municación global, con una oferta amplí
sima en redes de telefonía local y de 
larga distancia, y en servicios de Inter
net, con lo cual se abrió la puerta, a un 
control mayoritario sinprecedentes en la 
red de redes, capaz incluso de provocar 
un alza en los precios de la Web, alapo
derarse de la vía principal a la que se 
conectan casi todos los proveedores de 
acceso. En suma, llegamos al borde del 
peaje en la superautoplsta, porque el 
mejor territorio del comunal le pertenece 
a una sola compañía (Keller, 1997; We
ber & Ouick, 1997). 

No es difícil, entonces, imaginar el 
porqué de la apuesta por las posibilida
des comerciales de la superautopista y 
la urgencia de colonizar el ciberespacio: 
en 1995, al tiempo que se alcanzó la ci
fra de 150 millones de computadores 
personales instalados en el mundo, se 
calculaba que la Internet ya agrupaba 
dos millones de computadores a través 
de 21.000 redes, cinco millones de no
dosy entre 20y 40 millones de usuarios 
distribuidos por un número de países 
que ibade 60 a 168. 

Sin embargo, el 98% de los usuarios 
fue identificado como el arquetípico va· 
rón joven -con promedio de 21 años o 
rnsnos-, anglosajón, urbano, de clase 
privilegiada, mientras el porcentaje por 
zonas geográficas fue calculado en 
73,3% para Estados Unidos; 10,82% pa
ra Europa; 8,44% para Canadá y Méxi· 
co; 3,63% para Oceanía; 1,81 % para 
Asia; 0,58% para Sudamérica; 0,44% 
para Africa; 0,14% para el Caribe y 
0,11 % para América Central (Litherland, 
1995; Ellis, 1995; Millán, 1996; Godoy. 
1996). 

Entonces, ¿la ideología universalista 
y positiva de la comunidad global, porel 
momento, no pasará de serun embuste 
nacido de los propios usuarios privilegia
dos que no miran más allá de sus nari
ces? ¿Internet seguirá siendo una fiesta 
privada de los países del Norte? ¿En 
vez de todas suspromesas incumplidas, 
Internet será un lugar privilegiado del ci
berespacio para la invasión de la privací
dad, la inseguridad de los archivos 
informáticos, la desprotección de losde
rechos de autor, el ejercicio del crimen 
computacional y el poder de control de 
ciertos gobiernos y corporaciones? 
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Demasiadas preguntas para viejos y 

nuevos problemas queconviven en la In
ternet, sin mencionar el cariz apocalípti
co de las interrogantes. ¿Qué podemos 
esperar, en realidad, de un comunal 
electrónico que nació legislado y coloni
zado porel comercio, y en el que Améri
ca Latina y el Caribe no alcanzan ni el 
1%del total? Por el momento, la necesi
dad de insertarnos en la economía glo
balizada nos fuerza a digitalizar nuestros 
procesos productivos e informativos, de 
manera que nos coloca ante una nueva 
dependencia tecnológica. De lo contra
rio,nuestras infraestructuras telefónicas 
-en general precarias, antiguas, llenas 
de fallas y bastante congestionadas-, 
nos mantendrán cual carreta en la supe
rautopista, y obstaculizaremos el tráfico 
real o virtual hacia lacibercivilización. 

Hay otras fronteras 
Los. vínculos entre Estado y sociedad 

han cambiado. De un Estado interventor, 
encargado de llevar adelante el desarro
llo, se pasó, en los años ochenta, a un 
Estado ampliado (aparato estatal ajusta
do estructuralmente + monopolios y oli
gopolios transnaclonates que controlan 
los sectores privatizados) paralelo a Es
tados-Nación cada vez menos autóno
mos e incapaces de 
planificar el desarrollo 
por fuera de imposi
ciones como las del 
FMI (Fondo Moneta
rio Internacional) de
bidas, enparte, a sus 
impagables deudas 
exteriores, que au
mentaron 873% entre 
1975 y 1996 (SELA, 
1997, citado por EFE, 
1997). 

Por ello, el exa
cerbado sistema de li
bre comercio pla
netario crea inequi
dad tanto en el acce
so a las tecnologías 
como en la capacidad 
de empresas locales 
de comunicación, pri
vadas o estatales, pa
ra competir con los 
grandes conglomera
dosy fusiones degru
pos transnacionales 

gacorporaciones). En tal sentido, la lógi
ca del mercado global no nos brinda 
condiciones mínimas para serdueños de 
nuestras propias INI, sino que todo ese 
sector estratégico de la modernidad está 
pasando sistemáticamente a manos cor
porativas globales. 

Como consecuencia, nuestra presen
cia activa en el ciberespacio también se 
ve sistemáticamente restringida en as
pectos menos visibles, pero igualmente 
fundamentales: el control y el acceso a 
la información científica, y la calidad de 
la educación en el nuevo entorno tecno
cultural. 

Una vez que la lógica del mercado 
se apodera de la circulación del conoci
miento y la información científica, au
menta el riesgo de protundízacíón de 
nuestra infopobreza. Por ejemplo, hoy 
orbitan el planeta unos 15.000 satélites, 
muchos de loscuales están dedicados a 
lageneración dedatos estratégicos a los 
que se suma la capacidad de investiga
ción aplicada. Por tanto, campos como 
la biotecnologia y la ingeniería genética, 
y sus aplicaciones como laspatentes so
bre seres vivos, tienden a desarrollarse 
por encima de las políticas estatales y 
obedecen más a la ambición científica y 
corporativa, que no solo realiza blopros

pección sino biopiratería (Shiva, 1995). 
Así, además de un uso indebido de 

la propiedad común, consuetudinaria, de 
la humanidad, hay aquí un abuso de la 
información que los modernos sistemas 
tecnológicos permiten obtener a quienes 
invierten en este tipo de investigación. 
Por tanto, en términos comunicaciona
les, también es preciso formular políticas 
globales que aseguren el uso debido de 
la información que se está obteniendo 
en estos procesos. De lo contrario, al im
ponerse la política de rentabilidad sobre 
la de sostenibilidad, se arruinarán mu
chos valiosos esfuerzos para el manejo 
de recursos naturales. 

Por su parte, los procesos de investi
gación, intercambio de información, ac
ceso a bancos y bases de datos, e 
hipertextos con demostraciones de reali
dad virtual, entre otros servicios y herra
mientas ya disponibles. constituyen un 
salto cualitativo de dimensiones aún no 
previstas en los esfuerzos para mejorar 
los procesos de enseñanza/aprendzaíe, 
tanto presenciales como a distancia. 

De un lenguaje de programación 
orientado hacia software de lógica com
pleja, el computador personal ha pasado 
a un lenguaje de programación orientado 

a objetos. en el cual 

donde durante siglos se perpetuó la es
tructura de dominación de la hacienda, 
se esquiva el contacto visual; lo que no 
ocurre con los indígenas de la Amazo
nía. 

Del cuerpo a1logos 

Sinolvidar que es el órgano fuente y 
sede de la palabra, el cuerpo humano se 
presenta también como lugar de signos 
y escenario de simbolizaciones, precisa
mente porque toda su anatomía opera 
los contactos sensoriales con la natura
leza y con los otros hombres. Dichos 
contactos cultural mente producidos, 
puesto que cada cultura losorganiza, re
gula, valora y significa de manera dife
rente, son a su vez productores de 
cultura, de signos, de símbolos, de códi
gos, de representaciones... 

El cuerpo y la palabra son dos extre
mos de la misma comunicación interper
sonal, y del cuerpo a la palabra la 
comunicación circula a través de una ca
dena de mediaciones y formas signifi
cantes, que van de los contactos 
anatómicos, a lo largo de una progresiva 
desomatización de los sentidos, del tacto 
algusto, del olor a la vista, hasta llegar a 
esa desmaterialización somática de la 
comunicación por la palabra. el logos. 

Si hay contactos y comunicaciones 
corporales preverbales, que se sustraen 
a la mirada y a la palabra, tales contac
tos y funciones somáticas se regulan de 
acuerdo a relaciones simétricas que va
rían de acuerdo a lasculturales. En pue
blos africanos y sudamericanos 
cualquier referencia al sexo es prohibida 
en la preparación y consumo de comi
das, mientras que la preparación y con
sumo sexuales proscriben las 
referencias a laalimentación. 

Olor y cosmética 

Sin duda, corno consecuencia del 
gran desarrollo detodos losotros, ningu
no de los sentidos ha atrofiado tanto la 
civilización occidental como el olfato. 
Basta pasearse con un perro para ob
servar la diferencia entre el paisaje vi
sual del hombre y el paisaje olfativo por 
el que se mueve el perro. En algunas so
ciedades más primitivas, que han per
manecido más en contacto con la 
naturaleza y más acostumbradas a dis
tinguir los olores propios de cada lugar, 
el olfato sigue siendo un órgano muy in
tenso de la comunicación. 

Para los yaka, pueblo al sureste del 
Zair, el olfato y el apetito sexual maní

~mK%ll.**q&tl1 
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ON 

al vez, más :®jI dramático sea el 
-M 
~~ riesgo futuro que 

condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los 
medievales, al doble 
sucedáneo del Viagra y el 
preservativo. El cuerpo 
habría perdido entonces el 
contacto de su último 
residuo comunicacional. 

los íconos repre En algunas tradiciones culturales, co
sentan entidades mo las semitas, más que logos, discurso 
abstractas como si o razón, la palabra (dbt¡ en la Biblia es 
fueran objetos rea historia y acción -"dijo y se hizo" (wymr 
les (Apple/Macintosh y wyhy) , Génesis, 1.3-, materialidad objeti
Windows), y antici va y personal; de ahí que la fórmula "el 
pa las posibilidades Verbo se hizo carne" proponga la idea 
deuna nueva arqui hebrea de bashar, carne, cuerpo huma
tectura mental ca noviviente, persona. Y de hecho la pala
paz no solo de bra y la comunicación verbal nunca 
cambiar formatos lograrán desprenderse de la corporali
de representación dad que la produce. 
sino de involucrar Al comportar siempre una particular 
nuevos procesos 
cognoscitivos: re
cuerdo por recono

economía política comunicacional, toda 
cultura organiza con formas propias sus 
diferentes recursos comunicacionales. 

cimiento, estructura 
atómica, pensa
miento episódico, 
estructura dialógica 
viso-situacional 

i (Salas Nestares, 
~ 1995). 

Así una cultura del contacto corporal se
rá menos gestual, siendo elgesto un sig
no intermedio, la cesura entre una 
metaíora corporal y una metonimia ver
bal, entre el contacto corporal y el con
tacto verbal. En algunas culturas, en la 
mesa (comida) y en la cama (sexo) ni se 
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Por lo tanto, las 
concepciones tradi
cionales sobre lec

mira ni se habla, como si el intenso co
mercio gastronómico y erótico suprimie
ra o excluyera el intercambio visual y El cuerpoy la palabrason dos extremos de la mismacomunicación interpersonal. 

~ 
.!! 
o 

(conocidos como me- tura, escritura, verbal. 
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res y receptores, más que producir re
producen comunicación, y más que ac
tuar comunicacionalmente son sujetos 
de estructuras y procesos comunlcacio
nales. 

En los dos actos comunicacionales 
descritos no solo se sustituye la palabra 
por un objeto, sino que como en todo 
gesto hay una sustitución sublimada del 
contacto corporal, aunque los contactos 
corporales no se encuentran menos su
jetos a una codificación semántica y co
municacional muy elaborada. El "dar la 
mano", el "apretón de manos", el "chocar 
loscinco" es un contacto corporal y ges
tual muy emblemático y no menos ilus
trativo de las posibles variaciones 
comunicacionales a las que se encuen
tra sujeto, según el contexto o gramática 
cultural en la que se inscribe. 

"Dar la mano" es un saludo muy ge
neralizado en casi todo el mundo, pero 
que se utiliza de manera muy diferente 
según países y tradiciones culturales. En 
Europa meridional se da menos la mano 
como gesto de saludo que en la Europa 
septentrional, pero en cambio los medi
terráneos son más efusivos en el inter
cambio verbal en los encuentros más 
cotidianos y se abrazan mucho más en 
losocasionales y extraordinarios. Por su 
parte, mientras que las europeas usan 
este gesto con un fuerte apretón de ma
nos, las culturas andinas solo rozan le
vemente las palmas de las manos, que 
nisiquiera llegan a agarrarse. 

Tras estos empleos tandiferentes de 
un mismo gesto no S% operan dos cul
turas del cuerpo, de las relaciones ana
tómicas y contactos corporales, asi
mismo muy diferentes, sino también dos 
mitos fundadores que permiten entender 
la oposición simétrica que existe entre 
lasdos variaciones del mismo gesto. 

El agarrarse con fuerza la mano de
recha como señal de saludo evocaría 
ese encuentro originario de losdoshom
bres que en la selva, saliendo del estado 
salvaje, se encuentran por vez primera, 
se aproximan con temor, se extienden 
con mucha cautela la mano del ataque, 
la diestra, y se la agarran con fuerza, co
mo ungesto de seguridad, para impedir
se mutuamente la agresión. Cabría 
hipotetizar, sin embargo, si en socieda
des donde el gesto de darse la mano se 
ritualiza con mucha frecuencia, dicho 
gesto no actúa como una suerte de va

lenguaje, pensamien
to, espacio y tiempo, 
se están resquebra
jando ante nuevas 
generaciones de se
res humanos en las 

Comercio (Quito), 
viernes 03 de octu
bre, 85. 

Lipin, Steven & 
JohnJ. Keller (1997), 
"La oferta de World· 

que el hipertexto ven Com por MCI altera el 
dría a reflejar la forma panorama telefónico 

en que un nuevo pen
samiento visual aso

mundial", Wall Street 
Journal AmericaslEI 

cia datos e ideas, 
recoge información, 

Comercio (Quito), 
jueves 02 de octubre, 
85. 

pregunta causas y 
anticipa soluciones, 
gracias a una interfaz 
cuyos procesos y for

Litherland, Susan 
(1995), Expansión de 
Internet deja atrás a 
los pobres, Londres, 

matos de representa Inter Press Service 
ción reforzarían una (12deoctubre). 

concepción operatoria McChesney, Ro

de la inteligencia. La 
máquina informacio
nal "establece un 
puente entre lo que 
por mucho tiempo se 
pensó irreconciliable: 
el pensamiento técni

La alfabetización "computacional" es un requisito mínimopara ejercer 
el derecho a la educación. 
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bert W. (1996), "La 
ley de las telecomuni
caciones de 1996: 
Una mirada a los an
tecedentes históri
cos", en Clips 
Videazimut, (10), 
abril. 

co y el pensamiento Maltelart, Armand 
simbólico. El instru (1995), "Excepción o 
mento ya no es una prolongación de la especificidad cultural. Los desafíos delel rumbo que tome la nueva época obe

GATI", en Telos42, junio-agosto, pp, 15-27.fuerza física sino una metáfora del cere dezca solo a objetivos de lucro corporati
bro" (Renaud, 1993, citado por Gómez Millán, José Antonio (1996), "La culturavo transnacional. Es preciso pensar y 
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Entonces, una nueva forma de alfa respacio. O Miller, Steven E. (1996), Civilizing cybers

betización "computacional" se convierte pace. Policy, power and the information su
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De lo contrario, una gran porción de ción y desregulación en el nuevo contexto" pensée visualle". en Réseaux (París: CNET), 
nuestras poblaciones, para las cuales la Chasqui 56, pp. 38-42. p.61. 
escolarización tradicional sigue siendo EFE (1997), "América Latina debe USD Salas Nestares, María Isabel de (1995), 
una mentira o un hecho inoperante, se 600 millones", El Comercio (Quito), lunes 21 "Percepción e interactividad a partir de los 
verá doblemente excluida para alcanzar dejulio,B8. formatos de representación en la comunica
las ventajas cognoscitivas, afectivas y Ellis (1995), "In the 8eggining...", en Wi ción con soportes multimedia", en Comunica
valorativas del nuevo pensamiento vi red, junio, 20. ción y estudios universitarios (Valencia, 

Godoy, Norton (1996), "Internet@Brasil", España: Centro Universitario de Ciencias desual. 
en ISTOÉ (Sáo Paulo) (1408), septiembre, la Información), (5),pp. 89-102.La alternativa, por supuesto, no es pp. 52-58. Shiva, Vandana (1995), "Los monocultisencilla. Dado que la justicia no es un Gómez Mont, Carmen (1995), "Informa vos, los monopolios y la masculinización delcomponente propio del mercado, cuya ción y sociedad mañana, el comunicador conocimiento", en El CIID Informa (Ontario)

lógica no esdistributiva o equitativa, sino -hoy- en el ojo de la tormenta", en Alejandro (XXIII) (2), pp. 15-17
lucrativa, resulta enverdad difícil introdu Acuña Limón (Coord.) (1995). Nuevos me

SELA (Sistema Económico Latinoamericadios, viejos aprendizajes. Las nuevas tecnocir discusiones de ética social en un es no) (1997), Situación, políticas y perspectivaslogías en la educación, Cuadernos depacio de empresa privada al que no le de la deuda externa latinoamericana, CaraComunicación y prácticas sociales 7, México preocupa el bien común, pues su natura cas: SEtAD.F.: Universidad Iberoamericana, pp 49-64.
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tabilidad y productividad. De ahí la ur Empowerment over the Information Highway, agosto, B5 
gente necesidad de crear plataformas Paris, LaLibrairie FPH. Weber, Thomas E. & Rebecca Quick 
públicas de discusión, vigilancia pros Keller, John J. (1997), "MC/ con poco (1997), "¿Subirá el precio del acceso a Inter
pectiva del entorno, y acción ciudadana margen de maniobra frente a la audacia de net?", en Wal/ StreetJoumalAmericaslEI Co
en los foros pertinentes, para evitar que WorldCom", Wall Street Journal Amen"caslEI mercio (Quito), jueves 2 deoctubre, B5. 

selina continua y cotidiana, y de control 
social. POr eso, cuando por negligencia 
se olvida dar la mano, inmediatamente 
surgen temores y suspicacias. 

Si en lassociedades andinas, el ges
to de darse la mano no pasa de un lige
ro rozamiento o un contacto muy 
cóncavo de laspalmas de lasmanos, es 
no solo porque la corporalidad responde 
a representaciones diferentes y la inter
corporalidad en lasrelaciones y comuni
caciones se encuentra marcada por muy 
complejos y profundos factores cultura
les, sino también porque en dicha ges
tualidad influyen también razones de 
orden mágico-míticas. 

Para la tradicional cultura andina, el 
cuerpo es depositario de fuerzas 
(sinchy), las cuales en contacto y roza
miento con otro cuerpo pueden transmi
tirse y perderse. Esto explica que casi 
todos los rituales curativos o incluso de 
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El cuerpo humano es, también, un lugar de signos y 
escenario de simbolizaciones. 

diagnóstico (la "soba del cuy") se reali
cen por fricciones corporales. Pero tam
bién esto mismo justifica que, por otros 
contactos, la fuerza de un cuerpo absor
beo se pierde en la del otro, provocando 
undebilitamiento. Así se comprende que 
"darse la mano" en los Andes nunca se 
traduzca en un apretón de manos o co
gerse las manos, y que dicho gesto no 
sea siempre y necesariamente una co
municación amistosa. 

De hecho, en los Andes se puede 
dar la mano a un adversario o enemigo, 
puesto que no se considera ungesto de 
amistad. De ahí que muy frecuentemen
te el gesto de dar la mano vaya acompa
ñado de un rechazo de la mirada. La 
gente puede darse la mano sin mirarse a 
la cara. El contacto visual en los Andes 
responde, a su vez, a códigos comunica
cíonales muy particulares y complejos. 
En el caso de los indígenas de la sierra, 
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Información: Guillermo Cabrera
 ción.

DEGUERRA 
Alvarez, e-mail:	 El informe de IPYS presenta los El cuerpo de la comunicación: 
upec@maiLinfocom.etecsa.cu	 detalles completos de ataques a los
 

medios en 1997, "casi todos los cua

les llevan la marca de los servicios de
 
inteligencia peruanos, recientemente
 

;	 
del gesto a la cosmética•	 CONCURSO dedicados a vigilar a los periodistas
 

independientes... Desde 1992, año en
"PENSAMIENTOf que Fujimori escenificó su autogolpe
 
~ LATINOAMERICANO" de Estado y disolvió el Congreso, y
 'I! 

~ las fuerzas militares y policiacas coj menzaran a interferir con los medios, _ ~_ ~~ i	 El Convenio Andrés Bello (CAB), 
1997 ha sido el peor año para la li	 Intercambiar hojas de coca,~ \ _.~J'.. para exaltar y estimular el trabajo de 
bertad de prensa en PeIÚ". IPYS dicelos intelectuales iberoamericanos,	 brindar un trago, darse la 
que este es el resultado de dos moviconvoca al premio "Andrés Bello de	 mano, olery serolido, y otrasEl Instituto Internacional de Perio	 mientos: primero, ataques directosPensamiento Latinoamericano", 1998, 

dismo José Martí, de la Unión de Pe	 contra la prensa, de los cuales el caso manifestaciones gestuales yen las siguientes modalidades: 
riodistas de Cuba, con el coauspicio	 típico es el de Frecuencia Latina; y,

Educación y desarrollo en Améri	 corporales sonpartede una 
de prestigiosas entidades nacionales e	 segundo, "el continuo deterioro del 

ca Latina	 gramática cultural que, eninternacionales, invita al Primer En	 estado de derecho en Perú, que in
Comunicación y cultura en Américuentro Mundial de Corresponsales	 cluye la interferencia del gobierno en casos específicos, tiene plena
ca Latina de Guerra, del 24 al 27 de noviembre	 el poder judicial". Esto último amena eficacia comunicacional, pues 

de 1998, en La Habana. Podrán concursar académicos e za el futuro de los medios indepen
intelectuales de cualquier nacionali dientes en PeIÚ, declara IPYS. cuerpo y palabra son dos

Bajo el lema "¡Quienes han vivido 
dad, residentes en América Latina y 

la guerra defienden la paz!", se reali	 Para obtener el informe, contactar extremos de la misma 
España, con trabajos individuales o

zará este encuentro para que todos con el e-mail:	 comunicación interpersonal;colectivos inéditos. El CAB entregará	 postmaster@ipyspe.org.pelos que han arriesgado su vida por di
un premio único de US$20.000 por	 (IFEX). aunque la mediática y lafundir la verdad, en situaciones de al
modalidad y publicará los dos traba

to riesgo, compartan sus vivencias.	 informática van reduciendo
jos ganadores. 

Los temas serán: estas formas somáticas dePara "Comunicación y Cultura", el • COLOMBIA:1. Nuevas tecnologías informáticas 
jurado estará conformado por: Miguel	 comunicación y escamoteando 

en el periodismo de guerra; la PERIODISTASde Moragas (España), Renato Ortiz el "cara-a-cara J'.búsqueda de la noticia en los con
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http://www.cab.int.co Cortés, reportero del programa de te
tario; ética del periodista en accio un camino del altiplano, sustituye a la palabra. En ambos casos circunstancias se puede correr el riesgo

levisión Noticias CVN, que transmite antes de saludarse ("cómo aparece cómo en su origen y sustancia cornumcacional de un malentendido.nes de alto riesgo. 
la red Telepaciftco, fue asesinado en estás?", imainaffa kanki?) , lacomunicación esintercambio y don. Afectaría las relaciones entre los "interlo5. Globalización y comercialización un taxi por varios hombres armados, intercambian hojas de co	 cutores".de la guerra en los medios de co • PERU: PELIGROS DEL	 en Cali. CPJ y RSF dicen que Cortés ca; invertir ambos actos comunicaciona Una gramática cultural municación; manipulación de la	 Ninguno de los dos gestos recibe suinformaba con frecuencia sobre tráfi

información durante los conflictos PERIODISMO	 les sería una falta de cortesía. La coca Estos dos ejemplos de gestualidad sentido comunicacional de la intención,co de drogas, corrupción y negocia
bélicos.	 precede a la palabra. Un indígena ecua se caracterizan porque, en ambas situa de las competencias significacionalesciones recientes entre las FARC y las 
Además de conferencias magistra	 toriano no expresará susdisculpas nipe ciones, la palabra se encuentra anticipa del emisor y del receptor; todo lo contraLa absorción de Frecuencia Lati autoridades colombianas. CPJ afirma dirá perdón por un agravio, más bienles y comisiones de trabajo, se pre	 da o completada por un objeto (coca y rio, es la gramática cultural compartidana refleja los peligros de ser un pe	 que Cortés fue asesinado cuando iba 

sentarán exposiciones fotográficas y	 ofrecerá un trago a la persona ofendida trago), que desempeña una función co por los "interlocutores" del gesto lo queriodista en PeIÚ, escribe el Instituto a encontrarse con un individuo que 
proyecciones de documentales y fil Prensa y Sociedad (IPYS) en su Infor le había dejado un mensaje acerca de JOSE SANCHEZ-PARGA, español-ecuatoriano. Doctor municacional; el sentido de los gestos confiere a este todo su sentido y su ple

en Filosofia, profesor y director del Centro de Estu naeficacia comunicacionales.mes de guerra.	 me anual sobreprensa y democracia "noticias importantes". -un don en ambos casos- es unívoco e 
dios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad 

Quienes deseen presentar ponen (997), publicado en abril de 1998. CPJ y RSF informan que otros cua Católica del Ecuador, Quito.	 inequívico, y no se presta a cualquier Ello mismo prueba que los actores 
cias deben enviar un resumen de 30 Después de que Frecuencia Latina tro periodistas fueron asesinados este	 E-mail: jsanchezpfñpuce.vio.edu.ec otra interpretación o acepción; más bien de una comunicación gestual. los erniso
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El primero deellos es lo que él llama 

la "socialidac" y que entiende como esa 
dimensión interpersonal y colectiva que 
escapa a la racionalidad institucional 
-lncluida la de los medios y tecnologías 
de información- y que se inspira y orien
ta en otras racionalidades, como la de 
los afectos, la del poder, la de la lucha. 
Socialidad es una trama que pone en la 
escena de lo cotidiano diferentes actores 
sociales en su lucha por sobrevivir, rela
cionarse y mantener su identidad. La im
portancia de entender esta dimensión 
radica en poder prefigurar que, más allá 
dedeterminismos y estructuras que con
dicionan desde las instituciones y desde 
la hegemonía la agencia de los sujetos 
sociales, está esa capacidad de estalla
miento del sentido hegemónico, aparen
temente único, que se hace posible 
debido a la polisemia de todo mensaje y 
que (esa capacidad) es revitalizada en 
cada nueva interpretación y aun nego
ciación, por ejemplo, del mensaje de los 
medios. 

El segundo es la "ritualidad", que 
puede entenderse como una permanen
cia que trasciende lo meramente espon
táneo enla comunicación y que confiere, 

"'~~-=:"::"*-::::~;';:':::I .j. 1f~rt~lecimie.nto de 
m :, ~ practicas sociales 

-autónornas y 
democráticas- y 
especialmente de la 
comunicación, producto y 
componente de ellas, es uno 
de los mayores desafíos que 
actualmente enfrentamos y 
la condición sine qua non, 
para ir haciendo realidad 
una utopía sustentada en 
una libertad comprometida 
con la justicia y la equidad, 
y en una solidaridad crítica. 

~,~-

justamente a la práctica, su dimensión 
de "práctica". Si en algunas ocasiones la 
ritualidad conlleva cierta dosis de meca
nicismo, de mera repetición, su desplie
gue supone necesariamente, también, 
una buena dosis de creatividad y de re
flexión, en la medida en que las situacio
nes en las que se manifiesta la ritualidad 
nunca son exactamente iguales, pues 
conllevan elementos nuevos, inespera
dos, que demandan reajustes y cierta 
improvisación. Debido a la ritualidad de 
las prácticas sociales se hace posible, 
operativamente, la expresión de los nue
vos sentidos producidos por los sujetos 
sociales. 

Finalmente, la tercera dimensión es 
la '1ecnicidad". Por tal se entiende esa 
característica que rebasando lo mera
mente instrumental, por ejemplo de los 
procesos de comunicación, permite de
sarrollar nuevas sensibilidades. Esta di
mensión de tecnicidad, entonces, no es 
aleatoria ni exterior a los procesos, sino 
que es parte consustancial de ellos y la 
condición para eldiseño de nuevas prác
ticas sociales. Sin competencias percep
tivas no es posible la transformación de 
las prácticas. Por esto estan importante 
entender esta dimensión, clave cuando 
lo que se busca esgenerar nuevas prác
ticas que a su vez generen nuevos senti
dos y nuevos procesos de comu
nicación, más allá de los estimulados y 
condicionados por los mismos medios y 
tecnologías deinformación. 

La tecnicidad, al no reducirse a lo 
instrumental, permite resistir una nueva 
disolución, la del proceso comunicativo 
en el vehículo de la comunicación. Asu
mir que el vehículo no esel proceso per
mite comprender, por ejemplo, que la 
comunicación no queda determinada por 
los medios y que no es posible pensar 
en que la comunicación interpersonal y 
colectiva puedan equipararse a la me
díática. Mucho menos, que la consigna 
Mcluhaniana de que el medio esel men
saje pueda alguna vez hacerse realidad. 
Porque de aceptarlo es aceptar, al mis
mo tiempo, que no hay comunicación 
fuera e independientemente de los me
dios, delosvehículos. 

El fortalecimiento de prácticas socia
les -autónomas y democráticas- y espe
cialmente de la comunicación, producto 
y componente de ellas, es uno de los 
mayores desafíos que actualmente en
frentamos y la condición sine qua non, 

para ir haciendo realidad una utopía sus
tentada en una libertad comprometida 
con lajusticia y la equidad, y en una soli
daridad crítica. 

En esta perspectiva, el elemento 
fundamental que debe ser asumido co
mo el objeto de fortalecimiento es el 
"diálogo". Diálogo que en ocasiones to
ma la forma de interlocución de las au
diencias con los mismos medios, 
convirtiendo los procesos de recepción 
en auténticos procesos deproducción de 
sentidos y significados, en donde si bien 
permanecen losmensajes de losmedios 
como referentes, el producto comunicati
vo puede conllevar un sentido que poco 
o nada tiene que ver con el original y 
mucho con las diferentes mediaciones 
de los interlocutores y la situación parti
cular en la que se producen. 

Este tipo de diálogo-interlocución es 
el resultado de una práctica social, no de 
la mera exposición a los medios y sus 
mensajes, y supone entender de manera 
integral al proceso de comunicación co
mo uno necesariamente mediado desde 
diversas racionalidades o fuentes deme
diación, y no solo determinado desde 
una deellas. 

Otras veces, el diálogo adquiere ca
rácter de reflexividad sobre la acción de 
los sujetos comunicantes. Esta reflexivi
dad, a su vez, es resultante de un bino
mio que debiera ser indisoluble -corno 
ha argumentado Freire- de acción-refle
xión sobre la realidad para transformarla. 
Esobvio que la reflexión nobasta, sere
quiere acción para realizar transforma
ciones. Las prácticas sociales son 
acciones reflexionadas entre interlocuto
res que colectivamente producen senti
dos a su comunicación y confieren 
significados a su acción, a su agencia. Y 
dado que lasprácticas no se despliegan 
en el vacío social e histórico, el desafío 
aquí, entonces, escrear, ampliar y forta
lecer los "escenarios para el diálogo" 
desde donde se revitalicen los procesos 
comunicativos. O 

NOTAS 
1.	 Baudrillard, Jean, Simulacra andSimulation, 

The University 01 Michigan Press, USA, 
1994. 

2.	 Martin-Barbero, Jesús, "De los medios a las 
prácticas", en Cuadernos de Comunicación 
y Prácticas Sociales, No. 1, 
PROIICOM, Universidad Iberoamericana, 
México. 1990. 

año en Colombia. El 16 de abril, Nel
son Carvajal, periodista de Radio Sur, 
fue fatalmente herido fuera de la es
cuela, en Pitalito, donde enseñaba. 
Investigaba supuestos hechos de co
rrupción en el gobierno, y algunos 
periodistas locales sospechan, según 
CPJ y RSF, que hay funcionarios loca
les detrás del asesinato. El 14 de ma
yo, el periodista radiofónico José 
Abel Salazar Serna fue encontrado 
muerto después de recibir quince cu
chilladas en su casa de Manízales. Sa
lazar tenía un programa de radio 
llamado "Juventud en acción" en la 
estación Todelar. El 2 de marzo, Di
díer Aristizábal Galeano, profesor y 
periodista, fue asesinado fuera de la 
Universidad de Santiago de CaH por 
dos hombres a bordo de una motoci
cleta. El 22 de febrero. Oscar García 
Calderón, periodista taurino del dia
rio El Espectador, fue asesinado mien
tras investigaba lazos entre el crimen 
organizado y las corridas de toros. 
(IFEX) 

•	 FORO 
INTERNACIONAL 
COMUNICACION y 
CruDADANIA 

Con la idea básica de "Comunica
ción para la democracia, democracia 
en la comunicación", la Agencia lati
noamericana de Información (ALA!) y 
organismos internacionales y nacio
nales han organizado este Foro que 
se efectuará en San Salvador, del 9 al 
11 de septiembre. 

El propósito central es generar un 
proceso de reflexión y acción ciuda
dana, a escala internacional, para afir
mar derechos en el plano de la 
comunicación en cuanto elemento 
fundamental de todo proceso demo
crático. De manera más concreta se 
plantea: 

Reunir actores sociales de la so
ciedad civil para reflexionar sobre 
la	 relación entre comunicación. 
ciudadanía y democracia. 
Desarrollar propuestas sobre dere
chos en comunicación, y promo
ver acciones para colocarlos en la 

agenda de los movimientos socia
les. 
o Articular un espacio para el in

tercambio sectorial e intersectorial so
bre comunicación y ciudadanía en 
áreas como: los derechos humanos, 
la investigación académica, la ética 
en el periodismo, la perspectiva de 
género en la comunicación... en el 
marco de la democratización de la 
comunicación. 

- Sensibilizar a la opinión pública 
sobre estos temas y su pertinencia 
para los procesos democráticos. 

Más información, e-rnail: 
info@alai.ecuanex.net.ec 
http://www.ecuanex.apc.org/ 
foro_comunicadon 

•	 CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO 

Godoy

Cruz
 

La Municipalidad de Godoy Cruz, 
Provincia de Mendoza, Argentina, 
convoca a este Congreso que se reali
zará entre el 29 y 31 de octubre. 

Bajo el lema "Libertad y responsa
bilidad en la comunicación", periodis
tas, empresarios de medios, docentes. 
estudiantes y autoridades estaduales 
se reunirán, con un criterio pluralista 
y participativo, para aportar a la com
prensión de la problemática actual de 
la comunicación. Los grandes temas 
que se debatirán son: 

La sociedad de la información: en
foques y perspectivas. 

Nuevas tecnologías en comunica
ción. 

Derecho a la información, legisla
ción, igualdad de oportunidades. 

Etica y periodismo. 

Concentración/descentralización y 
medios. 

Educación, cultura y comunica
ción. 

E-mail: 
mungcruz@lanet.losandes.com.ar 

•	 MILENIO m, 
MAGAZINE DIGITAL 

Milenio IU es una revista bimestral 
que circula en CD ROM y acaba de 
lanzar su primer número. No se trata 
de un simple cambio de soporte, es 
un cambio de lenguaje: del escrito y 
gráfico al audiovisual interactivo. 
Aquí optamos ante un menú y reco
rremos espacios virtuales; miramos 
reproducciones de obras paseando 
ante una exposición, nos informamos 
sobre su autor viendo girar sus escul
turas. y luego desfilan ante nuestros 
ojos cuadros que serán expuestos 
próximamente en diversas salas, y 
eventualmente a esos artistas pintan
do. En el caso de anuncios de obras 
de teatro. la posibilidad de mostrar
nos breves segmentos nos permite te
ner una idea bastante aproximada de 
lo que vamos a ver. Textos, imágenes 
y audios despliegan variedad de in
formación. 

Un concepto atraviesa toda la lí
nea creativa de este producto: reivin
dicar . y motivar el papel de la 
individualidad en la historia, no en
tendida como una invitación al indivi
dualismo sino como una convo
catoria a la participación creativa y 
personal de cada uno. Milenio III 
aparece como un excelente ejemplo 
de esta propuesta 

Ha nacido en Ecuador y es la pri
mera de América Latina. Si bien su 
circulación está prevista inicialmente 
solo para el país, ha despertado inte
rés en Colombia, Chile y Venezuela. 

Es un híbrido para Mac o Pe. Se 
requiere cualquier Power Mac o, para 
PC, una Pentiun, 100 MHz, con kit 
multimedia, 16 megas de RAM y, al 
menos. Windows 95. (En una 486 co
rre pero más lento). Su costo es de 
10 dólares. El segundo número saldrá 
en agosto. 

(Alfredo Breilh). 
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•	 CAPACITACION 

NACIONAL 
Desde el segundo se

mestre de este año, el Cen
tro de Documentación de 
CIESPAL ha iniciado una 
nueva línea de capacita
ción: creación, desarrollo y 
mantenimiento de centros 
de documentación y biblio
tecas, para el manejo ópti
mo y rápido de información 
sobre material impreso, de 
audio y de video. 

Los cursos incluyen el 
manejo del programa infor
mático y las aplicaciones 
para el ingreso de datos y 
obtención de reportes. To
do está diseñado para que 
sea fácilmente utilizado y 
con un equipo mínimo de 
computación. 

Además, CIESPAL, conjuntamente 
con universidades y gremios perio
dísticos del Ecuador, realizará los si
guienes talleres. 

PERIODISMO 
INVESTIGATIVO 
Con la Unión Nacional de Perio

distas (UNP), en Riobamba, del 20 al 
22 de julio de 1998. Los temas: de
tección de hechos investigables, qué 
hacer con las fuentes, estrategias del 
periodismo investigativo. 

PERIODISMO 

TURISTICO 
Con la UNP y la Universidad de 

Bolívar, en Guaranda, del 27 al 29 de 
julio de 1998. Los temas: cómo utili
zar la comunicación en el turismo, el 
turismo como actividad generadora 
de recursos informativos y financie
ros, la comunicación como base para 
promocionar el turismo del país. 

LOCUCIONI 
Con la UNP, del 27 al 30 de julio, 

en Loja. Los temas: el lenguaje radio
fónico, posición y herramientas bási
cas del locutor, el empirismo en la 
profesión de locutor, análisis de pro
gramas, ética y políticas de cornuní

cación, la improvisación ante el mi
crófono y la responsabilidad en los 
medios radiofónicos. 

PRODUCCION DE 
INFORMATIVOS PARA 
RADIO 
Con la Federación Nacional de Pe

riodistas, la Asociación Ecuatoríana 
de Radio y Televisión y la UNP, en 
Guayaquil, del 27 al 31 de julio. El ta
ller proporcionará las herramientas 
necesarias para que los participantes 
produzcan un informativo con temas 
renovados y relevantes para el país. 

RADIOREVISTA 
Con la UNP, del 3 al 5 de agosto, 

en Quito. Los temas: cómo diseñar 
una radiorevista, temas que se deben 
abordar, producción, el lenguaje ra
diofónico, análisis de programas, éti
ca del comunicador. 

•	 PROTECCION DE LA 
BIODIVERSIDAD y 
AREAS PROTEGIDAS 
Desde noviembre de 1997, CIES

PAL está ejecutando el "Proyecto de 
protección de la biodiversidad GEF/I

NEFAN", cuyo objetivo es 
desarrollar una campaña 
nacional de comunicación 
para sensibilizar y crear 
conciencia y cambios de 
conducta en los temas de 
biodiversidad y Sistema Na
cional de Areas Protegidas 
(SNAP), en la población 
ecuatoriana. 

La primera etapa, ya 
ejecutada, contempló una 
investigación cuantí-cualíta
tiva para establecer los co
nocimientos, actitudes y 
prácticas sobre biodiversi
dad y SNAP, Y gustos, pre
ferencias, formatos y otros 
en la utilización de los me
dios de comunicación; de 
la población que vive en 5 
parques nacionales y 3 re
servas ecológicas, y en sus 

"áreas de amortiguamiento". Esta in
formación está sirviendo de base para 
la segunda etapa, en ejecución, que 
es la elaboración de mensajes para 
públicos específicos y para público 
en general. 

•	 SALUD EN AREAS 
MARGINALES 
El Departamento de Investigación 

de CIESPAL está ejecutando la prime
ra etapa del proyecto "Comunicación 
popular en salud en áreas marginales 
del Ecuador", cuyo fin es desarrollar 
una estrategia piloto de comunica
ción popular en áreas sin servicios de 
salud y de comunicación. Posterior
mente, la metodología utilizada podrá 
ser aplicada en otros países del Area 
Andina. 

La investigación preliminar deter
minará los conocimientos, actitudes y 
prácticas que sobre salud y preven
ción de enfermedades tienen las po
blaciones señaladas, y el acceso, 
gustos y preferencias de medios de 
comunicación y sus propios sistemas 
de información/comunicación. 

Con los resultados se realizarán 
talleres de capacitación en técnicas 
de comunicación y educación en sa
lud a líderes de las comunidades para 
que, en el futuro, sean quienes pro
duzcan sus materiales educativos. 

"Masmediación" y "audienciación" 

La primera de estas tendencias es la 
creciente "masmediación" de las socie
dades contemporáneas. Nunca antes, 
como ahora, ha sido tan evidente el pro
tagonismo de los medios y tecnologías 
de comunicación en los diferentes ámbi
tos de la vida cotidiana, desde el más 
público hasta el más privado, pasando 
por lo cultural, lo laboral, lo político, lo 
educativo y lo económico. Las socieda
desde fin de milenio conviven y depen
den de los medios y tecnologías 
comunicativas en grados cada vez ma
yores. Lo que significa que el uso de 
esos medios y tecnologías ya "casi" no 
es opcional, sino necesario. Y es así no 
para añadir algo a la actividad y capaci
dades humanas, mejorarlas o distinguir
las, sino simplemente para poder 
llevarlas a cabo. La dependencia social 
actual de los dispositivos comunicativos 
es tal que, incluso, hasta la autorrefle
xión personal "parece requerir" de algu
no -la computadora- para realizarse 
más "eficientemente". 

La segunda tendencia, que podría 
denominarse "audienciación", es hasta 
cierto punto contraparte de la primera. 
Esto significa que las sociedades actua
lesy los individuos somos crecientemen
te audiencias múltiples de los diversos 
dispositivos comunicacionales. Gran par
te de la información que recibimos sobre 
el mundo que nos rodea, mediato e in
mediato, proviene de los medios. Cada 
vez más porciones del tiempo libre y no 
libre se relacionan y desarrollan alrede
dor de alguno de los medios y tecnolo
gías comunicacionales. Estamos en 
permanente contacto con un mundo ca
davez más "mediatizado", endonde -co
mo decía Baudrillard1

- la representación 
mediática aparece como más real que el 
propio objeto real de la representación. 

Masmediación y audienciación se 
manifiestan, a la vez, como caras de una 
misma moneda: posmodernidad. Son fe
nómenos reales que, sin embargo, no 
tienen porqué aceptarse en las particu
lares dimensiones neoliberales en las 
que se preseman. Una cosa es aceptar 
que debido a estas tendencias (iunto con 
otras, como la "privatización globalizan
te") se esté poniendo en peligro la comu
nicación como tal, en tanto que lo que 
aumenta es la simple cantidad de infor
mación, de datos. que justo mientras 

más profusos, más denso y opaco hacen 
el objeto sobre el que informan; y otra 
cosa muy distinta es pensar que por ne
cesidad histórica esto tenga que ser así 
y portanto nohaya alternativa. 

Lo que subyace en el fondo de la ar
gumentación en pro de la disolución de 
las diferencias entre una comunicación 
mediatizada y otra que no lo está, es 
una comprensión específica de la comu
nicación, según la cual información y 
comunicación se aprecian como sinóni
mos. Esta comprensión es la hegemóni
ca y supone a su vez una disolución 
anterior por la que se acepta sin reparos 
que el medio es el mensaje. Quizá por 
eso sea difícil ver sus límites. Sin embar
go, es una comprensión parcial y cues
tionable. Parcial, porque no es posible 
reducir lo comunicativo a lo informativo, 
aun aceptando que la información sea 
amplificada. Aquí se aplica el principio 
de que el todo no es igual a la suma de 
sus partes y si bien la comunicación in
cluye la información, se compone de 
ella, por sí sola la suma de informacio
nes no constituyen la comunicación. Es
ta esdeuna dimensión distinta. 

Es cuestionable porque como activi
dad humana la comunicación, por una 
parte, precede a la información y, por 
otra, nodepende de medios y artefactos 
para realizarse. El hecho de que con la 
modernidad y el desarrollo tecnológico 
se pueda realizar el simulacro de la co
municación a partir de meros intercam
bios informativos, es precisamente eso, 
un simulacro, que conlleva una sofistica
da construcción mediática a través de la 
cual se consigue una aparente similitud. 
Se consigue, por ejemplo, una transpa
rencia mediática en la representación te
levisiva de la realidad, que esconde su 
propia construcción en elementos pro
movidos como "autoevidentes", como es 
el caso de la imagen. 

Socialidad, ritualidad, tecnicidad 

El rescate de la comunicación tiene 
que darse desde otro lugar, desde otra 
"mediación" que nosea lade losmedios, 
y ese espacio es el de las prácticas so
ciales. En su ya clásico ensayo: "De los 
medios a las prácticas", Marttn-Barbero' 
menciona tres dimensiones o compo
nentes esenciales deuna práctica social. 

1 
.ll 

!
o 

i 
~ 

Sociedad, ritualidad y tecnicidad son loscomponentes esenciales de unapráctica social, 
según Jesús Martín-Barbero. 
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