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En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 
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~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 
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Somos el camino para integrar a todos los 
ecuatorianos al mundo de la comunicación 
electrónica. 

Nuestro concepto de FULL INTERNET pretende 
ofrecer no sólo conectividad a la RED mundial, sino 
además el servicio integrado de los siguientes 
aspectos: Ayudas de búsqueda y recuperación de 
información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 

92 CHASQUI 59, septiembre, 1997 



LA RADIO EN EL
 

SIGLO XXI
 

26 

29 

33 

36 

39 

Pluralismo, radio e Internet 
Bruce Girard 

La radiopopular: entre lo local 
y lo global 
Hernán Gutiérrez 

Siglo XXI: los desafíos de la 
radio comunitaria 
Raúl Rodríguez 

Comunión para la democracia 
Carlos Eduardo Cortés 
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MANUAL URGENTE PARA 
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8 La radio: reto democráticodel 
siglo XXI 
Ricardo Rocha 

iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
~ ~.. :
I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 

AUDIOVISUALIDAD, 

EDUCACIONY 

CULTIJRA 

¡j¡j¡jl~:~':>;:'~:~::<:::: ese a que vivimos en un 
~1 ~;~~~: mundo audiovisual 
~¡;~¡~¡;¡ ;;*~~ . ., . 
::::>;:: ;<,w rico y multifacéiico, el 

ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 

57 

43 

55 

52 

47 

Deletreandoel cine 
Carmen Coronado 

La televisión dentro del salón 
de clases 
Sergio Inestrosa 

La cultura en Televisión 
Nacional de Chile 
Va/erio Fuenzalida F. 

TV y educación: 
¿enfrentamiento o 
integración ...? 
Gregorio Iriarte o.m.i. 

¿Qué pretende la educación 
de la TV? 
Susana Velleggia 

En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 
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TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 
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15-17 Colombia 
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18-20 ' Colombia 

Enero Cartagena 
5-17 Colombia 

Enero Cartagena 
19-23 Colombia 

Enero Caracas 
26-30 .Venezuela 

Febrero Cartagena 

9-13 Colombia 

Febrero Cartagena 
16-18 Colombia 

biertos a la participación de periodistas jóvenes de los pai

:1 cupo está limitado a un máximo de 12 periodistas y la
 

es de tres a cincO dias. Los seminarios-talleres tienen un cupo más am

de edad. En cada convocatoria se especifican requisitos y condi


ción. Mayor información, Jaime Abello Banfi, director de la
 
5774-159L-5, Barranquilla, e-mail: fundperilmetroteLnet.co
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agenda para el debate 
José Marques de Melo 

70 América Latina: investigación 
de la comunicación y libre 
comercio 
Javier Esteinou Madrid 

74 El comic es algo serio 
Ricardo Horvath 

ENTREVISTA 

75	 Miquel de Moragas i Spá: 
"Debemos transformar el 
conocimiento en bienestar 
social" 
Ricardo Haye 

NUEVAS TECNOWGIAS 

79	 Conocimiento global para el 
desarrollo 
SallyBurch 

82	 Una guerra digital a la 
española 
Tito Drago 
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85	 La gramática después de 
Zacatecas 
Rodrigo Villacís Molina 
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Daniel Haddad y Norberto Zocco 
Vottionis S. A. 
Nicaragua 4994 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Sr. Director del COMFER 
Horado Aiello 
Suipacha 765 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Copias a: 
AMARC Argentina, Lambaré 873 
(1185) Buenos Aires - Argentina 

Fax: 54 1 865 7554 
correo electrónico: 
info@latribu.wamani.apc.org 

Para más información: Broce Girard, 
AMARC, Ap. 17-08-8489, Quito, Ecuador 
e-mail: bgil'ard@pulsar.org.ec 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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El futuro imperfecto de
 
la radio
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En esta era deglobalización, que seprofundizará en elsiglo venidero, elautorsepregunta 
"si nuestra lengua va a resistir a loque empezó como aspiración hegemónica para devenir 
en afán homogénico y homogeneizador". Aunqueelfuturo lo ve como imperfecto, expone 
de manera optimista varios motivospara dar una respuesta afirmativa a esta inquietud, 

siempre y cuando -nos dice- sepamos asumir y manejar, especialmente en la radio, la 
nueva revolución tecnocultural. 

i;~~i1~;~~1t~~~;~¡;;;¡;¡;~~~~~~¡;~~~~~~1j~~~j~jª~~j~;~~~@;~;~;~;~;*:lij;~;*¡~;~;m~~~;;~~;¡;;~~~;~ 

ños atrás circulaba una plicaba al campesino más anciano: "Con exonerada de la complicidad de las son

historia sobre los prime la izquierda coge el auricular, con la de risas y de la elocuencia de las miradas,
 
ros teléfonos instalados recha marca losdígitos, y yaestá, puede la radio es un medio de comunicación
 
en Sicilia. El técnico reu hablar". "¿Hablar?", respondía el sicilia bastante más desafiante que la televi

nía a los habitantes ante no, "¿y con qué manos?" sión, no solo para quien reivindique año

el nuevo aparato y le ex- Este cuento del teléfono vale tam ranza histriónica o genealogía
 

bién para la radio. Constrei'lida al len mediterránea. En efecto, frente a los
 
RAFAEL Ro NCAGLIOLO, peruano. Sociólogo, perio

guaje verbal, carente de la mímica y del franciscanos recursos del sonido, la teledista y profesor universitario, presidente de 
AMARC. gesto, mutilada dela expresión corporal, visión convoca y orquesta casi todos los 
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• ERBOL, 
30 AÑos 

El 18 de julio, la Asociación de 
Educación Radiofónica de Bolivia 
(ERBOL) cumplió 30 años de servicio 
a los sectores más necesitados de Bo
livia, mediante el uso de los medios 
de comunicación. Por iniciativa de 5 
emisoras católicas bolivianas, ERBOL 
inició sus actividades, en 1967, apo
yando programas especialmente de 
alfabetización. Para este fin se em
pleó la radio, como un instrumento 
que contribuyera al desarrollo inte
gral de la población. 

En la actualidad, ERBOL pretende 
construir y contribuir a legitimar las 
opciones que favorezcan la democra
tización de la palabra y de la socie
dad, utilizando medios masivos 
(radio y televisión) y grupales. En es
ta misión o utopía posible están em
peñadas sus 29 afiliadas: productoras 
y radioemisoras populares distribui
das tanto en las grandes ciudades co
mo en las comunidades más 
recónditas. 

Desde 1991 funciona la Agencia 
de Noticias ERBOL y el Informativo 
Encuentro Nacional, que se nutren 
del trabajo de un equipo de prensa 
establecido en La Paz y de los despa
chos de sus corresponsales en todas 
las capitales de departamento y pro
vincia de Bolivia. 

Además de cubrir el área informa
tiva, la Asociación desarrolla procesos 
sistemáticos de formación y capacita
ción del personal de sus instituciones 
afiliadas y afines para lograr su profe
síonalízacíón. A fin de reforzar este 
aspecto, en el presente año se firmó 
un convenio con la Universidad Cató
lica Boliviana, para otorgar el título 
de Técnico Medio en Comunicación 
Radiofónica a quienes sigan los cur
sos presenciales y a distancia. 

Uno de los retos actuales es el 
fortalecimiento de la Asociación para 
enfrentar el nuevo siglo, en el marco 
del mercado, pero sin perder de vista 
la construcción de una sociedad más 
democrática y, por supuesto, la de
mocratización de la palabra. 

Carlos A. Camacho, Coordinador 
Nacional de Capacitación, e-rnail: 
agencia_erbol@megalink.com 

• PERIODISMO, ETICA Y DEMOC~Qm. 

Conclusiones del seminario "Periodismo, ética y democracu 
el 23 y 24 de junio en la Casa de Américade AjCidrld, por con 
la Facultad de Ciencias de la Información de la!f:Jn.iVet's~1 

de Madrid y la Escuela de C0trJynicacíón Socia/dé/a r)t#VeJ\si,~ 

4e Venezuela, yorganizad9pgr Comunica. 

Lacomlinicadón de unainformación libre, veraz y 
recho fundamental de las persona$y un req~iSitdiin, 

buena salud de la democracia. 

En la sociedad contemporánea, dada s4 ~omplejiclád de 
ooHzacíón ..de la economía .. y. hlS !eladon~s internacionales,y 
desarrollo técnico, ~obre el periodismo y los medíos 
cae una respotls;¡.qilida.d creciente: 

La globalizacíón¡delos medios es inevitable,p.ero BOles 
abriéndose una era de intensa competición. ·¡:..p.desigJJq,IQad 
los adelantos tecnológicos agranda una bn,:cha Norte~Sur entre los 
dentro de estos, y se constituye en un oqstá~ulop:;trala participaciónide±¡ 
mocrátíca de la sociedad civil. 

Los nuevos medios tecnológicos permiten una mejor y mayor inf1ort'lt1ii 

cíón, pero también dejan más indefensa a lail1ITlensa .mayoría re<:e~iec:)l?á.. 

que requiere de nuevos mecanismos y acciones queposibíliten$u ""uu,-,

pación. 

Por ello, y por su influencia en la formaciónge 
ejerciciodela¡profesión períodístíca.debe estar 
éticos llIliversales,cuya observancia és resPonsa.qll!l:Í! 

Es iguaJmentenecesario que tales norhlás ó pfincipiosse: 
por los medios .l1e comunicación sO<jial; lo que es también res 
de sus propietarios, sean públicos o privados; 

La vitalidad e independencia de la. prensa es fundamentalpªfll 
de la salud de las sociedades democráticas. Arn.bos..factores dép~nl 
gran medida, de la transparencia empresarial y de la. rela<:ióneq 
interactiva entreloscíúdadánós y los medios. 

o ". .""..... J .... :¡ 

El ejercido del derecho a difundir y. recípir Ubrettletlte .información, 
ideas y opiniones mediante la •palabra, el escrito d cualqui<:jr orrornedío QO 

debe ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. Tampoco 
be ser limitado por acciones monopolistas. 

La salvaguarda de ese derectro corresponde a la socie<tldensUCOl1jélriC 

to, por Jos mecanismos de que esta misma se dote 
te, mereciendo una atención·· especial la institución del omouasmas: o 
defensor de los lectores, oyentesytele-espectadores. 

Ante los grandes problemas actuales, el períodísmn no ¡puede ,ni debe 
ser imparcial y debe. reforzar en ese respecto su tr¡Ibajo de.ínvestigacióne 
interpretación para servir mejor a la sociedad. 

En asuntos como el narcotráfico, la corrupción, las guerras reg!p\1~!es¡ 

el armamentismo, la violación de los derechos humanos y la exclysiQuSo": 
cial, los periodistas y los medios no pueden ser imparciales. Su obUga~iéin 

es investigar la verdad, favorecer el diálogo y el pluralismo, y ofrecer una 
información veraz, contrastada y oportuna a los ciudadanos. 

En consecuencia, adquiere una gran importancia la formación de' los 
periodistas, para que desarrollen las capacidades necesarias para ejercer 
ética y responsablemente su profesión. 
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Cincuenta periodistas de América Latina y el Caribe 
asistirán, entre el 13 y el 17 de octubre, al seminario "Co
municación, gobernabilidad y democracia", organizado 
por CIESPAL y la OEA en Quito. 

• COMUNICACION, 
GOBERNABILIDAD y 
DEMOCRACIA 

• TAI.I,ERES DE 

Este evento contará con la intervención de los expre
sidentes del Ecuador, Oswaldo Hurtado y Rodrigo Borja; 
los embajadores de la OEA, Flavio Daría Espinal, Jorge 
Telennan y Antonio Salum Flechas; el director del diario 
El Espectador de Bogotá, Juan Guillermo Cano; el direc
tor del diario Hoy de Quito, Benjamín Ortiz, y el escritor 
y periodista ecuatoriano Edmundo Rivadeneira. 

lenguajes, prescindiendo solo de lostác
tiles y olfativos. Ello permite el más ple
no ejercicio del poder de asedio y 
conquista que, según Charles Bally, defi
ne al lenguaje y hace del hablante, actor. 

Tampoco puede aseverarse sin titu
beo, supremacía de la radio frente a ese 
remedo de comunicación social que es, 
y ha sido siempre, la prensa escrita, la 
más solitaria de las prácticas periodísti

tratan a uno como pensador, y por eso 
existe el placer de escribir con pausa y 
con café. En la radio, en cambio, ante el 
laconismo del micrófono, el hablante es 
desafiado a hacer del verbo, lenguaje to
tal. 

Y, sin embargo deesta economía de 
recursos expresivos, la radio esconside
rada el medio más sensual y cálido. Pa
radojas de lenguaje y sociedad, de las 

enteran de las noticias por la radio, las 
confirman por la televisión, y lasreflexio
nan, al día siguiente. con el diario. Los 
que leen los diarios, por supuesto, que 
son una minoría. Mientras que a la radio 
la escuchan todos. Porque uno puede 
atender a la radio mientras se ducha, o 
viaja en el micro, o se distrae en el tra
bajo. Pero no puede meterse a la ducha 
con el televisor. Y menos aún con el pe

La reunión tiene como objetivos: ofrecer conocimien
tos sobre el rol de la prensa escrita y su aporte al fortale
cimiento de la democracia; dialogar sobre temas como la 
democracia, la gobernabílídad y el poder político y su 
importancia en el desarrollo de la sociedad contemporá
nea; capacitar en el uso de las nuevas tecnologías para el 
tratamiento de la información con miras a formar una 
adecuada opinión pública, e intercambiar experiencias 
sobre la situación de la prensa escrita y la práctica de la 
ética en su labor profesional. 

Los temas que se abordarán son: Poderes públicos y 
medios de comunicación en Latinoamérica; Comunica
ción y globalízación: Globalización, integración y comu
nicación; La gobernabílídad, desafío para el desarrollo de 
América Latina; La gobernabílidad como tendencia pre
ponderante hacia el siglo XXI; Prensa, poder y corrup
ción; Etica periodística; El derecho a comunicar en la 
sociedad posmoderna; La transformación tecnológica ha
cia el próximo milenio; El uso de las nuevas tecnologías 
en los medios de comunicación impresos; Poder político 
y democracia; Democracia y prensa; y, El rol de la prensa 
escrita para el fortalecímiento de la democracia. 

Informativos para televisión y medio ambiente. 
Del 17 al 28 de noviembre de 1997 se realizará este ta
ller. En él se tratará sobre la influencia de la televisión en 
los temas ambientales; análisis de notas y programas tele
visivos latinoamericanos; tratamientos, tendencias y esti
los; trabajos prácticos con evaluación grupal. La 
instructora será Hilary Sandinson, uruguaya, productora 
de documentales de medio ambiente para la televisión 
europea, pertenece al grupo "Imágenes". 

Costo: US$ 500.00, sin alojamiento. 

Informativos para televisión y grupos étnicos. 
Del 8 al 19 de diciembre de 1997. Los temas: la rique

za cultural, la diversidad, sus verdades; cómo tratar las 
minorías en un periodismo democrático y atractivo; nue
va comprensión y manejo del problema étnico. El ins
tructor será José Walter Pereira (Walter File), de Río de 
janeíro, coordinador de la TV Maxambomba, con pre
mios internacionales por sus videos. 

Costo: US$ 600.00, sin alojamiento. 

TELEVISION cas. Curiosa, aunque muy explicable
mente, la prensa fue eregida en 
paradigma y modelo del periodismo por
que, en la galaxia Gutenberg, en la que 
nace como primer medio industrial y de 
masas, sepensaba y actuaba como si la 
escritura precediera y presidiera a laora
lidad. Esta falaz prelación de la lengua 
escrita, criticada, con razón, por Mc Lu
han, y cuya corta vigencia histórica expli
caron Bell y tantos otros, ya había sido 
señalada por Charles Bally, en 1925, 
cuando la televisión aún pertenecía a la 
ciencia-ficción y la radio hacía sus pini
nos sobre el borde de lo exótico. Al criti
car la tendencia ya anacrónica y 
pre-Saussuriana de estudiar el lenguaje 
como definición de normas lingüísticas a 
imitar (de losclásicos, porsupuesto), de
cía Bally: "Valdría la pena mostrar a qué 
excesos y a qué errores ha conducido 
esta falsa concepción. En primer lugar, 
el fetichismo de la lengua escrita, acam
panado desde luego por unmenosprecio 
soberano hacia la lengua hablada, califi

La radio: pretéritos y presente 

De hecho, la radio sigue siendo el 
medio de comunicación más universal. 
Puede decirse que los ciudadanos se 

condiciones de la audiencia y de loshá
bitos de los radialistas, a la condición del 
éxito radial la llaman unos sensualidad 
(José Ignacio López Vigil, ahora en 
Ecuador) y otros seducción (Zenaida 
Salís en Perú, la mexicana Cristina Ro
mo). Todos evocan al nomo ludens de 
Huizinga. Yla radio perdura y se multipli
ca, y diversifica sus géneros hasta el 
punto de que se puede escuchar, en Ve
nezuela, por ejemplo, excelentes progra
mas de enseñanza de matemáticas por 
radio. Siendo puro sonido, pero sonido 
omnipresente, su responsabilidad frente 
a la lengua oral, a nuestra lengua, esab
solutamente crucial. 

riódico. Esdecir, puede, pero... 
Tal especialización explica que no 

haya habido reemplazo de la radio por la 
televisión, como no lo hubo cabalmente 
del cine porlatelevisión, nidel teatro por 
el cine, ni del libro por el periódico. Cada 
una en su turno, todas estas profecías 
de sustitución fueron desautorizadas por 
los hechos. Más aún, la aparición de 
nuevas técnicas enriqueció las pre-exis
tentes. Lafotografía obligó a la pintura a 
explorar mejor los territorios no realistas, 
el cine, a refinar la calidad de la foto. En 
suma, la historia de los medios registra 
sumatorias y especializaciones, no des
plazamientos mecánicos. 

Y la historia de la radio en América 
Latina no puede ser más elocuente: du
rante décadas ha reemplazado al teléfo
no y, con frecuencia, a la escuela, enlas 
áreas rurales. Ha sido el primer vehículo 
de reparto masivo de bienes culturales a 
domicilio (cualquiera fuera la calidad de 
tales bienes). Ytambién el primer espa
ciodearticulación democrática deexpre
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cada de ''vulgar'', que sin embargo es la 
única verdadera, ya que es la única ori
ginal". 

Al mismo tiempo, las trivialidades de 
una radiofonía monocordemente comer
cial y publicitaria llevaron, entre noso
tros, a proscribir, ahuyentar o promover 
la auto-exclusión de los intelectuales de 
su mundo. Fue la conciencia de ese ca
rácter la razón por la cual el Presidente 
Alessandri, en Chile, quiso colocar la te
levisión bajo la égida de las universida
des. Y el producto combinado de la 
sobrevaloración dela lengua escrita y de 
la aludida frivolización, fue la existencia, 
en toda la región, de unprolongado hiato 
entre pensamiento y radiofonía. 

Lo cierto esque la pluma, la máquina 
de escribir o el programa de procesa
miento detextos invitan al pulimento y a 
la precisión, convocan a la reflexión y a 
la precisión, o sea, a las formas de co

•.lli1~a;;~~~i~~ ~~~ y 
MW mr en directo, pero 
también quiere saber qué le 
pasa al vecino y cuánto 
debieran costar las papas en 
el mercado del pueblo. Por 
eso se multiplican las 
estaciones locales, pululan 
las radios comunitarias y 
emergen las televisaras 
comunitarias. 

l~¡¡¡¡t~~¡~~~~¡¡¡¡¡¡¡~~¡f¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~U 

siones comunitarias y ciudadanas, que 
seremontan hasta la radio católica Suta
tenza (Colombia, 1948) y las radios mi
neras bolivianas (1952). Esta proximidad 
a lavida y a los problemas cotidianos, se 
amplió y generalizó con el abaratamiento 
producido por las transmisiones en Fre
cuencia Modulada (FM). Luego, la radio 
perfiló sus propios lenguajes para sacar
le al sonido todo el provecho posible. 
Así, no es de exírañar que hoy en día, 
en muchas ciudades latinoamericanas, 
la radio, y no la televisión, o no solo la 
televisión, sea escenario de debates po
líticos principales. Y también que las no
ticias radiales hayan dejado de seguir a 
losdiarios para adelantarse a ellos. 

La especialización ha hecho de ella, 
el único medio que (a) porusar el oído y 
no el ojo, tiene permeabilidad absoluta y 
puede coexistir casi con cualquier otra 
actividad; y (b) requiere de la participa

municación menos ágiles, espontáneas ción sincrónica, en vivo, de los oyentes. 
y ligeras. Los utensilios de la escritura lo Sus formatos preferidos son, por eso, los 
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de losconsultorios, concursos y debates 
abiertos. Su lenguaje tiene que ser el 
lenguaje cotidiano. Es un medio que re
chaza el culteranismo, la arrogancia o 
los formatos tipo "clases por radio". Por 
todo ello la radio, ciudadana y plebeya 
por excelencia, se presta tan bien para 
la educación democrática, que es la ne
gación de todo autoritarismo o verticalis
mo: y que se vincula de modo tan 
estrecho y decisivo con la vida del len
guaje y con su suerte, con la permanen
ciao ladisolución delaslenguas. 

He aquí tres ejemplos muy distintos 
de influencia de los medios electrónicos 
sobre laslenguas: 
1.	 Antes de la radio y la televisión, la 

lengua italiana era casi una abstrac
ción, una categoría nominal. Esla ra
diodifusión la que, en décadas 
recientes, asume el toscano, genera
liza una lengua nacional (en un Esta
do Nacional que apenas tenía un 
siglo de existencia) y, con ello, des
plaza paulatinamente al veneciano, 
al genovés y a todo el archipiélago 
de lenguas y dialectos tradicionales 
en la península italiana. 

2.	 Paraguay fue un caso único en el 
mundo, por haber mantenido secu
larmente una población casi total
mente bilingüe: el guaraní como 
lengua de la intimidad, el castellano 
como lenguaje para las relaciones 
exteriores de los grupos primarios. 
Sin embargo, eldesarrollo de una ra
diodifusión con monopolio, o cuasi
monopolio, castellano, está 
contribuyendo a la disolución de 
aquel bilingüismo generalizado e, in
cluso, atenta contra la subsistencia 
de los mestizajes entre ambas len
guas. 

3.	 En el otro extremo, y en plena inte
gración europea, el catalán y el bilin
güismo catalán-castellano, se ven 
favorecidos por una política de co
municaciones que apunta, explícita
mente, al fortalecimiento de 
transmisiones radiofónicas y televisi
vas en ambas lenguas. 
No cabe dudar, entonces, de la in

fluencia que estos medios poseen hoy 
sobre la lengua, equivalente, si es que 
no mayor, al que han venido ejerciendo, 
sucesiva y diversamente, la familia, la 
Iglesia y la escuela. Y como los medios 
se globalizan, lo que todos nos pregun
tamos essi nuestra lengua va a resistir a 
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lo que empezó como aspiración hege
mónica para devenir en afán homogéni
coy homogeneizador. 

La radio en el futuro imperfecto 

Cabe adelantar optimismo frente a 
esta interrogante. En primer lugar, por
que Iberoamérica es, al lado del mundo 
árabe, uno de losdos conjuntos plurina
cionales que se caracterizan por gran 
cantidad de naciones y poblaciones uni
das por la geografía y la comunidad de 
lengua, por una historia y una religión 
comunes" y por un sentimiento de perte

nencia y pertinencia, delque dejan testi
monio, el cine argentino, lacomida mexi
cana, la música de ambos países (y, por 
supuesto, la del Caribe, y casi todas las 
otras), la literatura y los viajes (a pesar 
de distancias y costos). Además, el cas
tellano no solo es ya la segunda lengua 
internacional en importancia cualitativa, 
sino que crece, incluso en el norte del 
hemisferio americano. 

Una segunda razón para el optimis
mo tiene que ver con la naturaleza de 
las transformaciones en curso. Lagente 
quiere ver lasguerras envivo y en direc

parte de su vida para él. Y doña María a 
su vez declaró en su momento que su 
Diccionario había sido hecho pensando 
en los escritores. Precisamente porque 
losescritores notienen que saberlo todo 
en materia de lenguaje. Pero sí lo nece
sario; esto es, aquello sin locual no pue
de ser una cosa. Pues también para 
consultar es indispensable tener ideas 
claras deloque se busca. 

Además, como manifestó también el 
escritor de quien estamos hablando, "los 
idiomas responden a una lógica", y esa 
lógica es la que nos ayuda a expresar
nos bien, o relativamente bien, aun des
conociendo la gramática. Los niños, por 
ejemplo, nos sorprenden a veces con 
expresiones no solo correctas sino her
mosas, producto de ese sentido innato 
de la lengua, que en su caso todavía no 
ha sido contaminada. García Márquez 
afirma que el escritor se salva cuando, 
ya conscientemente, descubre esa lógi
ca. y va más allá al advertir que "lo gra
ve no esviolar lasleyes de la gramática, 
sino lasleyes deesa lógica". 

Julio Cortázar contaba el caso de 
don Enrique Larreta vs. Roberto Arlt, en 
la Argentina de losaños 20 y 30. El pri
mero, hombre de gran cultura, alcanzó 
un enorme prestigio con su novela La 
gloria de don Ramiro, escrita en un es
pañol muy castizo. Pero frente a él sur
gió un escritor que era el otro lado de la 
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sentencian: "Esto se escribe así, y pun
to", como si la gramática fuera de origen 
divino. 

Pero han expresado los defensores 
de la Academia de la Lengua que sus 
decisiones no son gratuitas, sino produc
to de serias reflexiones de acuerdo con 
el espíritu y con la ciencia de la lengua. 
"Tratar de simplificar la lengua -escribió 
recientemente Arturo Uslar Pietri- podría 
resultar en una terrible operación de em
pobrecimiento, del que la primera vícti
ma sería, sin duda, la poesía y todo el 
prodigio de la palabra". Yuna correspon
sal ecuatoriana en París aseguró que 
"muchos hispanohablantes adoramos los 
problemas dela escritura correcta". ¿Por 
masoquismo -me pregunto- o porque las 
dificultades de la gramática entrañan el 
encanto del desafío? 

Un rebelde sometido a 
la gramática 

Felizmente existen, para quienes no 
aspiran a ser cientistas de la lengua, 
amén de "san diccionario", unos ángeles 
de la guarda quese llaman "prontuarios 
de dudas", unos serafines que respon
den al nombre de"manuales deconjuga
ción", y un arcángel protector conocido 
como Diccionario deusodel español, de 
María Moliner. De ella dijo el mismo Gar
cíaMárquez que laveía como una seño
ra que, sin saberlo, había trabajado gran 

Púlsar - la agencia internacional de No se olviden de noticias para las radios
 
independientes de América Latina y
 
el Caribe. Noticias diarias del
 
continente desde la perspectiva de la
 CABEZAS 
sociedad civil y enviadas por
 
Internet.
 

Para redblr gratIs 105 boletInes 
de Púlsar envíe un mensaje por 
correo electrónico a la dirección 
pulsar@pulsar.org.ec y le 
enviaremos la ficha de inscripción. 

¡ModernIce su reato! 

P,ílc;ñr 
- ;? 

Agenda Informativa Sin justicia no hay democracia 
puls.at@pulsar.org.ec FATPREN 

http://www.web.netiamarc/ptJlsar.html
 
fonolfax: +(593-2) 501180· +(593-2) 55-1 674
 FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA PRENSA 

Atahualpa 333 y Ulloa, Casilla 17 -08-8489, Quito, Ecuador 

:III!¡:I~I.:I.:!_":::::·:: 
medalla. Arlt carecía de formación aca
démica y escribía como se hablaba en
tonces en Buenos Aires, utilizando 
incluso el lunfardo y sin ningún cuidado 
de la ortografía. Sin embargo, sus nove
las, cuentos y piezas teatrales son consi
derados ahora como el símbolo de una 
toma de conciencia en el plano cultural. 
Cortázar afirma que "la novela de Larre
ta es una novela disecada, embalsama
da, mientras las páginas de Arlt, 
imperfectas desde el punto de vista for
mal, están llenas devida". 

Pienso que escribir escomo ejercitar 
cualquier oficio, y que el artesano, y el 
artífice, y el artista deben aprender a 
usar el istrumento que a cada uno le co
rresponde. Ese instrumento en el caso 
del escritor es la palabra, lacual está su
jeta a un ordenamiento que es la gramá
tica. Ese ordenamiento no puede ser 
sacralizado, pero debe ser conocido lo 
mejor posible si queremos hacer bien las 
cosas, e incluso si nos proponemos re
belarnos contra él. 

Tal es el caso de García Márquez, 
un rebelde que, sin embargo, en todas 
sus obras se hasometido a la gramática. 
Lo cual no impide que su talento produz
ca obras magistrales. El diría que no 
precisamente gracias a la gramática, si
no a pesar de la gramática. Es que el 
premio Nobel sirve también para decir 
cualquier cosa. O 
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ninguna falta saber gramática". Porque 
ciertamente, volviendo al símil de la mú
sica, no eslo mismo tocar aloído que to
car por nota. Lo que debemos tomar en 
cuenta esla conocida recomendación de 
Unamuno: "Menos gramática y más len
gua". Que no debemos entender, ni mu
cho menos, como "lengua sí, gramática 
no". 

Ciertamente no necesitamos saber, 
porejemplo. cuál esel pluscuamperfecto 
o el antecopretérito de un verbo cual
quiera para escribir bien; como nadie ne
cesita para nadar, saber cuál es la ley 
física que nos permite mantenernos a 
flote. 

La propuesta de Gabo 

En esta línea, Gabriel García Már
quez propuso en Zacatecas una simplifi
cación de la gramática, "antes de que la 
gramática termine por simplificarnos a 
nosotros", dijo. Muchos le han salido al 
paso viéndolo como un quintacolumnista 
del español, como un conspirador in
crustado en las filas de nuestra literatu
ra; o por lo menos como un provocador. 
Otros han festejado su posición como un 

_. 
Para unos, lo quehizo Gabo enZacatecas fue una 

provocación, para otros unactoheroico, y para los 
restantes fue solouna"mamadera degallo". 

acto heroico de liberación, como ungrito 
de independencia de lo que él llama las 
férulas del idioma. Y, por fin, unos terce
ros han atribuido la propuesta del premio 
Nobel colombiano a una boutade, a la 
francesa, a una "mamadera de gallo", a 
la colombiana, o sencillamente a una to
madura depelo. 

Pero la cosa viene de mucho antes, 
porque apenas le dieron el premio de la 
academia sueca, hace quince anos, Gar
cía Márquez se atribuyó el derecho de 
hacer con el idioma -textual- "lo que me 
dé la gana", porque metafóricamente 
consideraba que él había pasado "la ba
rrera del sonido". Sin embargo, sus tex
tos siguen siendo gramaticalmente 
impecables. 

Felizmente no repitió en México su 
antigua propuesta de las comas no orto
gráficas sino respiratorias. Como si la 
puntuación debiera ser confiada a los 
pulmones (a más necesidad de oxígeno, 
más comas), en vez dereconocer su pa
pel de "señales detránsito en la carrete
ra de la comunicación escrita", según lo 
ponía gráficamente un articulista del Tí
me deLondres. 

Pero, en cambio, propuso 
asimilar los neologismos técni
cos y científicos. Lo cual, ante 
el caudal de anglicismos que 
inunda el vocabulario de la 
tecnología moderna, nadie 
discute. ¿Cómo nombraría
mos tantas innovaciones del 
cambiante mundo de hoy, si 
no usáramos esas palabras 
deotros idiomas? Los puristas 
que defendían a ultranza el 
casticismo virginal de la len
gua, reconocen con el silencio 
su derrota. 

Ya en el siglo XIX, el pa
dre Feijoo enfatizaba que "no 
hay ningún idioma que no ne
cesite del subsidio de otro, 
porque ninguno tiene voces 
para todo..." Como dice el 
mismo García Márquez, el es
pañol no puede sino abrirse a 
la terminología de un lenguaje 
global. Lo cual debe hacerse, 
añade, "adecuada y oportuna
mente, antes de que se infil
tren, toda clase de 
neologismos, sin digerir". Por 
ejemplo, me viene ahora a la 
mente, la expresión proveer 

....:.:.:::::::::.::::;::::::::::::::::.:..... 

conectividad, que están usando lostéc
nicos en lugar del verbo conectar, yac
cesar al sistema, por acceder al 
sistema. 

Mas, lo que hizo que muchos hispa
nohablantes reaccionaran contra el Gar
cía Márquez de Zacatecas, fue su 
solicitud de jubilación de la ortografía. 
Para demostrar lo "bárbaro" desemejan
te idea, algunos hispanoescribientes pu
blicaron, en todas partes, textos que 
contrariaban adrede las reglas ortográfi
cas, convirtiéndose por tanto en verda
deros galimatías. El autor de Cien afias 
de soledad aclaró de inmediato que jubi
lar no es para él lo mismo que suprimir, 
sino igual a simplificar, humanizar. Aun
que el diccionario diga que jubilar signifi
ca: "eximir del servicio...; desechar por 
inútil. .." 

También aclaró que no había pedido 
la eliminación de todas las haches, solo 
de las"haches rupestres". Esto es, segu
ramente, de las haches de carácter eti
mológico. Lo mismo que en cuanto a la 
9 y la J, dijo que no se trata de eliminar 
la una o la otra, sino de saber dónde va 
cada cual. Como si ahora no lo supiéra
mos. Y añadió que notiene nada contra 
la b labial ni contra la v labidental. Aun
que en el discurso afirmó que "sobra 
una". Pero insistió en la necesidad de 
poner fin al tormento ocasionado por la 
confusión de lasdos. Como si, en último 
término, no pudiéramos usar un diccio
nario. 

Cabe aquí acotar, entre paréntesis, 
que algunos profesionales del comporta
miento humano consideran la incapaci
dad insuperable de una buena 
ortografía, como producto de un defecto 
sicológico. 

Hay en cambio otros problemas de la 
lengua, que García Márquez pasó por al
to; el de las preposiciones, por ejemplo, 
que amén de su complejidad, son unas 
partículas que no siempre tienen explica
ción, como en el caso de montar a ca
ballo, correcto, y montar a burro, 
incorrecto: hay que decir montar en bu
rro, aunque es exactamente la misma 
acción. ¿Y por qué, en vez de decir se 
vende papas, según parece lógico, te
nemos que decir se venden papas, co
mo si laspapas, igual que losdiputados, 
se vendieran a sí mismas? Ya expresó 
Saussure que 'todo sistema de lenguaje 
descansa en el principio irracional de la 
arbitrariedad del signo". Los gramáticos 

Carta del doctorJorge Basadre 

20 de julio de 1973 

Apreciado Señor Roncagllolo, 

Lamento mucho no sentirme en condiciones de recibir a sus comisionados 
los señores Guido Lombardi y Jorge Santisteban para tratar acerca del tema al 
que se refiere su amable carta. 

Desde hace varios días estoy delicado de salud. Ignoro en qué situación me 
encontraré el martes 24 del presente. 

De otro lado, aunque no se hubiera 
hubiera sido nega!iva mi respuesta a 
desmedro .de mi fl.gradecimiento ante 
de mí. 

Creo que la óilucidación de complejoS procesos históricos no encuentra un 
ámbito propicio en. Charla~ o paneles ante las cámaras de televisión. Al afirmar 
lo que estoy diciendo, me hallo 9}uy lejos de ignorar cuánto ellas valen y repre
sentan en la época actual. El examen del pasado implica estudios minuciosos, 
conclusiones ceñidas dentro del rigor que sea dable. La confrontación de tres o 
más personas en un debate televisado; con los límites que necesariamente ofre
ce él en el tieWPO, las eventualidades para las improvisaciones y otros factores 
adicionales, .no creo que ayuden mucho a la ciencia· verdadera. El terreno del 
historiadora de.quien pretende serlo solo está en el libro, en la monografía, en 
el folleto y hasta ~n el artículo periodístico. Allí debe gozar de plena libertad 
por él mismo adritinistr~da. J\sí lo hice constar, no hace muCho tiempo, al de
fender en público.e1 derecho de investigar, opinar, escribir y editar de mi amigo 
Heraclio Bonilla cuando alguien pretendió oficialmente negársel 

Quizás en medios más desarrollados que el nuestro sea unéxitó el maridaje 
entre historiografía y televisión. No estoy seguro de que, por ahora, ocurra lo 
mismo aquí. A su conocimiento ha llegado quizás la noticia, periodísticamente 
divulgada, de que rechacé una tentadora oferta para televisar mi libro Historia 
de la Repúblicadel Perú. 

Por lo demás, he dejado constancia varias veces de mis estudios y de mis 
juicios sobre el apasionante tema por usted escogido, en distintos libros, uno de 
ellos muy reciente. En lo que de mi dependa, seguiré en la meta de la proble
mática de la historia peruana, no sólo con la mirada en el ayer sino también en 
el mañana. 

Ninguna de las consideraciones expuestas implica, direc 
una taxativa para el programa que usted desea organizar. Es 
tanto, decirle que está usted en su derecho de llamar a la 
nas que considere adecuadas. Me he limitado a fundamentar, pese al estado en 
que me encuentro, puntos de vista que otros, sin duda, no compartirán. 

Con los mejores deseos, lo saluda 

J\tentarnente
 
.. Jorge Basadre
 

P.S. Deseo insistir en que no ostento una actitud retardataria ante Ic¡s moder
nos medios de comunicación. En el libro Elazar en la historiay sus límiteshago 
el. elogio de la belleza y veracidad del film francés El dolory la piedad, docu
mental tremendo sobre la ocupación alemana. Ojalá se produjeran aportes aná
logos en el Perú. 

to, pero también quiere saber qué le pa
saal vecino y cuánto debieran costar las 
papas en el mercado del pueblo. Por eso 
(y porque los equipos son cada vez más 
baratos) se multiplican las estaciones lo
cales, pululan las radios comunitarias y 
emergen lastelevisaras comunitarias. La 
especialización de la radio, porlo que ya 
se ha dicho aquí, alberga vocación local 
y alimenta signo comunitario. Esto le da 
título de identidad linguística y brevete 
deconservatorio cultural. 

Corresponde precisar que este domi
nio (compartido) que la radio, y los me
dios, ejercen sobre nuestra lengua, se 
puede ampliar y fortalecer con los cam
bios técnicos en curso, desde que estos 
tienden a incrementar el consumo me
diático y la capacidad de elección de los 
receptores. En efecto, (a) se sustituye 
crecientemente el desplazamiento del 
consumidor hacia mercados físicos de 
bienes culturales por los repartos (me
diáticos) a domicilio; (b) se incorpora la 
capacidad de escoger y combinar emi
siones distintas (lo que implica reempla
zar la "comida corrida" o "menú fijo" por 
el "consumo a la carta"); (e) se abre la 
posibilidad de que sea el receptor, y ya 
no (sólo) el transmisor, quien decida ba
jo qué tipo de señalo medio (radio, TV, 
prensa), quiere consumir los mensajes 
(pues todos se van volviendo digitales y, 
por lo tanto, intercambiables); y (d) las 
empresas sectoriales se integran en 
conglomerados multimediáticos, dentro 
de loscuales se diluyen antiguas fronte
ras entre intereses y medios. 

Lo cual demanda que pensemos la 
relación entre la lengua y los medios de 
comunicación, noen el tiempo del cerca
no pretérito perfecto sino en el del, más 
cercano, futuro imperfecto. Los nuevos 
escenarios culturales, ya presentes en 
América Latina, pronosticados porGates 
y tantos otros, obligan a asumir la res
ponsabilidad de los medios frente a la 
lengua, como desafío cuyas nuevas po
leneas y bemoles eran impensables e 
inimaginables años, o meses, atrás. 

En suma, lo que ocurra con el espa
ñol depende de nuestra capacidad para 
entender, asumir y manejar, la nueva re
volución cultural (no meramente técnica) 
en curso. Para ello hay que desarrollar la 
imaginación e invitar a losactores verda
deros de la comunicación a pensar 
desde la lengua y sus nuevas mediacio
nes. O 
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fg radio: reto democrático del
 

La radio trabaja todos los días 
confuego y hielo, con sangre y 
semen, con sudory perfumes; 
trabaja con la lengua que es 
entidadviva y cambiante. 

La radio testimonia 
permanentemente la evolución 

del hombre y de su lengua, 
propone y cataliza, refleja y 

acompaña. Pero no determina 
necesariamente. Por lo menos 
no sola... por lo menos no más 

que la realidad misma. 
Ricardo Rocha lleva adelante 

una exposición sobre la 
importancia de la radio, su 

responsabilidad gigantesca y el 
porqué la radio, de los medios 

de comunicación, es la más 
parecida a la literatura, la más 

emparentada con la 
democracia y la más 

comprometida con la libertad. 

n~~~;~;~;~;~~*im~tfut*;;;;;~~;~¡m~~;~~~~~~j~;~;~;~;@~~;~;~~;;~~~~~ll~~~;~~¡l~;~;~~~~ 
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··········~I~¡~ el cuidado que la sindéresis 

~1II~~~:~~;u~~:~~c~~~~:~ 
que la palabra escrita nos permite, so
mos vistos enocasiones como enemigos 
embozados de una lengua que se qui
siera preservar inmaculada y que contri
buimos a corromper con neologismos, 
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barbarismos, localismos y hasta "micro
fonismos" que vamos soltando según la 
Santa Logorrea nos daa entender. 

Hace unos días un peri6dico publicó 
una encuesta entre académicos y escri
tores españoles, bajo un encabezado 
que podría haber sido dictado por Hero
días: "el español entre enemigos y pro
motores". Y resultaron esbozados como 
enemigos del idioma los locutores o co
municadores dela radio y latelevisión, y 

los periodistas de la prensa escrita. En 
ese orden. Claro que no hubo acusacio
nes directas pero tampoco exaltaciones 
vivaces. Nadie nos puso, por ejemplo, 
del lado delospromotores. 

En nuestra defensa podemos abo
nar, no solo que utilizamos a la vista o a 
los oídos del público, un material absoíu-

RICARDO ROCHA, mexicano. Periodista, presidente 
de la División Radio de TELEVISA. 

La gramática después de
 
Zacatecas
 

EnZacatecas, Gabriel García Márquez 
propuso una simplificación de la 

gramática "antes de que lagramática 
-dijo- terminepor simplificarnos a 

nosotros" y otras ideas polémicas que 
han dado mucha "piola" para tejer 

una discusión quetodavía continúa. A 
ella responde elpresente artículo, y 

contribuye a lapolémica. 
i~~~~;~l11;~tj¡~~j¡;;l~~~~¡j¡~;~;~~m¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡;¡~;¡;~¡;¡;¡;ffi;¡;¡;¡;l~¡;~~;¡~;¡¡~¡ 

o recuerdo exactamente 
en qué grado de escuela, 
pero teníamos un profe
sor de música que se pa
saba tratando de 
enseñarnos el solfeo. Ca

daclase era el tormento del do-re-mi-fa
sol-la-si, que siempre derivaba en una 
ardorosa batalla de pelotas depapel, las 
cuales a veces rebotaban en la cabeza 
del sufrido maestro. Pero él, impertérrito, 
insistía en el oo-re-ml-ta-sol-la-si, hasta 
que undía, al fin, se fue. Por untiempo y 
para felicidad deaquella tropilla desemi
salvajes escolares, esa asignatura estu
vo vacante; mas, como según el 
cancionero ecuatoriano "el contento nun
cadura", no tard6 la dirección en contra
tar a un nuevo profesor, don Guillermo 

RODRIGO VlllACIS MOllNA, ecuatoriano. Escritor y 
periodista, columnista del diario Hoy de Quito. 

Garzón Ubidia, que venía de Otavalo, 
ciudad del norte de la sierra ecuatoriana. 

Eldo-re-mi-fa-sol-la-si de 
la literatura 

Cuando se presentó a su primera 
clase, losalumnos nos aprestarnos a rei
niciar las tradicionales contiendas de las 
clases de música y,dehecho, comenza
ron a volar los proyectiles de adverten
cia. El señor Garzón sin inmutarse, y sin 
ninguna prisa, abrió mientras tanto un 
estuche y sacó de ahí una flauta traver
sa, que se llevó a los labios. Una delga
da melodía comenzó a brotar del 
instrumento y a llenar el espacio de la 
clase. Todos nos quedamos entonces 
paralizados y comprendimos, de pronto, 
loque era lamúsica. 

Pienso que el oo-re-rnl-ta-sol-ta-sí y 
toda la teoría de la música, son a la mú

síca, lo que la gramática es a la literatu
ra. Sin embargo, esto no quiere decir 
que haya que echar al tarro ni la gramá
tica ni el solfeo. Significa, más bien, que 
es necesario darles el lugar que les co
rresponde. Ni más ni menos. Esto es, 
distinguir loque esla norma deloque es 
la creación, priorizando esta sobre aque
lla. Porque los gramáticos, o sea los 
cientistas de la lengua, sacan sus reglas 
a partir de la producción de los grandes 
escritores, o sea de losartistas de la len
gua. y como todo lo científico es efíme
ro, esa esuna condición de la gramática, 
en la medida en que el saber aumenta y 
cambia. Por eso "de la sabiduría de los 
antiguos ¿qué queda?, mientras de su 
arte queda todo". 

Pero no hay que exagerar, como 
León Daudí cuando afirma que "para es
cribir bien, y hasta muy bien, no hace 
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Villalonga, joven empresario, amigo Nochebuena", esta vez le tocó gritar a El 15 de septiembre Vía Digital pre tamente incandescente y mutable, como El tú Yel nosotros existe en lostrescomponentes del signi

de la infancia del presidente Aznar, fue Palanca, inútilmente. Asensio, el gran ju sentó su centro de emisiones -jconstrul es la palabra, que hoy está y mañana ya La voz, como grano de lo imaginati ficante radiofónico: las lenguas habla
noo a la inversa: queayer no figuraba y das, la música y los efectos sonoros".designado por éste presidente de Telefó gador, se deshizo de sus derechos, pero do entres meses!- ubicado en la Ciudad vo, siembra en el oyente una serie de 
ahora tiene todos los derechos; que nosnica, la mayor empresa de España y una también de sus deudas y recibió en efec de la Imagen, en la periferia de Madrid, posibilidades que germinan con el tiem Todo lo que somos y hemos sido se
servimos de ella de una manera silvesde lasmás sólidas económica y financie tivo el equivalente a cien millones dedó con capacidad para emitir 150 canales, po y dancomo resultado que el radioes encuentra en nuestra forma de hablar. 
tre, sin el procesamiento que a vecesramente. Además, con gran implantación lares. generador propio de electricidad, 25.000 cucha encuentre una manera de Este invento del hombre que es la pala
significa plasmar nuestros pensamientosy desarrollo en América Latina, unazona Telefónica, con su inversión, fortale kilómetros de fibra óptica para conectar integrarse al "nosotros" que le propone bra, según donEulalia Ferrer, nos trans
enel papel o en la pantalla de la compuconsiderada prioritaria por el gobierno ció a Vía Digital, la plataforma liderada se con susproveedores de programas y el locutor (quien antes postulaba el tú), parenta, nos descubre a los ojos de los 
tadora; que trabajamos a la intemperieespañol, En julio, Villalonga recibió un por esa empresa y de la que posee el un traspondedor en el satélite español con toda la carga social que representa demás, que al oírnos hablar pueden ave
sin la sombrilla o red protectora que el informe preparado por uno de sus más 25% delas acciones, seguida por TVE y Hispasat, que cubre toda España y la el habla pública. Con la radio, el habla riguar de dónde venimos, cómo somos,
tiempo representa, en esto de ordenaríntimos asesores y que señalaba que el el grupo mexicano Televisa, con 17% mayor parte de América. A partir del 16 pierde su carácter privado y se inserta qué comemos, cómo actuamos, qué te
los pensamientos y sin la ventaja de ponegocio de las telecomunicaciones en el cada uno, Telemadrid, 4%, Canal 9 y Te de septiembre y hasta fin de año, los en lo social, para ser un gran nosotros memos, qué admiramos. Somos lo que
der ver lo que pensamos al ponerlo porfuturo estaría cada vez más ligado al levisión de Galícia (regionales de Valen suscriptores de Vía Digital podrán recibir que no pasa por alto a nadie. La radio, hablamos. Así, la radio por esencia es 
escrito, como aseguraba Foster quea él contenido de lastransmisiones. Además, cia y Galicia), el 2% cada una y TV3 50 canales gratis, pagando solo la cuota asegura la lingüista Josefina Vilar, "es democrática. No en vano don Miguel de 
le ocurría; y finalmente que estamos sirque a corto plazo no habría distinciones (regional de Cataluña), el 3%. Con parti de enganche: 40 dólares (cubre cone habla pública, en esta caben todos los Unamuno aseguraba que "el hombre es 
viéndonos de una de las primeras forentre una línea telefónica, una fibra ópti cipaciones del uno por ciento cada uno xión e instalación de una parabólica). géneros de la literatura (los poéticos, los hombre por la palabra". Así hablamos, 
mas de comunicación humanas: el hablaca para televisión, una conexión con el están los diarios El Mundo, Las Provin periodísticos, los académicos, etc.) así así somos y así es el hombre de la calleDespués se pagarán 20 dólares men directa, el dicho, la oralidad. En la radiobanco o cualquiera de las infinitas posi cias y La Crónica, el semanario Época y como, en principio, todos los actos del y del radio, el que nos aguarda del otrosuales por35 canales temáticos, 15 por hacemos todo lo que la teatralidad nosbilidades que las nuevas tecnologías lacadena deradio de la iglesia, COPE. habla (preguntar, convencer, mentir, im lado del receptor y que espera que seasiete canales de cine, 4 dólares porcada aconseja para no perder la atención delabren a lastelecomunicaciones. precar, etc.) ... la sustancia expresiva en mos su cómplice y su aliado, antes queEl 28 de agosto, al iniciarse el cam película a la carta y 8 por cada partido radioescucha y recuperar así un título Villalonga no se lo pensó dos veces. peonato de fútbol deprimera división fue defútbol, también a la carta. que se produce esos géneros es la que su crítico o preceptor. 
que antes hacía justicia a quienes avivanEse mismo día buscó un contacto dis undíadecisivo en laguerra. Canal Saté

Canal Satélíte carece de instalación losprogramas: losanimadores.creto con Asensio y tras 36 horas de in líte (Grupo Prisa-Canal+) y Vía Digital 
propia en España, arrienda un sector entensas negociaciones, incluyendo una anunciaron que emitirían partidos en pa
Luxemburgo, transmite por el satélite eu El órgano de lo imaginarlo noche y una madrugada, logró lo que go porvisión (pay per view). Tras varios 
ropeo Astra, cobra 2.500 dólares por el parecía imposible: el dueño del Grupo escarceos, intimaciones notariales, parti Tal vez la penetración innegable de No/reglas, sí principios 

Zeta vendió a Telefónica su participación cipación de guardias de seguridad, cor enganche y 70 mensuales, ofreciendo la radio llama la atención porque en este 
solo 30 canales. Laguerra parece ir defien Audiovisual Sport, a través de Gesto tes de líneas y cruce de acusaciones finde milenio, enel verdadero siglo dela ¿Hay reglas?, lJX>dría háberlas? No lacreo. En todo caso, reglas no, pero sí prin

ra de Medios Audivisuales de Fútbol niéndose en favor de Villalonga, quienpenales, Canal Satélíte sevioobligado a ilustración o de lo visual, el retorno a la cipios. Aquí algunas propuestas, tomadas de los libros y de la experiencia. 
(GMAF) Siel 25 dediciembre por la ma suspender las suyas, en tanto que Vía podrá poner las condiciones para una palabra hablada parecería imposible an

La transmisión eficaz y auténtica de ideas se integra con: la presentación de ñana elgobierno, TVE YTelefónica grita Digal emitió. Amplia victoria de Villalon paz que permita conciliar los dos siste te eldominio de las imágenes. 
ron "traición" al conocer el "Pacto de ga. mas.O la verdad, los acontecimientos comprobados (yen todo caso cuestionados), 

Pero ya Roland Barthes, el semiólo y el análisis frío en el razonamiento y puntual en la observación, 
go francés, el que advirtió que el grano 
de la voz era la materialidad del cuerpo, - Siháy dudas, un signo de interrogación puede ser un buen final para un 
había señalado, en los años 60, que la guión radiofónico. ' 
nuestra "es una civilización de la pala

- Evitar, en lo posible, comparaciones odiosas, malintencionadas, oportunistas bra, y esto a pesar de la invasión de las 
o tramposas, la "mala leche", pues. STUDIES imágenes". El mismo descrifrador de sig

nificados fue quien nos dio la clave anti NoconfuQdir la brutalidad de los hechos con lo "~IllQCional" de su presenPOPU cipada de por qué la palabra habladaCANDELA tación. 
adquiriría la fuerza que ha hecho de la 

C4~nqohay "acusaclones'; buscar al acusado para que dé su versión, searadio uno de los medios más competiti
qUiensea, hasta un "poderoso". vos, aun frente a la todopoderosa televi

sión: "la voz es un órgano de lo 
IndividuaIUS$15; 

Entender que la crítica sistemática no es.slempre sinónimo de democracia olibraries and other institutions US$ 45: 
imaginario", por lo que, en consecuen valentía.

patrons US$ 60. cia, para él la frase noerala misma con 
la voz que con la escritura. A veces, el reconocimiento es tan o más valiente queel' señalamiento.Makechecks payable to: Studies in Latin 

Hoy se entiende que la palabra ra - Hay que respetar y escuchar siempre a la audiencia, pero no dejarse maniECUADORAmerican PopularCulture and send to: diofónica puede eternizarse por la víade pular por ella.DebateCharlesM. Tatum: Editor la grabación y que no tiene que renunPublicación cuatrimestral del - La valentía de la propuesta original siempre será válida, se vale adecuar" y ciar a lasaspiraciones literarias, como loCentro Andino de Acción Popular.Department 01 Spªni se puede y se debe rectificar, si las evidencias son comprobables... prueban losnumerosos literatos queparSuscripción anual exterior US$ 18 
ReVista iberlusoamencana de la comunicaciónPortuguese Universi{yof ticipan, escriben y conducen programas - Por último, buscar, propender, propiciar. Ya no solo la radio que transmite,Ecuador SI. 21.000,00 Santiago de Chile 1180Ese. 301 de radio. Y es quese acepta que la vozDiego Martín de Utreras 733y sino la radio que escucha, la radio que promueve la cultura democrática. Tucsan 11200 Montevideo - Uruguay


Selva Alegre. Tell. 522 763
 no necesariamente es una intrusa en la Telelax (0598-2) 901.1406 Una radio de puertas abiertas, de micrófonos abiertos y de oídos atentos.ATizona 85 721 , alcoba, sino que puede ser una compaApartado aéreo 17-15-00173-8 Una radio donde, finalmente, la palabra es libertad. 
ñera de la soledad y hasta una interlocu
tora dedudas y conflictos. 

Quito-Ecuador 

S 
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El dilema 

Con frecuencia los comunicadores 
nos enfrentamos a un dilema: ¿usar la 
palabra en el uso corriente pero equivo
cado o en su uso correcto, pero desco
nocido? En estos tiempos en que se nos 
demanda por tantos medios y por tantos 
motivos que elijamos, ¿con quién nos 
quedamos?, ¿a quién somos fieles: al 
público o a la academia, a la masa o a la 
élite?; pero, además, ¿hasta qué punto 
podemos confiar que ese amor a la pala
bra exacta nos será correspondido? 
¿Cuántos pugnamos, durante años, por
que no se usara "sofisticado", como ex
presión de elegancia o de complejidad, 
ya que en español solo significaba '1alto 
de naturalidad, afectadamente refinado", 
tal como podíamos comprobar con solo 
acudir al diccionario, que no aceptaba 
otra acepción, por lo menos en su edi
ción de1984? 

Hasta ahí, todo marchaba bien. De 
ninguna manera nos podíamos sentir 
mal queridos por la academia. Contába
mos con ella para demostrar que solo en 
inglés sophisticated tenía esa acepción 
de "mundano, falto de simplicidad, ave
zado en las cosas del mundo", que en 
español se le quería dar. Y hasta reco
mendábamos a las mujeres que se mos
traran ofendidas si alguien las calificaba 
de sofisticadas, pues las estarían tildan
dodefalsas y adulteradas. 

Pero hete ahí que en su edición de 
los 500 anos, del encuentro de las dos 
culturas, nos encontramos que una ter
cera, la del spanglish, entró al Lexicón y 
le diocarta de naturaleza a "sofisticado", 
que en su tercera acepción lo aceptó co
mo "elegante, refinado" y ensu cuarta lo 
definió como "complicado. Dícese de 
aparatos, técnicas o mecanismos". ¿Con 
qué cara nos vamos a acercar a lasmu
jeres para decirles -ahora sí- que tienen 
un porte sofisticado, porque ya le quita
mos la maldición a la palabreja? 

La verdad es que, como dicen en mi 
barrio: Tepito 'pa' vergüenzas no gana 
uno" si es que uno le va al campeón, en 
este caso al diccionario, hasta que pier
da. Porque pierde de todas todas: las 
tercas palabras no se dejan inmovilizar, 
representan a la insurrección permanen
te y terminan por desbaratar lo que ya 
teníamos tan hechecito (giro que desde 
luego tampoco acepta la academia, pero 
que en nuestro español de México tiene 
plena validez). 

Otro caso, vigente y actual, en el que 
vemos cómo avanza el neologismo hasta 
ocupar su fugar, eselde la palabra recla
mo, como sinónimo de reclamación, no 
sé si por influencia del inglés, que tiene 
su reclaim, o simplemente poranalogía o 
paronomasia que dicen losentendidos. 

Así, en los anhelos democráticos y 
gracias al sentido que posee el habla hu
mana se abre un mundo inmenso para la 
radio. Y ética y estética se hermanan: 
fondo y forma , forma y fondo. El habla 
es lo que realmente hace caminar y volar 
a la lengua. Porque la lengua es funda
mentalmente sonidos; lo mismo en el in
terior del cerebro que del corazón, y en 
la lectura dizque silenciosa de las ideas 
que propugnan el cambio y anticipan los 
años que vendrán. 

De ahí la importancia de la radio, su 
responsabilidad gigantesca y el porqué la 
radio, de losmedios decomunicación, es 
la más parecida a la literatura, la más 
emparentada con la democracia y la más 
comprometida con la libertad. La radio 
testimonia permanentemente la evolu
ción del hombre y de su lengua, propone 
y cataliza, refleja y acompaña; pero no 
determina necesariamente, por lo menos 
no sola, no más que la realidad misma. 

la radio: imposible de detener 
En este sentido, para la radio no hay 

masas uniformes sino suma de grupos y 

voluntades, adiciones de minorías que 
hacen las mayorías. Quienes trabajamos 
en los medios (la radio particularmente) 
hemos de usar las palabras y construc
ciones gramaticales que entienden las 
mayorías. Buscamos audiencias (ratings) 
para soportar los costos de producción y 
transmisión y buscar (no es pecado) utili
dades. Por lo menos en la radio comer
cial. En este medio, la "necesidad de 
impacto" es crítica. A diferencia de la 
prensa, donde la frase puede ser vuelta 
a leer, y de la televisión, donde la ima
gen soporta y hasta desplaza al verbo, 
en la radio "solo" podemos trabajar con 
laspalabras, la música y lossonidos. 

Porque además -y aquí está el desa
fío- hemos de atender (si queremos ser 
realmente democráticos) a todas aque
llas minorías que hacen la suma de las 
mayorías: los homosexuales, los enfer
mos deSIDA, losgordos, los desespera
dos, los suicidas, los neuróticos, los 
insomnes, los que sueñan todavía, los 
feos (en Guadalajara tenemos en una 
emisora "El club de los feos" que es un 
"trancazo"); en fin, minorías que no lo 
son tanto. 

Por eso, la radio democrática puede, 
y nonecesariamente debe, adquirir otras 
intenciones, más allá del entretenimiento 
y la información; baste citar eltítulo delli
bro de Julian Hale, La radio como arma 
política, donde dice "la radio es el único 

En esta "guerra", en la que están 
procesados y pendientes de juicio el 
principal accionista de Prisa, Jesús de 
Palanca y el máximo ejecutivo del grupo 
y primer director de El País, Juan Luis 
Cebrián, se parte casi de cero, pues la 
TV porcable, en alguna medida precur
sora de la digital, apenas está implanta
da en España. La TV de pago reconocía 
hasta el 15 de septiembre de 1997, un 
solo emisor, Canal+, del Grupo Prisa, 
que gozó durante seis aí'los de la exclu
sividad otorgada por el gobierno del 
PSOE y que porello partía con una posi
ción de privilegio, al contar con más de 
un millón de suscriptores. Pero su prtnei
pal propietario, Palanca, cometió un 
error de bulto: creyó que el gobierno en
cabezado por el centroderechista José 
María Aznar duraría apenas unos meses 
y que el PSOE volvería a la cabeza del 
ejecutivo a muy corto plazo, algo que a 
esta altura yaadvirtió que noocurrirá. 

Una guerra a tres bandas 
En la disputa se cruzan intereses, 

pero también se habla de libertad de 
prensa, de empresa y de mercados, con 
unas líneas fronterizas poco definidas. 
Tres individuos, cada uno de ellos po
seedores de artillería pesada en el cam
po empresarial, juegan un papel 

destacado: Antonio Asensio, Palanca y 
Juan Villalonga. 

Asensio, desconocido al empezar la 
transición democrática en 1976, en po
cos años construyó un imperio de la co
municación: el sensacionalista sema
nario Interviú, el diario El Periódico, el 
segundo en tiraje en Cataluña y Antena 
3TV se convirtieron en las estrellas de 
su Grupo Zeta, con gran audiencia y no 
menos deudas. Jugador audaz, Asensio 
vislumbró el gran negocio que constitui
ría el fútbol y a finales de 1996 compró 
los derechos de emisión de los partidos 
de la mayoría de los clubes de primera 
división. 

Con esos derechos en la mano ne
goció un acuerdo con Televisión Espa
ñola (de propiedad pública), lo que 
significaba pactar indirectamente con el 
gobierno. Cuando todo el mundo daba 
por hecha esa alianza, Asensio dio su 
sorpresa: en la noche del 24 de diciern
bre vendió a una delastantas empresas 
controladas por Palanca, Sogecable, el 
50% de la empresa titular de los dere
chos de emisión del fútbol para el quin
quenio 1998-2002, Audiovisual Sport. 

Sintiéndose traicionado, el gobierno 
reaccionó haciendo aprobar una ley re
guladora de la nueva TV, que determinó 
que toda emisión digital por el sistema 

i¡!!!.illll.I.IE!!!!!!
 
de pago debería poder ser recibida por 
los usuarios con un solo descodificador. 
Ceneu, del grupo Prisa, dispone del 
descodificador simulcrypt, en el que úni
camente se pueden recibir sus emisio
nes. Para recibir las de otro canal, 
Canal+ debería autorizarlo y colocar una 
tarjeta electrónica adicional en cada des
codificador. La leydispone que seutilice 
el modelo multicrypt, que permite recibir 
cualquier señal sin necesidad deintrodu
ciruna tarjeta adicional, bastando con in
corporarle un código cifrado. La ley fue 
recurrida por el Grupo Prisa, con notorio 
apoyo de sus medios de comunicación 
(El País, Cadena Ser, Canal+) y del 
PSOE, en especial de su ex secretario 
general y hoy diputado, Felipe González. 
Varios comisarios (ministros) europeos y 
el Tribunal de Competencia de la Unión 
Europea están interviniendo, unos bus
cando un acuerdo entre las partes y 
otros apoyando a una o a otra respon
diendo a la presión de poderosos too
bies, ya que el negocio digital trasciende 
lasfronteras nacionales. 

Pero cuando ya parecía que Pelan
co-Asensio controlaban el negocio y que 
la disputa secentraría en torno a la apli
cación o no de la ley y la vigencia del 
multicrypt, entró en acción Villalonga y 
alteró por completo elpanorama. 
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El fútbol endirecto, mediante elsistema parper view, es uno de loselementos básicos delnegocio 
de la TVen España 
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fl~'l.'i'1~'I~i~1m1~~¡¡~~~ TITO DRAGO ~~i¡~~1~¡~~~ii~¡r~~~im~1~l~l% medio de comunicación masiva imposi sometida al poder del autoritarismo o de 
ble dedetener". La radio es, pues, un aro la dictadura abierta o embozada, las ra

'~::~¡~:::@:::~ • 1 ma en la insurrección, un garrote en la dios clandestinas seguirán justificando
íertamente, as represión y una mesa en el diálogo. su existencia, como haocurrido en elpa
radios clandestinas Habría que recordar que el primer sado. 

elemento defuerza de la radio essu na - "Aquí, Radio España IndependienVna guerra digital a rebeldes de las tural independencia como receptor, por te; estación pirenaica, la única emisora 

la española
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Incubada durante un lustro, en lo que va de 1997 se viene 
desarrollando en España una contienda porelcontrol de la 

televisión digital, en la quesemezclan maniobrasfinanderas, 
cruce deacusaciones penales, corte de transmisiones, venta y 

reventa de contratos, interoención de instancias internacionales 
y dinero, mucho dinero. Una relación actualizada deesta 

"guerra digital", en la que los intereses económicos y políticos se 
entrecruzan y son decisivos, nos presenta elautor. 

~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~;ml~i~~~~~m~¡m¡~~l;~~~~~im¡~~;;;~~;~;~~~~¡¡~ 

-,.;.,;~:~:*::-"}).":;:::::::::; ."'11 n esta "guerra digital" están 
1t: envueltos dosgrandes gru·

l
i~
:::~<. : pos empresariales, uno 
o::::::· : apoyado por el gobierno y 

liderado por la Oornpañla 
Telefónica y otro por la 

principal fuerza de oposición, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y en
cabezado por el Grupo Prisa, editor del 
diario ElPaís. 

Al principio: el monopolio 
Latelevisión digital, que reemplaza

ráen todo el mundo a la analógica, aun
que ese cambio reconoce ritmos 
diversos según los países, ofrece una 
mayor calidad y los mismos programas 
de siempre, pero multiplicados por mi· 
les. Por cable o por satélite, en cada do
micilio se podrán recibir programas 
tradicionales o a pedido, además de la 
cuenta del teléfono, el gas, la luz y la 
electricidad, detalladas. Asimismo, con
sultas sobre las farmacias de guardia, 
reservas de billetes de avión o conexio
nes a Internet a través dela pantalla del 
televisor. También se podrán hacer 
compras a distancia de todo tipo depro
ductos, consultar y manejar las cuentas 
bancarias y negociar todo aquello que 
en el "otro extremo" tenga conectada 
una computadora o algo que cumpla 
sus funciones, por ejemplo los nuevos 
televisores. 

El deporte y el cine de estreno se 
presentan como las grandes atraccio
nes, pues se podrán ver "apedido" y en 
el horario que se desee. En España, la 
base del nuevo negocio parece asentar
se sobre loscampeonatos defútbol, por 
cuya exclusividad se están pagando rnl
llenes dedólares. 

TITO DRAGO, hispano-argentino. Periodista, director 
de la delegación española de lPS y de Mercasur, 
revista europea del Mercado Común del Sur, profe
sor universitario, autor de varios libros. 

décadas recientes, deberían 
ser sustituidas por espacios 
plurales en las radios 
comerciales realmente 
inteligentes. Solo donde no 
hay democracia, y donde la 
radio esté sometida al poder 
del autoritarismo o de la 
dictadura abierta o 
embozada, las radios 
clandestinas seguirán 
justificando su existencia, 
como ha ocurrido en el 
pasado. 

~~~~~~~~~*~1~~~1~~~~~~~~1~~~~~ 

su tamaño escindible y su potencia mul
tiplicada al paso del tiempo. La radio es 
muy difícil de silenciar. La interferencia 
de una sef\al de radio no es la mejor al
ternativa para acallar sus mensajes. 
Cuesta cinco veces más interferir un 
programa que emitirlo. Por ello, estoy 
convencido deque la radio protagoniza
ráel reto democrático del siglo XXI. 

y cuando hablo de democracia hablo 
sobre todo de una sociedad civil, cada 
vez más participativa y demandante. 
Una sociedad que -en el caso de Méxi
co- ya planteó gritos y demandas en las 
calles, lo mismo en el 68, que en el 85, y 
que desde el primer minuto del primer 
día de 1994 hace oírsu voz, reclamando 
(otra vez, no le hace) justicia, lo mismo 
en los procesos electorales, que en la 
aclaración de asesinatos políticos, en 
losque todos nos morimos un poco. 

Ciertamente, las radios clandestinas 
rebeldes de las décadas recientes, de
berían ser sustituidas por espacios plu
rales en las radios comerciales 
realmente inteligentes. Solo donde no 
hay democracia, y donde la radio esté 
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española sin censura de Franco... trans
mitiendo por la onda .r. 

- "Aquí La Voz deArgelia..... 
- "Aquí... Centroamérica... Radio 

Venceremos..." 
O los últimos instantes de la vida de 

Radio Alíee en Italia, no muy lejos, la pri
mavera de 1977: "...Ies comunicamos 
que los policías están intentando en
trar... traen chalecos antibalas y sus pis
tolas en la mano... ya los vemos subir . 
han gritado que derribarán la puerta . 
pedimos por favor a los camaradas que 
conozcan a nuestros abogados que les 
avisen si todavía hay tiempo... no... ya 
entran ya están adentro... seguimos 
transmitiendo... ¿el micrófono?... tene
mos las manos en alto iel micrófo
no'..... losdisparos... luego el silencio... 

No hay ningún otro medio con tan 
arrebatado poder deconvocatoria, con el 
dolor para cada quien, con la alegría pa
ra cada quien, con la imaginación para 
cada quien ¿Qué pensarían los ingleses 
de Londres, qué imágenes verían en la 
víspera de los bombardeos, cuando 
Winston Churchill les dijo a través de la 
radio: "Compatriotas, solo puedo ofrece
ros, sangre, sudor y lágrimas"? 

En esta América Latina nuestra de 
todos los días, agobiada por las crisis 
económicas recurrentes, y por sentidos y 
adoloridos atrasos, la palabra surge con 
un significado especial: libertad. Lo mis
mo en las batallas, que en la paz, la voz 
de la radio ha sido la voz dela dernocra
oa... ladelasminorías que hacen mayo
rías. 

A querer o no, la radio noharehuido, 
ni debe rehuir, su enorme responsabili
dad en el perfeccionamiento de los pro
cesos democráticos. Por última vez: 
la radio del siglo XXI será, fundamental
mente, transmisora de ideas expresadas 
en palabras. De ideas y palabras tan 
libres que podrán encontrar, o no, eco 
en sus audiencias, que bien pueden 
aceptarlas o rechazarlas, porque la liber
tad de la radio comienza en la liber
tad de sus audiencias: cambiar de esta
ción. O 
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La radio y
 
las nuevas tecnologías:
 

• avances y riesgos 

Elsiglo se despide hablando de 
radio, de televisión, de Internet 
y defuturo. En los dominiosde 
la técnica, la era analógica 
toca a sufin -aunque todavía 
dispone de muchas horasde 
vuelo- y cedesitio al mundo 
digital. En este artículo el 
autor reflexiona en torno a la 
radio y sus desafíos frente al 
desarrollo tecnológico, aunque 
sus apuntes tambiénpueden 
serválidospara la 1Vy otros 
medios. 

~~~~~;~;;;;~~~;~;;~l~~1~*~~m~;~l¡;;;~~;~i~~~;;;;¡;;;;ii~l;~¡¡~~¡;¡;¡;¡;~;~;~t~~~ 

écnicamente hablando, 
:¡¡:¡, nunca antes fueron tantas 
,mn ni tan versátiles las posibi
m~ Iidades para transmitir con 
~M tanta fidelidad imágenes o 
.¡:::: palabras o una combina

ción de ambas. Vapordelante la técnica 
y se nota. Hace tiempo que las matemá
ticas, la electrónica y la informática apli
cadas a los prodecimientos de 
transmisión, están en el siglo XXI, mien
tras que los programadores no siempre 
disponen -no disponemos- de presu
puestos y talento suficientes como para 

FERMIN Bocos, español. Periodista, director de 
Radio Exterior de España. 

crear contenidos capaces de interesar, 
informar, formar o entretener a las cada 
vez más heterogéneas y multitudinarias 
audiencias. Unas veces porque el presu
puesto es insuficiente; otras porque lo 
quefalta a los profesionales que dirigen 
o producen los programas es formación, 
cultura. Por no hablar de aquellas otras 
ocasiones, por desgracia, nada infre
cuentes, en lasque falta detodo: presu
puesto y cultura. 

La parte técnica no suele fallar, lo 
que fallan son los contenidos. Conviene 
quesubrayemos este aspecto porque no 
debemos olvidar que también en la "era 
digital", lo importante noson los medios, 

-los satélites, las plataformas de múlti
ples cana/es- lo importante, tanto en el 
siglo XXI como lo fue antes, desde los 
tiempos de caomo a los de Gütenberg, 
son los fines, en este caso los progra
mas, los contenidos: qué hacemos con 
la palabra en la radio o con la imagen y 
lavoz enla televisión. 

La radio es, nada menos, un medio 
de comunicación universal y por lo mis
mo un instrumento poderoso, incitador, 
incluso es un medio capaz de informar, 
formar o educar y también, por qué no 
decirlo, dedeformar la realidad y sus ca
si siempre plurales verdades. 

ellos. Pero cuando se trata de emplear 
la biogenética para crear productos co
merciables, aprovechando tales conocí
mientes, alli sí se aplica la propiedad 
intelectual. 

Al respecto, nos podemos preguntar 
si el Banco Mundial, al convocar a esta 
serie de consultas, no está de alguna 
manera aplicando un procedimiento si
milar: absorber los conocimientos de los 
pensadores y activistas del tema, aun 
los más críticos, para luego elaborar un 
proyecto de perfeccionamiento del mo
delo económico. 

El conocimiento indígena 

La naturaleza del conocimiento fue 
justamente uno de los temas centrales 
del debate en este proceso. Se señaló, 
al respecto, que hay formas de conoci
miento como la intuición, la perspicacia, 
el juicio, la conjetura, que difícilmente 
pueden ser transformadas en informa
ción transmisible, y quesin embargo son 
valiosas. 

Se habló del "conocimiento indíge
na", en referencia a las culturas tradicio
nales que valoran la sabiduría al igual 
que la información, haciendo una distin
ción entre sociedades quecomparten in
formación y las que comparten el saber. 
Varios panelistas destacaron el valor de 
la sabiduría y lamentaron su carencia 
entre los poderes políticos y económicos 
actuales. 

Plantear la problemática enestos tér
minos no pretende negar el valor que 
puede significar, para los sectores em
pobrecidos, tener mayor acceso a los 
beneficios de la ciencia y a fuentes de 
información externa, como aporte para 
su proceso de desarrollo. Pero sí impli
ca que ellos aprendan a seleccionar y 
procesar la información que les pueda 
servir, y a filtrarla en función de sus ne
cesidades, su realidad y cultura. 

Es más, para quelosgrupos sociales 
excluidos puedan a su vez aportar al co
nocimiento desde su experiencia y sus 
propuestas de sociedad, enfrentan el de
safío de aprender a valorar sus conoci
mientos y desarrollar las destrezas y 
capacidades que les permitan transfor
marlos en información, para que puedan 
ser compartidos. 

Justamente, uno de los problemas 
señalados fue el hecho de que, cuando 

las sociedades tradicionales se alfabeti
zan, a menudo pierden sus instituciones 
y mecanismos tradicionales de memoria 
colectiva y detransmitir el saber, sinque 
necesarlarnente logren desarrollar los 
nuevos mecanismos. 

Ampliar el debate 

Los diversos espacios de discusión 
constituyeron un foro para compartir ex
periencias exitosas e ideas innovadoras 
sobre diversos aspectos relacionados 
con el conocimiento. Ellos incluyen: la 
infraestructura, instituciones y mecanis
mos de interacción que permitan a las 
organizaciones, comunidades y países 
construir y compartir el conocimiento; las 
políticas y marcos regulatorios en apoyo 
a /a economía de información; cómo la 
información y el conocimiento pueden 
contribuir a informar al público, a la go
bernabilidad y al diálogo cívico; la edu
cación a distancia; el fomento de la 
ciencia y la tecnología en los países en 
desarrollo; y los nuevos partnerships 
(asociaciones) que se puedan formar pa

servicios deinformación. 
Los compromisos concretos que re

sultaron del evento fueron, por parte del 
gobierno de Canadá, el de apoyar el de
sarrollo de una universidad virtual en 
Atríca, y la propuesta de constituir un 
cuerpo internacional de jóvenes "volun
tarios del conocimiento", de todas partes 
del mundo. El Banco Mundial, por su 
parte, ofreció apoyar la continuación de 
laconferencia virtual sobre el tema. 

Más allá de lospropósitos del BM en 
esta materia, nodeja de sercierto queel 
tema del conocimiento es de fundamen
tal importancia para lospaíses del Sury 
los sectores excluidos. Es de esperarse 
que surjan iniciativas desde la sociedad 
civil, los sectores académicos, las ins
tancias gubernamentales y otros, que 
permitan ampliar el debate, y avanzaren 
la comprensión de la problemática y la 
búsqueda de respuestas que con
tribuyan a dar solución a íos problemas 
del desarrollo humano. Y al respecto, 
cabe preguntarse: ¿hablar de "empode
ramiento" no/leva implícito un cuestiona
miento a las estructuras actuales del 
poder? 

NOTAS 
1.	 Este hecho está relacionado con la explo

sión de la infonnática: .... si las máquinas 
paratransformar forma y energía fueron las 
claves de la revolución industrial, las máqui
nas para transformar información lo son en 
la actualidad. La incorporación de la compu
tadora supuso integrar funciones que hasta 
entonces eran consideradas propias de la 
mente humana como son: guardar, ordenar, 
clasificar y procesar datos. Y la asignación 
deestas destrezas a las máquinas, en la for
ma de programas, dio paso a formas inédi
tas de automatización." Osvaldo León, 
·Redes en la tercera dimensión", en Chasqui 
46,julio, 1993. 

2.	 Las conferencias virtuales se pueden visitar 
enel Internet a través delaspáginas web: 
http://www.globalknowledge.org 
http://community.web.nettgk97 
Se puede obIener una lista de documentos 
disponbles por correo electrónico, enviando 
unmensaje a:getweb@ecn.apc.org 

3.	 En el debate epistemológico, es un tema 
que despuntar •...Ia formulación de nuevos 
paradigmas debe tomar en cuenta dos 
parámetros fundamentales, derivados de la 
física quántica (...): el principio de la indeter
minación o de la incertidumbre, de Werner 
Heisenberg, y el principio de la complemen
taridad, de Niels Bohr". Frei Betto, 
·Indeterminación y complementaridad", en 
Servicio Informativo ALAI, 248-9, 24 de mar
zO,1997. 
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Para aquellos que han situado la te
levisión en la cima del Olimpo, quiere to
do esto decir que cuando hablamos de 
radio, no estamos hablando del hijo de 
un dios menor. No, La radio es la pala
bra, el verbo, y con ella se anudan toda
vía algunos de los misterios y señas 
esenciales de la condición humana; la 
expresión desus más íntimos latidos. 

Aunque dado su predominio pueda 
parecer que hoy la imagen ya lo estodo, 
la verdad es que noes así; diré más: no 
pocas veces, la imagen es la impostura 
de la realidad, su mentira gráfica. Frente 
a ella la palabra o lo que eslo mismo: la 
radio, se eleva como el instrumento ca
paz deexpresar losmatices y viajar has
ta la raíz del porqué de lascosas. 

Por lo expuesto reitero que todo en 
la radio esfuturo, por eso recibe con es
peranza cuanta novedad aportan lasmo
dernas tecnologías de la información y la 
comunicación. Por principio, la radio 
evoluciona al ritmo que lo hacen las so
ciedades de las que nace y en las que 
desarrolla sus cometidos. En cuestiones 
técnicas suele casi siempre incorporarse 
a la vanguardia. A corto plazo la evolu
ción técnica de la radio orienta sus es
fuerzos hacia la mejora de la calidad del 
sonido, La digitalización y compresión de 
las señales o el empleo de técnicas de 

banda lateral única permiten ya, de he
cho, un incremento en el número deca
nales disponibles. A medio plazo, los 
satélites de órbita baja van a permitir la 
realización de programas de radio cuyo 
sonido será de calidad. Estos sistemas 
(DAB: Digital Audio Broadcasting, véan
se los artículos sobre éste sistema en 
esta misma edición, N.del E.) permitirán 
llegar hasta eloyente esté donde esté. 

Los desaños, las incertidumbres 
No tengo dudas: la radio doblará con 

éxito el cabo del siglo XX y en los años 
venideros sus problemas y desafíos se
rán similares a losdel resto de los me
dios decomunicación. Hay razones para 
ser optimista pero conviene tener los 
ojos abiertos. La radio tiene futuro pero 
se verá afectada por diversos problemas 
entre los cules voy a señalar los que, a 
mi juicio, van a enmarcar el proceso de 
lospróximos años. 

L-a radio tendrá problemas de creci
miento y problemas de financiación: si 
es de capital privado porque la publici
dad no es una fuente inagotable y, enci
ma, hay que disputársela a la televisión; 
y si espública porque este modelo cada 
vez tropieza con más reparos en las so
ciedades regidas por criterios inspirados 
en la economía demercado. 

··:·!!:I·_~I..¡I¡:II:::III.:.II:::::
 
También tendrá problemas derivados 

de la implantación de nuevos sistemas 
de organización y de nuevas técnicas 
para la transmisión a distancia de 
sus programas. Ganará en calidad de 
sonido, en los contenidos de sus espa
cios informativos y en los programas 
de contenido más heterogéneo (los lla
mados "generalistas" que esuna innece
saria adaptación terminológica del 
inglés). 

En la radio todo es posible con una 
condición: saber hacia dónde vamos, ha
ciadónde nos lleva. Para hacer frente a 
esa cuestión es imprescindible saber de 
dónde venimos, y para lo uno y lo otro 
resulta esencial el conocimiento de 
nuestro idioma: la lengua española. Len
gua que a este fin esnuestra primera se· 
ña de identidad y que por lo mismo, 
dadas nuestras raíces históricas y cultu
rales, deviene poco menos que en ideo
logía. 

El español es nuestro mejor patrimo
nio, la puesta en común de nuestro me
jor activo para enfrentarnos a las 
incertidumbres del siglo que viene en el 
espacio de los medios de comunicación. 
Por eso, al hablar de idioma y de radio, 
me parece que puede ser útil llamar la 
atención acerca de algunos peligros que 
ahora nos acechan. 

it 
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-~sta iniciativa contrasta con la situa,

ción en la mayoría de países del mundo, 
donde apenas una élite tiene lasposibili
dades de participar en la era de la infor
mación. Aparte de la carencia de 
recursos para infraestructura, investiga
ción y educación, muchos de lospaíses 
del Sur no cuentan con políticas para 
vincular estas áreas a las necesidades 
del desarrollo social. Mientras esta si
tuación persista, solo se puede esperar 
una mayor exclusión y una ampliación 
delasbrechas entre sectores sociales. 

El desarrollo en la era de la 
información 

En el mes dejunio, este tema fue ob
jeto de una conferencia mundial: "Cono
cimiento Global 97: el conocimiento para 
eldesarrollo en la eradela información", 
en Toronto, 22-25 de junio de 1997, or
ganizada por el Banco Mun
dial (BM) y el gobierno de 
Canadá. El BM la presentó 
como la primera de una se
rie de consultas que se en
marcan en su búsqueda de 
asumir un nuevo rol, en 
cuanto banco, de conoci
mientos al servicio del desa
rrollo. 

Al respecto, no está de
más recordar que, luego de 
que diversos estudios antici
paron que una exacerba
ción de las desigualdades 
sociales puede poner en pe
ligro la estabilidad y la paz 
mundial, hacia fines de los 
años 80, el BM suavizó su 
postura sobre las políticas 
de ajuste, planteando la fór
mula del "ajuste con rostro 
humano". No sorprende, 
entonces, que ahora quiera. 
tomar la delantera en mate
ria de las brechas que se 
vislumbran en la era de la 
información. 

El evento de Toronto 
contó con la participación 
decerca de 2.000 personas 
detodo el mundo, represen
tando a los sectores guber
namental, multilateral, 
acadé- mico, la empresa 
privada y organizaciones no 
gubernamentales. Sus pro
pósitos fueron, entre otros: 

explorar el papel de la información y el 
conocimiento en el desarrollo sustenta
ble; abordar las nuevas oportunidades 
de participación, iniciativas asociadas y 
diálogo que genera la revolución de la in
formación; buscar soluciones para el ac
ceso equitativo a lasnuevas tecnologías; 
y debatir cómo la información y el cono
cimiento pueden servir como herramien
tas de "empoderamiento" económico y 
social, especialmente para los sectores 
más pobres. 

Voces criticas 
Durante la realización dela conferen

cia, se llevó a cabo un evento paralelo 
sobre "Conocimiento Local", convocado 
por organizaciones ciudadanas de To
ronto, para marcar una distancia crítica 
frente al BM. Mas, las voces críticas 
también se hicieron escuchar en el seno 

mismo de taconterenca, al ¡gual que lo 
han estado haciendo enlasconferencias 
virtuales sobre el tema, que siguen en 
marcha)'. 

Entre otros aspectos, se ha cuestio
nado el hecho de que el BM se refiera a 
la problemática en términos de "cómo 
hacer llegar el conocimiento a los po
bres", Ello, por una parte, expresa una 
concepción del conocimiento que lo re
duce a su sola dimensión de información 
cuantificable; y por otra, desconoce el 
valor del conocimiento generado a nivel 
comunitario y su potencial de hacer 
aportes valiosos alconocimiento global. 

De hecho, la propia concepción de 
conocimiento global puede tener inter
pretaciones muy distintas. Algunos le 
consideran desde elpunto devista deun 
patrimonio de la humanidad, al cual to
das la culturas pueden contribuir y del 

cual todos por igual tienen 
el derecho de aprovechar. 
Este conocimiento será 
verdaderamente global so
lo en la medida en que ex
prese esta 
multiculturalidad humana, 
y debe ser lo suficiente
mente flexible para admitir 
enfoques a veces contra
dictorios y buscar el diálo
go entre ellos'. Visto 
desde este ángulo, el de
sarrollo del conocimiento 
global puede contribuir a la 
coexistencia pacífica del 
planeta y al respeto a la di
versidad. 

En cambio, desde la 
perspectiva de la globali
zación económica, elúnico 
conocimiento que vale es 
el de la ciencia positiva y 
de loscentros de poder, el 
que escomerciable, el que 
puede ser regido por los 
derechos de propiedad in
telectual. 

En la práctica, estas 
distintas interpretaciones 

b coexisten, incluso en el 
1 mundo económico. Cuan
~ do se trata, por ejemplo,
1 de los conocimientos de
~ sarrollados por pueblos in
;2' dígenas en materia de 

Enel mundo globalizado de finde milenio, la brecha entre info-ricos e biodiversidad, siendo patri
info-pobres crece enormemente, al igual que entre ricos y pobres monio de la humanidad, 

"Todo enla radio es futuro', 
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El mayor , por su importancia, es la vosy nunca baratos sistemas tecnológi tes. Es una aquilatada muestra de ese iHll~tt\\1~.I¡~~~~@.~\\1 SALLY BURCH ~¡rt.1g~!;m~lW~11i~ltttltl 

contaminación lingüística. Los présta cos aplicados a la distribución de seña esfuerzo al que me refería cuando ha
mos indeseados e innecesarios que, lesdevoz. blaba de defender lo nuestro, afirmar 

Conocimiento global para
 
procedentes de otras lenguas, arraigan 
con fuerza en todas las manifestaciones 
del idioma. La enfermedad es grave, por 
ejemplo, en el campo de las jergas espe
cializadas. Uno de las más contamina
dos es, precisamente, este mundo 
nuestro de la tecnología y la informática 
aplicadas a la información y a la comuni
cación. 

Un segundo grupo o bloque de pro
blemas estarían relacionados con aspec
tos concretos del proceso de 
conformación de los contenidos radiofó
nicos -noticias y programas- cuya actuar 
dependencia de los sistemas informáti
cos, presentes ya en casi todas las re
dacciones, hacen muy difícil corregir 
ciertos errores de concepto o suplir cier
tas lagunas en la formación cultural de 
los redactores, circunstancias a las que 
luego me referiré. 

Eneste plano dehorizonte referido al 
siglo XXI, el tercer problema estaría rela
cionado con la financiación de los nue

Iln ::C7::~sv~~~~os 
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posible desfilan por las 
pantallas configurando todo 
un universo en el que el 
navegante que no modera el 
uso de este sistema corre el 
riesgo de encerrarse, de 
convivir consigo mismo y su 
pantalla de cristal animado. 

&~~~~Rt$t~~11~ittl1tt~ 

Esbozaré, también, cierta preocupa
ción por la tendencia cada vez más ge
neralizada en los mercados de la 
industria audiovisual a la configuración 
de monopolios multimedia, con todo lo 
que eso significa de exclusión o, cuando 
menos, dificultad ai'ladida para lo mo
desto, lo minoritario, lo diferente, en su
ma. En relación con este aspecto del 
presente -que sin duda continuará du
rante los próximos años- confío en que 
el sentido afortunadamente ascendente 
de las conquistas democráticas y la su
perioridad moral del estado de derecho 
limiten los posibles excesos en este ca
pítulo de losmonopolios multimedia. 

Encuanto a la contaminación lingüís
tica, el peligro es el de la omnipresencia 
del inglés en todo lo concerniente a las 
novedades en materia de tecnología 
aplicada a los sistemas de información y 
comunicación. Como hablantes en espa
ñol no debería dejarnos indiferentes la 
envidiable posición de lengua franca ad
quirida por este idioma. Es una realidad 
que debemos aceptar y aceptamos -se
ría obtuso negar los aspectos funciona
les de su uso urbi et orbi-, pero no 
tenemos por qué aceptarlo de manera 
resignada, como algo ineluctable. No. 

El español es la lengua común de 
cerca de 400 millones de seres huma
nos. En su historia de tantos años, ensu 
vitalidad y para la superación de los pro
blemas de desarrollo que nos aquejan, 
siempre encontraremos en el idioma -y 
entodas laspuertas que abre- un instru
mento capaz deayudarnos. 

Para tan nobles fines, debo decir que 
también está la radio. Una radio que en 
su expresión hispanoamericana, a mi jui
cio, deberá cuidar, mimar, extremar in
cluso, las precauciones para preservar 
nuestro idioma y mantener su unidad, 
para frenar el avance de un español pla
gado de anglicismos y otros extranjeris
mos o de signos híbridos o falseados y 
poner en su lugar un español "común", 
fundado en una auténtica universalidad y 
con predominio de un léxico de mayor 
prestigio. 

Un ejemplo de tal empeño es "Un 
idioma sin fronteras", programa que Ra
dio Exterior de España produce y emite 
en colaboración con el Instituto Cervan

nuestras raíces culturales, crecer en ar
monía con nuestra historia y nuestras 
maneras de very entender la vida. 

Los riesgos de las nuevas 
tecnologías 

Como red mundial de ordenadores, 
que a su vez está compuesta de otras 
miles de redes regionales y locales, In
ternet anticipa el futuro en el mundo de 
la distribución de información. Este siste
ma es ya el embrión de "algo" -otro pro
cedimiento- todavía impreciso en cuanto 
a su morfología final pero cuyo concepto 
está a nuestro alcance. Se trata de un 
sistema total y talvezúnico, capaz dein
tegrar la televisión, la radio, los periódi
cos y el teléfono. Todo en uno. El 
sistema de comunicación integral del si
glo XXI. Una aventura que se iniciaba 
apenas hace veintiocho años, en 1969, 
va camino de convertirse en edificio. 
Otro milagro frente al que, humildemen
te, pero con la fuerza que da el sentido 
común, solo cabría advertir acerca de al
gunos de sus riesgos. Entre ellos el fun
damental: quela aplastante envergadura 
del sistema nos lleve a olvidar que el fin 
primordial de la comunicación no es el 
medio, el fin son losprogramas, loscon
tenidos, la palabra. 

El hecho de que los usuarios puedan 
acceder cada vez a nuevos y más sofis
ticados servicios, siempre, claro está, en 
un registro de pantalla, tiende a confor
mar toda unaforma de ver las cosas en 
las que la realidad se confunde con su 
apariencia "virtual". Imágenes, voces, 
periódicos o libros sincuerpo ni tacto po
sible desfilan por las pantallas configu
rando todo un universo en el que el 
navegante que no modera el usode este 
sistema corre el riesgo de encerrarse, de 
convivir consigo mismo y su pantalla de 
cristal animado. En el exceso veo el peli
gro: romper como quien dice con lo 
esencial de nuestra civilización: siglos y 
siglos de palabra compartida con nues
tros semejantes, de trato social, en su
ma. 

Exagero estos perfiles para llamar la 
atención acerca de los riesgos de una 
entrega desordenada al sistema sin ana
lizar algunas de sus posibles contraindi
caciones. Frente a ellas recomiendo lo 
que Ulises nosdejó dicho asíque el bar-

Enjunio de este año, elBanco 
Mundial y elgobierno de 

Canadá realizaron en Taranta 
una conferencia mundial, con 
cerca de2.000participantes, 
sobre eltema que da título a 

este artículo. Su autora 
reflexiona en torno a las 
discusiones dadas en ese 

encuentro, y en unoparalelo y 
alternativo ("Conocimiento 

Local") organizado por 
movimientos ciudadanos 
canadienses, y trata de 

responder a una interrogante 
básica al respecto ¿'qué 
conocimiento para cuál 

desarrollo? 
~it~~~~~~~~~~~~;~;~;;;~;~t;;;~~~;~~;~;~¡ll%;; 

n los tiempos que corren, 
la comunicación se ha tor
nado en un paradigma, no 
solo por haber sido uno de 
los espacios donde se ha 
operado la última revolu

ción tecnológica, sino -y precisamente 
por ello- porque con el fenómeno de la 
globalización se ha llegado a las fronte
rasdel planeta, teniendo depormedio la 
configuración de un sistema de inter
cambios informativos que puede operar 
de manera simultánea a nivel mundial, 
cuya expresión más visible esel Internet 

SALLY BURCH, británica. Periodista. directora ejecu
tiva de la Agencia Latinoamericana de Información 
(A! !\I). 

el desarrollo
 

-graficado con la imagen deunatelaraña 
que envuelve al mundo-o 

El impacto de estas transformacio
nes es tal que nadie duda en señalar 
que el mundo ya no será como era. El 
debate más bien se ubica en determinar 
si estamos ante una época de cambios o 
frente a un cambio de época; pero, 
mientras esto sedirima, se hahecho co
mún señalar que vivimos enla "era de la 
información", partiendo de la constata
ción de que ahora -con la revolución tec
nológica de por medio- a los 
tradicionales factores de producción (ca
pital, trabajo y recursos) se ha anaoco, 
y con creces, el rubro información', en
tendido básicamente como conocimiento 

tecnológico. Tan es asíqueúltimamente 
la lectura geopolítica establece una divi
sión delmundo entre info-ricos e info-po
bres. 

Tal como van las cosas, todo indica 
que la brecha entre estos dos grupos se 
irá incrementando. A mediados de agos
to, Bill Clinton anunció su "Programa del 
Milenio", cuyo eje es la informatización y 
la tecnificación, y entre sus metas para 
los próximos tres años, pretende expan
dir la red Internet a todos los hogares, bi
bliotecas y salas de clase de E. U. Este 
programa, según Clinton, no solo apunta 
a preparar al país para entrar con fuerza 
al siglo XXI, sino también para mantener 
su liderazgo mundial. 
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al mismo tiempo, esta concentración de 
las empresas de comunicaciones se ha 
combinado con una cesión, por parte de 
las legislaciones, en el sentido de que 
las transportadoras de señaies pueden 
también constituirse en ofertantes de 
contenidos y de programas. Empezó así 
a romperse la separación entre quienes 
tenían control de las redes y quienes de 
la producción y difusión de programas. 
Este proceso de concentración camina 
muy claramente en contra del pluralis
mo. Europa, y en general los países que 
han seguido este tipo de políticas, hoy 
sevan a enfrentar con este problema". 

Las políticas de comunicación 
"En este momento, en Europa hay 

políticas de comunicación. Lo que está 
pasando es que hacen políticas de co
municación los países más ricos del 
mundo. No ya los países en vías de de
sarrollo o no alineados. No, son los paí
ses poderosos quienes establecen sus 
políticas para hacer posible su hegemo
nía. Y esto es fundamental en el panora
made la comunicación moderna. 

"En los años 50 estábamos en la 
puerta del llamado fenómeno de la 
massmediación que, visto ahora, se tra

taba de algo extraordinariamente impor
tante. Enese contexto, la aparición de la 
TV es un fenómeno absolutamente con
tundente que se expande muy rápida
mente y constituye la sociedad de los 
mass medía. A partir de los anos 90, con 
el Internet, los sistemas digitales, etc., 
empieza a cobrar importancia y fuerza la 
comunicación personalizada. Yanoes la 
difusión general de los medía. Este fenó
meno personalizado, de comunicación a 
la carta, para el gusto del consumidor y 
al uso de los intereses de determinadas 
personas, abre una época nueva ¿Signi
fica esto que los mass medía han perdi
do su función? No, la siguen ocupando, 
pero es ya una función menos central y 
compartida con estos fenómenos de co
municación más singularizada. Se pro
duce, entonces, un proceso de 
multiplicación extraordinaria de canales 
de difusión. En la sociedad post-mass
mediática, el tema fundamental es el de 
la producción para un consumidor que 
cada vez más buscará una información 
personalizada pagando un password pa
ra ello. Esto crea una ecología nueva y 
los estudios de comunicación no deben 
ni pueden concentrarse sobre el sector 
mass medía exclusivamente. 

~ 
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"Actualizando la fórmula de la Comi
sión McBride, 'Un solo mundo, voces 
múltiples', hoy un buen título sería 
'Fuentes múltiples para voces múltiples'. 
Porque la dificultad no es tanto de 'vo
ces múltiples', que las hay; el problema 
es dónde está la información, quién la 
produce. El reto del futuro no es tanto el 
de lasvoces múltiples, sino el de fuentes 
múltiples para finalidades sociales positi
vas, democráticamente discutidas". 

U investigación universitaria 

"En los últimos años ha existido un 
retroceso de las políticas públicas de 
apoyo a la investigación yeso trae apa
rejado que esta se oriente a demandas 
muy selectivas, muy pragmáticas, muy 
comerciales. Se está produciendo un fe
nómeno extremadamente preocupante 
que resumo en una escena ficticia: po
dría ocurrir que un profesor, contratado 
por una empresa privada para realizar 
unainvestigación de mercado, deba res
ponder a unapregunta en clase así: 'es
to yo lo sé, pero no se lo puedo 
contestar, porque la empresa que me 
paga meha sometido a una cláusula de 
secreto para que no se entere la compe
tencia'. 

"Esto era impensable en la universi
dadde antaño. Actualmente, hay dema
siados conocimientos que permanecen 
secretos, reservados. Especialmente so
bre temas estratégicos: inversiones, 
prospectiva, implantación del cable y del 
satélite, demandas de comunicación, 
gustos de la gente. El mercado posee 
los datos, pero estos no llegan a la uni
versidad. 

"Esta situación solamente se puede 
resolver de unaforma: creando políticas 
públicas de investigación. Y esto implica 
grandes responsabilidades para la uni
vesidad, que debe preguntarse qué in
vestiga. No se puede seguir dando 
vueltas a un mismo tema epistemológico 
que hasta puede ser un comentario frí
volo o sin interés. De modo que deben 
articularse las responsabilidades en toro 
nodelas políticas de comunicación y las 
políticas de investigación en este cam
po. 

"Este es un problema muy típico de 
las sociedades modernas y de su discu
síón democrática: ¿dónde invertimos las 

co se aproximaba a la altura de la costa 
donde moraban las sirenas: escuchar, 
pero tomando precauciones. 

Y hablando de tomar precauciones, 
me referiré, por último, a otro de los pro
blemas que genera la implantación de 
los sistemas informáticos en las redac
ciones de los medios de comunicación. 

Todo en ellos está pensado para dar la 
noticia al minuto, antes que cualquier 
medio de la competencia y ahí es donde 
se inicia el problema porque la celeridad 
en la distribución de lasnoticias, en oca
siones, impide su correcta transcripción 
y la imprescindible reflexión previa a su 
transmisión por la radio o la televisión. 
Un ejemplo muy reciente me ahorrará 
palabras: 

A primeros de este año, en la ciudad 
de Atenas, en el transcurso de unas 
obras para construir un aparcamiento 
fueron desenterrados algunos restos 
murados del Liceo de Aristóteles. La no
ticia del hallazgo dio la vuelta al mundo 
en pocas horas y una titulación errónea: 
"DESCUBIERTOS EN ATENAS LOS 
RESTOS DE LA ACADEMIA DE ARIS
TOTELES", hizo fortuna. Mala fortuna, 
en este caso porque durante toda una 
mañana numerosas emisoras de radio y 
de televisión -en Espaf'la y en otros paí
ses- repitieron de manera irreflexiva una 
noticia que servida tal cual, como uste
des habrán podido apreciar, falseaba la 
realidad histórica confundiendo el Liceo 
en el que enseñaba el filósofo de Estagi
ra con la Academia de Platón, su maes
tro. 

Unerror que noesfruto exclusivo de 
la mala memoria o la falta de cultura de 
los redactores de la agencia implicados 
inicialmente en la redacción de la noticia 
del hallazgo y su distribución; también 
quedaron implicados lasdecenas de pe
riodistas que en los diferentes medios a 
lo largo de toda una mañana no fueron 
capaces de advertir el error y fueron, a 
su vez, repitiéndolo hasta que alguien se 
percató de la pifia. 

¿Dónde estuvo el fallo? Para cual
quiera de cuantos trabajamos en este 
mundo de la comunicación tiranizado por 
el reloj, es fácil señalarlo. El problema 
reside en el tiempo. Todo el proceso in
formativo en los medios de comunica
ción modernos es una carrera 
enloquecida contra el tiempo. Todo está 
sometido a este condicionamiento bási
co: hay que informar con rapidez y hay 
que hacerlo antes que los medios de la 
competencia. Para eso disponemos -y 
casi habría que anaor que padecemos
de las nuevas tecnologías de transmi
sión rápida. 

La informatización de las redaccio
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enlaces de microondas, las transmisio
nes por satélite y los teléfonos móviles 
son los útiles de trabajo que conforman 
la panoplia de los periodistas de nues
tros días en los medios audiovisuales. 
Seres, créanme, agobiados por la dicta
dura del tiempo y la tensión que impone 
el mundo cibernético que si bien, por 
una parte, está a su disposición -es el 
ilota de la cuestión-, por otra les presio
na y agobia exigiéndoles una rapidez y 
unos reflejos que constantemente pone 
a prueba la prepotente superioridad de 
la memoria artificial de la máquina. 

Ensuma, nodisculpo el error cometi
do al situar a Aristóteles de nuevo en la 
Academia, como en sus anos mozos, 
pero sí comprendo por qué cosas así 
pueden pasar y repetirse por varias emi
soras. Eneste caso, el culpable también 
sería el sistema informático utilizado en 
unas redacciones en las que la diaria e 
inacabable tarea de contar lo que pasa 
en lo que en el argó se denomina 'tlsrn
poreal", al instante, al servicio de la nue
va cultura informativa del tiempo 
instantáneo, describe un mundo en el 
que no anida el sosiego y del que por lo 
mismo, caben esperar este tipo de erro
res y aun riesgos mayores que tratamos 
de evitar como podemos: bien distan
ciándonos ~el proceso central para des
de la periferia poder reflexionar acerca 
de lo que estamos contando, o bien, por 
qué nodecirlo, echando mano de redac
tores-jefes formados a la antigua: con 
cultura y temple capaz de resistir el coti
diano bombardeo informativo. 

Terminaré formulando un deseo: que 
la preparación para el futuro en la radio 
y, también en la televisión, perfeccione 
las máquinas informáticas que tanto nos 
ayudan en nuestro trabajo con el fin de 
que sean menos esclavizantes. Y unaúl
tima idea: que ese futuro, en el que van 
a predominar las nuevas tecnologías, 
vaya acompañado de preparación lin
güística específica con el fin de que la 
misma lengua española, que nosha per
mitido conocer los estados del alma en 
San Juan de la Cruz o en César Vallejo 
o las pasiones del hombre sobre la Tie
rra en las obras de Rulfo, Cela, Paz o 
García Márquez, nos permita también 
expresar cuanta novedad entrañan las 
nuevas tecnologías sin quebrar por 
ello las normas lingüísticas ni someter a~ 

energías de conocimiento, cómo lo ha -8 nes, las impresoras acopladas a los or riesgos de infarto a nuestro querido idioHaypocos estudios sobre la vida cotidiana de la sociedad moderna. 
cemos, para qué servicio?" O j denadores, el uso constante de los ma.O 
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Digitalización de la radio
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Hoy, los radiodifusores enfrentan una revolución similar a la
 
experimentada hacequinceañospor laprensa escrita: cambio
 

de la Iinotipia a la impresión computarizada. La tendencia
 
actualen radio es la conversión de la técnica analógica a la
 

digital y, por ende, a métodos de trabajo orientados alfuturo. Lo
 
que muchasestaciones están fríamente calculando (o, incluso,
 

poniendo enpráctica) es subirse al tren digital, elquepuede muy
 
rápido convertirse enpartede una redmundialde tráfico digital.
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tiene la misma raíz. Para mejor com
prensión, se explicarán algunos términos 
usados en las técnicas analógica y digi
tal, y las ventajas de la técnica de audio 
digital. 

OIETER BEHENG, alemán. Ingeniero de sonido y 
docente en el Centro de Formación Radiofónica de 
la Deutscbe Welle. Este artículo fue traducido del 
inglés por Sergio Godoy E. 

Analógico y digital: diferencias 
Un sistema analógico trabaja con 

magnitudes continuamente susceptibles, 
que permiten cambios aleatorios. Cuan
dohablamos, generamos señales acústi
cas. Podemos oír estas pequeñas 
variaciones de presión de aire, pero no 
podemos transportarlas a grandes dis
tancias. Para hacerlo, debemos íranstor
mar esas señales en otra cosa. Por 
ejemplo, una señal acústica esconverti
da por un micrófono en corrientes y vol
tajes eléctricos correspondientes 
(análogos). Para los sonidos más inten
sos, el micrófono correspondientemente 

produce voltajes más altos, y para los 
sonidos menos intensos, menores volta
jes. Estas señales eléctricas pueden 
ahora ser amplificadas o atenuadas al 
azar y, además, ser transportadas a lar
gas distancias de manera relativamente 
simple a través de líneas eléctricas. 

Las señales eléctricas se comportan 
de manera análoga a loseventos acüstí
coso Esdecir, si la intensidad del sonido 
se incrementa en unvolumen determina
do, la señal eléctrica aumenta por el mis
mo factor. Así debería ser en teoría, 
pero desafortunadamente este no es 
siempre el caso con la tecnología analó
gica. Aun sin hacer ingresar una señal a 
transmitir (ínpuO, los canales eléctricos 
detrasmisión generan por sí mismos pe
queñas señales a su salida (outpu~. Es
tas señales son puramente 
coincidentales, pero nuestro oído las 
percibe, más o menos, como un ruido 
constante. 

El ruido está presente en todos los 
componentes analógicos, desde los mi
crófonos, pasando por los amplificado
res, hasta los medios tradicionales de 
almacenamiento. La razón es el movi
miento molecular dependiente de la tem
peratura. A esto se añade la linealidad 
limitada. Esto significa que la forma de 
las oscilaciones al nivel del input y del 
output no son idénticas. Esto se llama 
coeficiente de distorsión. Si un sistema 
analógico es mejorado, por ejemplo una 
grabadora de cinta, los costos aumentan 
en concordancia con las mejoras intro
ducidas. Si se alcanza un cierto estándar 
de calidad, incluso pequeñas innovacio
nes pueden costar bastante: la curva 
crece exponencialmente. 

Por esto comenzó la búsqueda de 
una forma "limpia" de señal que manten
ga su forma del inicio al fin de la cadena 
detransferencia. Lasolución fue la técni
ca digital. En vez de transferir, digamos, 
un voltaje AC equivalente al valor de la 
presión sonora, la técnica digital usa una 
señal "descriptiva". La información a 
transferir (el dato auditivo) permanece Ii

"Claro, en medio de este proceso 
hay mucha literatura entusiasmante 
acerca de las maravillas de la tecnolo
gía. Yo creo que deberíamos parar un 
momento para meditar con mayor pro
fundidad adónde vamos y cuáles son las 
consecuencias de este tránsito. Hay al
gunos lugares en el mundo donde la 
evolución tecnológica, cuando se puede 
combinar con formas de convivencia en
tre tradición-modernidad o tecnología-vi
da diaria, crea condiciones de vida muy 
favorables. 

"En la época moderna debemos ser 
capaces de construir un pensamiento 
crítico, pero también pragmático, que es 
hacia donde se orienta el conocimiento 
en los países más desarrollados. Esta 
responsabilidad de transformar el cono
cimiento en bienestar social, me parece 
un compromiso intelectual ineludible. En 
esta línea de intentar crear un pensa
miento capaz de generar ideas de desa
rrollo, hemos de ser capaces de 
identificar todos aquellos aportes capa
ces de generar propuestas, ideas útiles 
para la mejora de la calidad de vida y el 
bienestar social. Yo creo que hoy la de
mocracia pide esto. La democracia es li
bertad de expresión, es participación, 
pero es también aplicación positiva del 
conocimiento". 

El reto es interpretar 
el futuro 

"Estamos en una época dedesorien
tación, porque no hay grandes valores 
centrales, únicos, que orienten el pensa
miento y la acción social. Pero es tam
bién una época de desconstrucción de 
dogmas y por tanto estamos viviendo un 
tiempo extremadamente creativo y posi
tivo. Yo no sé si soy optimista más por 
razones personales que intelectuales, 
pero no me quiero dejar convencer de 
que estamos en una época de absoluta 
crisis. En todo caso será una crisis crea
tiva. Puede haber una cierta nostalgia de 
una sociedad que se interpretaba con 
cuatro ideas básicas. Estamos en una 
sociedad mosaico, pero ello no implica 
que setrate de una sociedad con pensa
miento negativo. Hoy, desde el punto de 
vista de interpretación de la realidad, en
frentamos un problema de estudio pros
pectivo: interpretar el futuro. 

"Además vale la pena recordar que 
en ciencias sociales hay unaenorme ac
tividad de creación de conocimientos, 

n ~s~~ee~::~:sando
 
@i" ::~::¡::. políticas de 

comunicación los países más 
ricos del mundo. No ya los 
países en vías de desarrollo 
o no alineados. No, son los 
países poderosos quienes 
establecen sus políticas para 
hacer posible su hegemonía. 
y esto es fundamental en el 
panorama de la 
comunicación moderna. 

~1¡¡¡¡¡¡¡l¡~~;~¡ilim~¡~¡~¡~¡*~¡¡~¡~r~¡¡~¡~ 

destinada a la aplicación a programas y 
políticas concretas de desarrollo. Desde 
este campo, debemos tener en cuenta 
que la producción deconocimiento en la 
sociedad moderna es producción para 
algo. Y aquí hay un momento crítico: 
¿para qué esta producción, con qué fina
lidad? Por eso digo que uno de losretos 
de la democracia moderna es analizar 
cómo se usa el conocimiento y cómo se 
hace una política de producción de co
nocimiento. Esto no estanto la definición 
dela sociedad, como la aplicación delos 
conocimientos a prácticas concretas. Es
toy pensando en temas de salud, medio 
ambiente, planificación económica, utili
zación de los recursos, gestión de los 
alimentos; en toda una serie de rubros 
que hacen que el conocimiento esté ca
davez más planificado. Esto visto desde 
Europa. Creo que la Unión Europea es 
evidentemente el fruto de la necesidad 
de una política de coordinación en el 
área cientifica y de producción de cono
cimiento. Uno de los núcleos que cons
truye la idea misma de Europa como 
conjunto político, cultural, etc., es la ne

cesidad de juntarse para producir cono
cimiento adecuado a las demandas. Es
te es un tema crítico en la sociedad 
moderna. Las ciencias sociales tienen 
un papel paralelo a este que es el de la 
prospectiva, de cómo esta serie de 
transformaciones afectarán la conviven
cia, las relaciones sociales". 

Una sociedad global y local 
"Hay la idea de que la sociedad mo

derna es una sociedad de comunicación 
global, pero a mí ninguna de las investi
gaciones me conduce a esta conclusión, 
sino a la idea de que estamos en una 
sociedad al mismo tiempo global y local, 
en la que las políticas de comunicación 
deberían proteger el espacio local para 
evitar que desaparezca. Esto puede ocu
rrir básicamente porque jos propietarios, 
losresponsables de losproyectos deco
municación global, no se contentan con 
controlar ese espacio, sino que quieren 
apoderarse también del ámbito local. De 
ese modo, losgestores de la comunica
ción local pierden todo protagonismo. 
Las multinacionales son también multilo
cales y tienden a robar el espacio de las 
pequeñas empresas o iniciativas. ¿Có
mo controlar este proceso? Ayudando a 
través de las -de nuevo- importantes po
líticas de comunicación en todos los es
pacios de comunicación local. Porque 
desde un punto de vista estrictamente 
técnico, lastecnologías lo permiten. 

"Por ejemplo, en Catalunya, la prime
ra experiencia que tenemos de televisio
nes locales es de 1983/84; estamos ya 
en 1997 y todavía estas televisiones no 
han conseguido tener ni una legislación 
satisfactoria ni una política adecuada de 
comunicación, a pesar de vivir en demo
cracia. Esdecir, lastecnologías lo permi
ten, pero losrecursos de las políticas de 
comunicación no lo apoyan. 

"Por otra parte, en estos momentos 
estamos viviendo en Europa elcomienzo 
de una cierta decepción acerca dela po
lítica liberal en relación con las teleco
municaciones. Uno se ha dado cuenta 
que esta política no siempre ha conse
guido crear espacios de competitividad, 
instalar la idea deque una sola empresa 
detelecomunicaciones no va a dar buen 
servicio y esmejor que sean doso tres. 

"Lo que está pasando esque lospro
cesos de concentración son tan fuertes, 
tan acelerados, que no despiertan esta 
competitividad, sino un mayor control. Y, 
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nos de los fenómenos de la cultura y de dedicadas monográficamente al estudio	 bre de errores, ya que su descripción la Estación de Trabajo de uno no podrá digitalizar (grabar) sino sogunos de los fenómenos que pasan en 
la comunicación están perdiendo auto de la comunicación desde la experiencia casa de uno mismo y que, por la propia (ceros y unos). no es alterada por facto Audio (AWS) lo editar, es decir, limpiar, editar y mez

res distorsionadores como el ruido.	 clar elementos sonoros. El material,nomía y se ven cada vez más condicio delasciencias sociales. inmediatez, nos cuesta interpretar".	 Para el editor radial, el núcleo de la 
Las palabras y la música son frag	 grabado en una AWS completa, puedenados por el desarrollo de otros "Me llama la atención el poco interés	 digitalización es sin duda la Estación de 

Economía y tecnología vs. cultura mentadas en secciones de tiempo muy	 ser transferido a cualquier estación edifenómenos sociales. que suelen suscitar los grandes fenóme	 Trabajo de Audio (Audio Work Statíon,e ideología pequeñas. El valor-voltaje de cada sec	 tora y ser trabajado allí."Hoy, estudiar la comunicación porsí nos sociales contemporáneos en su ex	 AWS). Ella es básicamente un PC -con
ción de tiempo se expresa en números.misma es imposible o inútil; lo que he presión más popular y masiva. Alguien "Hace unos años estuve en Bruselas algunas mejoras- que permite la digitali


mos de hacer es estudiar cómo el con me ha preguntado: ¿cómo es que usted en una reunión sobre tecnologías de la La señal de audio se mide casi 50 mil zación (grabación), la modificación (edi El archivo sonoro digital
 
veces por segundo, y el resultado esjunto de condiciones sociales, de la se dedica a estudiar el tema de los Jue información. Me llamó mucho la atención	 ción y mezcla) de material de audio y el Las discotecas (archivos sonoros)convertido en un número. Así es que altecnología, de la economía, del desarro gos Olímpicos y el deporte? Yo mismo que en los dos días de debate nunca	 almacenamiento del elemento terminado convencionales, con a veces más de 

apareciera la palabra ideología. Al aca	 final solo se trabaja con números (dígillo de las relaciones internacionales, me sorprendo de que me hagan esta	 (o el programa completo) en el archivo 300 mil cintas discos o CD, serán pronto
afectan a la comunicación. Y al mismo pregunta, que eltema provoque extrañe bar, en el aeropuerto me encontré a Um	 tos), y ellos son los transferidos. Estos sonoro. Para ello, la AWS debe comuni cosa del pasado. Ellas serán reemplaza
tiempo, ver cómo son fenómenos de in za. Porque me interesan losgrandes fe berto Eco y le comenté esta sensación.	 números ahora pueden reproducirse con carse a otros computadores (por ejem das por una memoria masiva (en soporte
formación los que se sitúan en el eje de nómenos sociales, es por lo que me Eco se puso a reír y me dijo: "bueno, a lo exactitud al final del punto detransferen plo, al terminal en el archivo o discoteca) ya sea de cinta o disco digitales) con 
lasnuevas estrategias de desarrollo glo dediqué a estudiar la comunicación. mejor dentro de untiempo ni siquiera se cia a distancia y ser reconvertidos -sin a través deuna red computacional. una capacidad de almacenamiento decambio alguno respecto del original- cobal de la sociedad. Por lo tanto, la dife Creo, desde luego, que hay pocos estu hablará decultura".	 Para poder grabar el material de au más de20TB (terabytes, 1 TB= 1.000 gimo señales acústicas.renciación entre los estudios de dios sobre la vida cotidiana en la socie "Creo que estábamos asistiendo al dio, la AWS tiene algunos elementos gabytes). En esta enorme memoria ma

Pese a todas sus desventajas, lateccomunicación y estudios de sociedad se dad moderna. ¿Por qué a la gente le inicio de un proceso en el que el interés "periféricos" ligados a ella tales como mi siva pueden almacenarse más de40 mil
nología analógica de audio ha llegado aha hecho más imposible. Estamos ante gusta ir a la playa? ¿Por qué le gustan por el fenómeno de la comunicación es crófono, teléfono y grabadora de case horas de grabación de música o pala

un reto muy interesante, desde el punto determinados programas de la televi cada vez más económico-tecnológico. un nivel que satisface a la abrumadora tes. El ideal, lo cual es el sueño detodo bras, ( o dicho de otra manera: 1.667
mayoría de los oyentes. La diferenciade vista teórico, que es el cambio de sión? ¿Por qué le sigue gustando pa Sobre todo desde la experiencia que es editor, es que este equipo esté localiza días o 4,5 años). 

nuestra visión interpretativa de la socie sear, charlar? ¿Por qué hay tanta tamos viviendo en Europa y en los paí entre una buena técnica analógica y la doensu lugar detrabajo: un estudio dis La futura discoteca digital será comtécnica digital no es espectacular. Perodad de losmass media, para ingresar en audiencia futbolística? Estos datos no se ses más desarrollados del mundo. El ponible día y noche. Naturalmente, pletada gradualmente: las grabaciones
la sociedad de la información, en la que pueden abordar e interpretar si no es enorme interés social es mucho más esta última ofrece muchas ventajas tales varias unidades serán usadas por otros convencionales en soportes analógicos
si bien los medios siguen teniendo una desde una experiencia y una perspectiva fuerte desde esas perspectivas que des como mayor placer de escucha, insensi colegas, y una AWS personalizada será, o digitales serán convertidos al'formato 
importante función, esta empieza a ser antropológica. Me parece que la pasión de el punto devista ideológico. Y esto es	 bilidad a lasdistorsiones y estabilidad. en general, una excepción. de datos (data-forma~ requeridos por la 
complementada y en algunos casos des por los deportes tiene raíces profundas un signo de las nuevas formas de poder	 Ya que el sistema binario de dígitos Además de la AWS completa, debe memoria masiva a través de estaciones 
plazada por nuevas formas de informa en la historia de la cultura. Y estudiando en la sociedad actual. La comunicación	 esel usado para presentar los números, haber un gran número de estaciones de especiales de ingreso (ínput-statíons).
ción noestrictamente massmediáticas. comparativamente las culturas, tendre se independiza algo del poder político y,	 ellos pueden ser fácilmente manejados edición. La diferencia es que en ellas Esta conversión se hace en tiempo real 

"Si se me permite la autoridad moral mos mayor facilidad para comprender al- en cambio, se siente más vinculada,	 por un computador. Esto
 
ofrece nuevas posibilidade llevar 25 años en el	 constreñida y dominada 

por el poder económico y des. Las señales digitalesestudio de estos temas, 
tecnológico. En este con de audio pueden ser trans-yo cada vez creo menos 
texto es donde encontra portadas a través de las AUDIO WORKSTATIONen la estricta comunicolo
mos tanta literatura, cadenas computacionalesgía, y cada vez creo más 
documentos, actividades existentes, y no necesitanen las aportaciones con

juntas de las ciencias so y debates que se centran líneas especiales de au
ciales. Para interpretar el en la comunicación como dio. Independientemente tr nz 
fenómeno de la comuni factor básico para el de de la calidad (rango deda
cación, nosotros necesita sarrollo de esos rubros en tos, data-rate) de las lí
mos el auxilio y la las sociedades moder neas de datos usadas, las 
colaboración permanente nas. y tan escasa pre señales digitales de audio 

ocupa- cíón por los pueden ser transportadasde las ciencias sociales. 
Pese a su extraordinario factores culturales e ideo mucho más rápido que an

lógicos. Dentro de algu tes y, además, mantienendespliegue, la comunica
nos años esto su alta calidad. Por lo de TELEPHONEción no necesariamente 
seguramente irá cam más, y con pequeñas modebe desarrollar consigo pe ~~ Ii"I I II Ibiando, a medida que re dificaciones, pueden 

démica. Pero que nadie 
una propia disciplina aca

mita lo que yo llamo una	 utilizarse los mismos PC ¡----n-~ I 
Icierta "euforia" o fascina	 requeridos para labores Ise asuste, yo no digo que I § ! ~ §
Ición por las tecnologías.	 comunes como editar tex
I 

Ino deba haber estudios 
Estamos tan condiciona	 tos. Las señales de audio 

I 

Ide comunicación. Sí que I	 

EXT. EQUIPMENT 
Idos por la sorpresa deun	 pueden mezclarse con I

I 

debe haber una actividad I .. _ ••• 1 CASSETTE-RECORDER 
~ cambio tecnológico tan	 mucha facilidad en el comacadémica sobre ella, sin : ¡DaD 1 HARDWARE	 CD-PLAYER~ acelerado, que no hemos	 putador, un proceso queduda. Pero no en el senti !.----~ DDD ! CONTROLLER 

I~ podido tomar distancias y	 hasta ahora requería al I 
O,

Ido de una epistemología !.- •• .Jt valorar críticamente elde menos tres grabadoras de 
~ sarrollo de estos aconte- cinta y un mezclador enun 

independiente de análisis. 
Nosotros debemos crear 
instituciones académicas I ~ cimientos.	 estudio tradicional.I 
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y por ende requiere muchas horas-hom
bre. Así, solo esas grabaciones serán 
convertidas a la memoria masiva digital, 
la cual esusada regularmente porlasdi
ferentes secciones de unaradioemisora. 
Por añadidura (yen algún tiempo más) 
las nuevas producciones de la industria 
discográfica y sonora deberán serdigita
lizadas a través de estaciones de ingre
so, yaque la industria aún noofrece sus 
grabaciones en ese formato de datos. 
Pero, podemos esperar que los acuer
dos con la industria puedan finalizar y 
llevarse a la práctica a finde este siglo. 

la Estación de Salida en 
el estudio en vivo 

Una vez producidos y listos para ser 
emitidos, los componentes sonoros son 
almacenados en el servidor de la red 
computacional. La estación de salida 
(Output Station) en el estudio envivo es, 
como todas las otras AWS, un PC co
nectado a la red institucional. Por tanto, 
todos estos elementos están disponibles 
enel estudio envivo víaacceso directo. 

La pauta de programación se prepa
ra en estaciones de trabajo especiales. 
Eso puede ser apoyado por esquemas 
de transmisión, de tal manera que los 
elementos a transmitir son transferidos 
con el mouse desde el banco dedatos a 
los campos o secciones prefijados en la 
pauta. Esta pauta de programación es 
transferida vía red al computador en el 
estudio en vivo. El tiempo de inicio de la 
transmisión encabeza la pauta, así que 
el computador puede comenzar automá
ticamente la transmisión en el momento 
exacto. 

De manera similar, todos los elemen
tos siguientes pueden serpuestos al aire 
ensucesión automática. Lasucesión au
tomática de elementos sonoros indivi
duales puede ser adaptada a los 
requerimientos de cada programa me
diante fundidos cruzados (cross fades) 
establecidos individualmente. 

Por supuesto que la automatización 
noesobligatoria. Los elementos también 
pueden ser iniciados manualmente por 
un botón de inicio o un fader en el mez
clador de la mesa de control. Entonces, 
la intervención de la pauta en caso de 
imprevistos es siempre posible. El ope
rador puede, si es necesario, interferir en 
la sucesión programada durante las 
transmisiones: puede cambiar los ele
mentos o insertar otros nuevos. 

18 CHASQUI 59, septiembre, 1997 

Para chequear el funcionamiento, 
hay planes para integrar unmonitor en el 
estudio en vivo que permita vigilar la 
pauta de transmisión. Al principio, el 
computador estará conectado a un mez
clador analógico de la misma manera 
que un grabador de cinta. En una etapa 
posterior, el mezclador analógico podrá 
ser reemplazado por uno digital, ya que 
losprecios están bajando. 

la red computacional 

El vínculo entre la discoteca digital, 
las estaciones de trabajo y las estacio
nes desalida esel LAN (Local Area Net
work, Cadena de Area Local). Puesto 
que las señales de audio ya están en 
forma digital, la transferencia de estos 
datos vía cadenas o redes de computa
ción noesunproblema. 

Hay dos requerimientos básicos a 
cumplir: 1. Lainformación a transferir de
be ser a una velocidad tal que no pro
duzca "pausas" perceptibles durante el 
output. Esto garantiza además que, du
rante la transferencia de los datos a las 
estaciones de trabajo vía red, los perío
dos de espera estén limitados a perío
dos de tiempo aceptables, 2. La 
transferencia deseada de datos sonoros 

:~~~:~~::::::~::::::::::::::::::: . " 

lnl"~'1ruido esta presente ::~::::::. 
.1~1¡1¡11¡~~¡: ·.:..~.:l en todos los 
:~:~:~:~:f:: '::::::::. componentes 
analógicos, desde los 
micrófonos, pasando por los 
amplificadores, hasta los 
medios tradicionales de 
almacenamiento. La razón es 
el movimiento molecular 
dependiente de la 
temperatura. A esto se añade 
la linealidad limitada. 

~¡~¡¡;¡¡1111I¡;~;;;;U1I111~~~~1II11t1I;i 

debe estar garantizada. Esto quiere de
cir que el sistema de manipulación de 
audio pueda ser usado sin problemas en 
el área disponible de LAN, sin que exista 
retroalimentación negativa hacia o desde 
otros usuarios y servicios conectados a 
la red. Esto es importante ya que la red 
de una radioemisora grande puede al
canzar un alto grado de complejidad de
bido al gran número de puntos de 
acceso. Incluso puede extenderse a va
rias ciudades, en caso de que algunos 
estudios regionales estén conectados al 
servidor central. 

Del editor tradicional al ejecutante 
completo 

Digamos primero las noticias cho
cantes: todo editor pasará en el futuro 
parte de sus horas de trabajo frente a 
una pantalla, ya que gran parte de la 
(pre) producción será transferida del es
tudio a la oficina. La AWS -como se dijo 
antes- será la herramienta de trabajo co
tidiana, así como lo es hoy día el orden 
en la discoteca, la reserva por adelanta
do en el uso delestudio y la presencia fí
sica en el estudio para grabar, editar y 
(pre) producir. 

Vayamos por pasos. Además del 
computador, que ofrece al editor la posi
bilidad de editar y mezclar, se encuen
tran una serie de unidades que permiten 
la digitalización de material de audio: 
una entrevista grabada en el exterior es 
puesta enla grabadora/reproductora. 

Se echa a correr el software de edi
ción, se enciende la grabadora y se gra
ba la entrevista en el disco duro en 
calidad digital de CD, que quedará dis
ponible para manejos futuros. Digitalizar 
una entrevista de diez minutos tomará 
hoy día diez minutos, pero el editor pue
de oírlo al mismo tiempo y hacer marcas 
en el monitor del PC. La práctica tradi
cional de copiar el material en el estudio 
es ahora hecho por el editor en su escri
torio. 

Será posible volver a tocar CD, así 
como grabar discusíones y entrevistas 
porteléfono. Del banco de datos pueden 
extraerse grabaciones de voces y músi
ca, escuchar y copiar a voluntad: el tiem
pode investigación en archivo sevuelve 
muy confortable ya que se reduce a se
gundos. Este material digitalizado queda 
entonces listo para editar y mezclar. 

Tal como se hace hoy, el material 
puede oírse y se le pueden fijar marcas 

¡:f::::::Milit~it*t~!~1::!:!:!¡!¡!I::::::::::¡!¡:::::¡@h1¡ RICARDO HAYE ¡::tlUlMilit::::::::¡~I¡!¡!¡!¡!@mlmmIm:::::¡ 

Miquel de Moragas i Spá:
 

"Debemos transformar el conocimiento en
 

bienestar social"
 

Ensu año sabático, Miquel deMoragas se 
propone trabajar sobre las teorías de la 

comunicación en la sociedad de la 
iriformación. En esta entrevista, Moragas 
adelanta sus reflexiones sobre la economía 
y tecnología en relación con la cultura e 
ideología, las políticas decomunicación e 
investigación, la irrupción de los nuevos 

modos de información, lasociedad global 
vs. la local. Enfatiza la importancia de la 

investigación multidisciplinaria para 
superar el déficit de estudios sobre la vida 
cotidiana y para comprender mejor los 
fenómenos sociales másacuciantes. 

~¡i;¡1~~~~~¡~~~¡~¡~;;~~¡;~@~~~~~~~~I~~;¡I~~~~~~¡~¡~~j~~~~~§~tt~~;;I~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~I~i~~;~~~;~m~¡~~~;t~~~¡;~ 

ara Moragas estamos in
mersos en una sociedad al 
mismo tiempo global y 10

¡:ni cal, en la que las políticas 
j:¡::¡ de comunicación tienen la 
r:·::::::' obligación de proteger el 

espacio local para evitar quedesaparez
ca. Tal vez, ese deber pueda cumplirse 
a partir de la decepción que Europa co
mienza a experimentar respecto a las 
políticas liberales. En el contexto de este 
final de siglo, Moragas recupera el idea
rio propiciado en su momento por la Co
misión McBride, al postular la necesidad 

RICARDO HAYE, argentino. Comunicador social, 
profesor de la Universidad Nacional del Comahue 
(Argentina). 

decrear '1uentes múltiples para finalida
des sociales positivas, democráticamen
te discutidas". 

Hombre académico, Moragas seper
mite opinar que las universidades están 
manejando malla histórica tensión entre 
su rol de constructoras de orientaciones 
teóricas y modelos enriquecedores, y la 
fuerte exigencia de conocimientos que 
formula el mercado. Por ello considera 
que la situación solo puede resolverse 
creando políticas públicas de investiga
ción que acerquen respuestas adecua
das a las preguntas claves de las 
sociedades modernas: ¿dónde inverti
mos lasenergías deconocimiento, cómo 
lo hacemos, para qué servicio? Veamos 

textualmente el pensamiento del cate
drático catalán que nos ofreció en esta 
entrevista. 

Un espacio de intersección 

"Los cambios en la comunicación y 
ensutecnología traen como consecuen
cia transformaciones de la forma de ha
blar, de establecer relaciones entre 
iguales y entre estos y el poder, de con
formar estructuras y organización social. 
Estos cambios en la comunicación siem
pre han tenido su influencia enel conjun
to de la sociedad, pero probablemente 
estemos asistiendo ahora a una transfor
mación más acelerada quenunca. Y con 
un cambio estructural importante: algu-
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El comic es algo serio
 
RICARDO HORVATH 

Elcomic, en gran medida, ha tomado elpulso de cadaépoca, respondiendo a las 
características esenciales de ella, especialmente en lo político y económico, esun "testamento 
sociológico". Luego de un siglo de existencia (en 1996se celebró dicho acontecimiento) ese es 

un hecho evidente, así lo destaca elautorde este artículo. 
mh~tT~~~i~~~;~~~¡;¡;¡¡~¡~~~~~~¡~¡~~~¡~@~¡~¡~;~;¡;¡;m1~lmi¡¡¡mm~¡¡¡I~¡¡¡mmm¡¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡1~l~ 

n losaños 70, el profesor dela Universidad deSan~::::::::I:1it\ Francisco, Arthur Asa Berger, enseñaba que no1
:;~:~;:. ~ había que desdel'lar la tira cómica o historieta por 
:.@WelhechodetratarsedeunaexpreSiÓnartística 
:~:~:' nueva. El comic, al igual el jazz -decla-, esun pro

ducto norteamericano. un arte nacional dejado delado por los 
críticos "serios". Las historietas no solo deben disfrutarse, si
no, también, analizarse. Ellas nos dicen mucho sobre el pasa
do y la realidad actual, en muchos casos hasta nos anticipan 
el futuro. Para elcrítico John Canaday, lashistorietas son 'tes
tamentos sociológicos dignos de evaluación intelectual". 

Una delashistorietas más antiguas data de1896. Se trata 
de "El pibe Amarillo" (The Yellow Kid), un muchacho que vive 
la crisis de su tiempo y que dio origen a la denominación de 
"prensa amarilla", al periodismo escandaloso. Ladupla Mutt y 
Jeff nació en 1907 y su éxito se prolongó por 50 años. En 
1929 aparecen Tarzán y Popeye, y en 1931 Dick Tracy, todos 
personajes que llegan al cine como Batman, Superrnan, Flash 
Gordon y tantos otros. La mujer no quedó al margen. Se esti
ma que la primera protagonista de un comic fue Winnie Win
kle, creada en 1920. Rápidamente la siguieron Ana la 
Huerfanita (1924); Ella Cinders y Betty Boop (1925). 

El "bien" contra el "mal" 

Después de 1917, la historieta comienza a tomar otro rol 
en la ideología dominante: el "bien" debía triunfar sobre el 
"mal". La sociedad norteamericana se puebla de delincuencia 
organizada y debe mostrar anticuerpos, dar seguridad al siste
ma. Aparecen los héroes policiales y toda clase de investiga
dores capaces de poner orden. Y junto a eso, también, la 
lucha contra el mal supremo: el comunismo. Durante la 11 Gue
rra Mundial, Batman enfrenta a enemigos orientales; Tarzán 
lucha contra los nazis en plena selva africana; aparecen es
pías como el Agente secreto X-9 y la mujer tiene a su repre
sentante en La mujer maravilla, no por casualidad creada en 
1942. Los buenos ganaban siempre. 

Con el surgimiento de la denominada "guerra fría", lacues
tión se torna más compleja. Hay bomba atómica. Existe pari
dad de fuerzas en las dospotencias. Ahora los superhéroes, 
obligados a vivir eternamente por la industria cultural, deben 

RICARDO HORVATH, argentino. Periodista, escritor, docente y critico de medios. 

enfrentar a nuevos enemigos temibles. La ingenuidad de los 
primeros tiempos queda atrás y seingresa a otra etapa donde 
hasta los 'buenos" son dibujados con características tales que 
se asemejan a los"malos". Y no solo en lossuperhéroes clási
cos, sino fundamentalmente en losnuevos que son monstruo
sos como en elcaso de El increíble Hulk. 

El principio de la confusión 

Esto se acentúa en losúltimos tiempos donde la confusión 
se ha apoderado de los ideólogos que inventan estas histo
rias. La caída del Muro de Berlín les ha liquidado al enemigo. 
Las teorías de Fukuyama y el fin de la historia los hadescolo
cado. Ahora ¿dónde está el bien y el mal?, ¿quién representa 
a quién?, ¿cuál esel enemigo por enfrentar? 

Esdifícil hallar respuestas, por eso la confusión se hains
talado en la historieta. El individualismo representado en el su
perhéroe, modelo del sistema capitalista, lo lleva al todos 
contra todos. Ahora en los E.U. Superman se enfrenta a Hulk; 
Batman al Capitán América; La mujer maravilla lucha contra 
Tormenta; Superniño pelea con El hombre Araña. 

¿Cuál esel significado de este enfrentamiento? Nada más 
y nada menos que una imagen de la nueva realidad transpor
tada a los cuadritos del comic: dos grupos monopólicos nor
teamericanos -Marvel Comics y DC- unen a sus respectivos 
superhéroes para este combate porque necesitan liquidar a las 
realizaciones independientes y a la historieta under, alternati
va, surgida en losúltimos años con fuerza. Son losnuevos hé
roes marginales que buscan su espacio y emergen en la 
historieta desde los barrios negros y latinos delasgrandes ciu
dades norteamericanas. 

Marvel y DC, unidos, buscan liquidar a la competencia de 
Milestone, una agencia dirigida por4 jóvenes negros creado
res deloshéroes marginales, en 1993, y que en apenas 6 me
ses vendieron 3 millones deejemplares dehistorietas. 

En definitiva, lo que seobserva esla concentración mono
pólica de medios, donde el enemigo ya no es el comunismo. 
Ahora, hay que unirse para terminar con la competencia en el 
mercado. El mentiroso libre mercado -tenche neoliberal- expre
sado con toda claridad a través de supuestas inocentes histo
rietas, si se sabe mirar por debajo del agua. El tiempo de la 
inocencia, pues, ha concluido. 

DIGITAL RADIO 
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para editar según criterios acústicos. 
Pero además uno puede "verlo". En 
la pantalla del PC queda graficada la 
onda acústica del material sonoro. La 
subida y bajada de las ondas da ínter
mación adicional para el mejor corte po
sible. 

Luego de que el elemento sonoro es 
"limpiado" y editado, puede almacenarse 
y queda así disponible en el servidor del 
archivo o discoteca para futuro uso en 
transmisiones u otros manejos. Si se tie
nen varios ítem singulares (por ejemplo 
trozos de entrevistas, locuciones, efec
tos sonoros y música), ellos pueden 
combinarse en un elemento completo. 
Esto puede hacerse con la ayuda de un 
módulo multipista (multi track module) 
que facilita el acabado al punto de pare
cer unjuego denil'los. 

Estos serían los pasos individuales 
que el editor tomará en el futuro. Los 
procedimientos de trabajo permanecen 
iguales que ahora. con la diferencia de 
que algunas partes de la producción 
son transferidas al escritorio del editor 
con lasresponsabilidades que ello impli
ca. No solo el concepto sino también 
el monitoreo técnico (listo para ser trans
mitido) son ahora puestos en estas ma
nos. 

L1BRARY DATA BANKS 

L1BRARY SYSTEM 

ACTUALlTY MEMORY 

MASS MEMORY I I 

Planillcacióndelpe~on~ 

En la Deutsche Welle (DW), el siste
ma de producción digital permite que el 
presente número de 43 estudios de gra
bación sea reducido más o menos a 5 
(para grabaciones de programas de ra
dio sofisticados: radioteatro y otros for
matos dramatizados, mesa redonda, 
paneles, o música). Lagrabación defor
matos simples -monologados o dialoga
dos (en la DW. más del 70% de la 
producción total)- se realiza en la oficina 
del propio redactor. 

En el archivo sonoro habrá inlclal
mente demandas por personal adicional, 
ya que el abultado contenido de las dis
cotecas deberá ser transferido -digitali
zado- a la memoria masiva del sistema. 
Ya que este trabajo solo puede hacerse 
en tiempo real, debiera hacerse en cinco 
estaciones de entrada paralelas. Solo 
podrá economizarse enpersonal cuando 
la enorme cantidad de archivos quede 
almacenada digitalmente, ya que no se
rán necesarias cintas para transportar el 
material desde el archivo a los estudios 
de transmisión (y a la inversa): esto se 
hará por vía electrónica. 

Los requerimientos depersonal en el 
sector en vivo dependerá en gran medi
da del número de programas que estén 

"0NAIR" 
MODULE 

7 "ONAIR" 
STUDIOS 

CJ 

en el aire en paralelo, y también de la 
forma de los programas. Se prevén tres 
formas deoperación en losestudios digi
tales en vivo: 
a) operación manual con operador 

(ayudado por computador) 
b) operación de editor (operación de 

disc-jockey) 
c) operación completamente automati

zada 
Dependiendo de esas tres formas de 

operación, solo puede conjeturarse el 
número de operadores requeridos -ycon 
dificultad. 

El nuevo sistema de producción y 
operación digital no solo conducirá a 
economías en personal, sino además re
quiere la instalación de nuevos servicios, 
tales como: 
- servicio a usuarios 

línea telefónica de asistencia técnica 
permanente (hotline) 
sistema administrativo 
servicio rápido para corregir fallas 
Es lógico que se involucre al perso

nal en estos nuevos servicios, ya que no 
serán necesarios para las operaciones 
anteriores. Los operadores de estudio 
pueden entonces apoyar a los editores 
como miembros del (nuevo) servicio a 
usuarios. O 
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LaDABy 
la radio 
comunitaria 

El enriquecimiento pecuniario, y noel enriquecimiento social o la "humantzación de lapoblación", 
es el criterio fundamental al decidir qué tipo deinvestigación de lacomunicación se hace. 

levisión, y por lo tanto son móviles. Los 
servicios que utilizan cable solo pueden 
ser receptados por aparatos que están 
conectados a un sistema de cable, y por 
lo tanto son fijos. 

Es importante detenerse un minuto 

, ~ . . ,.
t:> ..O 

--- ... .. , -...- .. ~ ~.. . .....-. .A fo.. _ ....... _ .'__ ... _•• "" # .... - •• 

:;:<;:II¡~ a gente usa gran cantidad 
11M: de tecnologías informativas 
::::::::::::::~ . 
!Wt:~: sm preocuparse mucho de 
nilla procedencia de estos ser-

I ~~~~~~i;:~~~~~er~:~~i~; 

Este no es un documento 
técnico, por eso simplifica y 
aborda de manera muy 
general elproceso de 

e 

1
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aquí, porque resalta una característica 
importante de la radio: podemos escu
char radio mientras hacemos otra cosa 
en lugares diversos. Podemos escuchar 
la radio mientras manejamos un carro, 
trabajamos, en la ducha, en la playa, en 
unbarco pesquero en el Mar del Norte o 
mientras trotamos, por ejemplo. Esto ha
ceque el radio sea un servicio decomu
nicación único. Todo depende de la 
señal de radio que se transmite por las 
ondas aéreas a unreceptor móvil. 

Hasta una época reciente, esto solo 
se podía lograr utilizando tecnología de 
ADA HUlSHOFF, holandesa-australiana. Radíalísta y 
consultora en temas radiofónicos, especialista en la 
DAB. Este artículo fue traducido del inglés por 
Helga Serrano. 

Sociología, Ciencia Política, Historia y 
otras disciplinas humanistas por consi
derar que no son rentables o necesarias 
para los criterios de la modernidad, por 
no ser productivas. 

¿Qué sucederá con una sociedad 
que progresivamente cancela la existen
cia de las disciplinas especializadas en 
su autoconocimiento como sociedad? 
¿A dónde va una sociedad que ve todo, 
excepto a sí misma? Frente a esta reali
dad, se puede decir que al aplicarse esta 
política tan pragmática y de muy corto 
plazo se están formando las bases de 
una "ceguera social" de inmensas di
mensiones, pues los principios del mer
cado están abortando las áreas del 
conocimiento humano especializadas en 
el análisis propio de la comunidad. 

Hay que recordar que el mercado por 
sí mismo no tiene ética, ni corazón, ni se 
preocupa por lo humano y lo social. Su 
objetivo es la rápida y creciente acumu
lación de riqueza a expensas de lo que 
sea. Por consiguiente, esuna leyque en 
la medida en que funciona autonómica
mente, sin sólidos contrapesos planifica
dores, puede introducir en las 
comunidades una relación social de co
municación salvaje. 

5. Esta mercantilización extrema de 
la investigación ha funcionado para in

crementar el proyecto de acumulación 
decapital, especialmente a escala trans
nacional, y ha marginado laconstrucción 
de las políticas de investigación orgáni
cas que requieren generar nuestros pro
yectos dedesarrollo natural. Al acercar
se el final del siglo XX, el proyecto neoli
beral está formando una nueva "cultura 
chatarra" de la expansión del capital y 
una reducción de la "cultura dela vida y 
de la humanización" que requiere nues
trasobrevivencia nacional y regional. Es
to, debido a que el impulso a una 
investigación a favor de la vida no es 
una actividad lucrativa que valga la pena 
fomentarla, a menos que la dinámica so
cial llegue a fases críticas en las que el 
deterioro humano y social se desmorone 
tanto que entre en contradicción con la 
tasa deproducción y concentración de la 
riqueza. 

Si al fin del milenio, la investigación 
dela comunicación en América Latina es 
regida, básicamente, por los principios 
de la economía de mercado y no por 
otras racionalidades sociales más equili
bradas, corremos el gran riesgo como 
sociedades de ser conducidos a un sis
tema de comunicación salvaje. Proceso 
que se caracterizará por privilegiar lo su
perfluo sobre lo básico, el espectáculo 
sobre el pensamiento profundo, la eva
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sión de la realidad sobre el incremento 
de nuestros niveles de conciencia, la in
citación al consumo sobre la participa
ción ciudadana, el financiamiento de los 
proyectos eminentemente lucrativos so
bre los humanistas, la cosificación de 
nuestros sentidos sobre la humanización 
de nuestra conciencia, la homogeneiza
ción mental sobre la diferenciación cultu
ral, la comunicación de una cultura 
parasitaria encima deuna dinámica dela 
comunicación sustentable, etc. 

Debemos considerar, como lo han 
planteado los estudiantes de la Escuela 
de Comunicación de la Universidad de 
Sao Paulo, que "la no preocupación del 
conocimiento por la comprensión y 
transformación de la realidad social, 
constituye un acto de delincuencia aca
démica e intelectual". De aquí, la enorme 
importancia estratégica de efectuar un 
alto intelectual en la vertiginosa dinámica 
cultural de la modernidad latinoamerica
naque nos lleva a correr sin saber hacia 
dónde, para repensar desde las condi
ciones elementales de conservación de 
nuestras vidas cuáles son las priorida
des comunicacionales que debemos in
vestigar para sobrevivir como 
sociedades independientes, democráti
cas, equilibradas, sustentables y huma
nas en América Latina. O 
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ingeniería queproduce la 
transmisión digital de audio 
(Digital Audio Broadcasting, 
DAB). Se refiere mása lo que 
hacey puede hacereste tipo de 
transmisión para la radio, en 
elfuturo, y sus consecuencias 
para la radio comunitaria 
(especialmente en Europa), 
frente a lo cualsolo queda 
actuar, y hacerlo a tiempo. 
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aquello cuando enfrentamos la nueva 
tecnología detransmisión: la DAB. 

Nuestros sistemas actuales de co
municación utilizan varios medios para 
transferir las seí'iales de sonido, texto, 
datos y video. Aquí haré referencia prin
cipalmente a las señales de audio, que 
se encuentran en dos.categorías bási
cas: 
- Servicios radiados, utilizando el es

pectro de frecuencia de las radioco
municaciones o las ondas aéreas. 

- Servicios de cable, utilizando cable 
decobre o fibra óptica. 
Los servicios radiados pueden ser 

receptados por mecanismos portátiles, 
como la radio portátil, el teléfono y la te
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Desde una perspectiva humana esto 

significa que, cada vez más, el mercado 
se ha convertido en la autoridad que de
termina el valor de las personas y de la 
vida, y no las fuerzas y procesos socia
les en los que están inscritos. En térmi
nos educativos, esto significa que son, 
cada vez más, las bases de la mercado
tecnia las quegobiernan la orientación y 
la acción de las instituciones culturales y 
comunicativas de nuestras naciones, y 
no las directrices del desarrollo social y 
espiritual de nuestras comunidades. 

El proyecto neoliberal de 
investigación 

Al ser progresivamente regida la cul
tura por las leyes de la "mano invisible" 
del mercado, el proyecto neoliberal de 
investigación de la comunicación, a tra
vés dErlos centros de investigación y de 
otras infraestructuras culturales, es ere
cientemente una propuesta que se ha 
gobernado porlossiguientes principios: 

1. A diferencia de las décadas ante
riores, la investigación ha buscado con
seguir la ganancia, a corto plazo. 
Mientras menor sea el tiempo de recupe
ración de la inversión intelectual realiza

'@¡¡:I:::::::::::::::¡¡~:::: id 1 
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1111: ¡¡ii{l ~~:~~~~:c~~nlos 
centros académicos ha sido 
afectada por la introducción 
de la ideología de la 
"Excelencia Académica" 
neoliberal que no ha sido 
otra realidad que la 
aplicación de la lógica del 
productivismo industrial de 
las fábricas a los centros 
culturales, para generar el 
"productivismo intelectual". 

~~~~f~¡¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡~~~~E~¡~¡m¡¡¡¡¡~ltl; 

da, más atractivo es el proyecto de in
vestigación. Esto ha significado que las 
inversiones mayoritarias que se han des
tinado al terreno de la investigación co
municativa han estado definidas muy 
directamente porla rapidez de la recupe
ración de la ganancia económica y no 
por los criterios, más humanos y equili
brados, de la ganancia social, que ante
riormente introdujo el Estado Benefactor 
o Planificador. 

2. La ganancia producida por la in
vestigación ha sido solicitada en térmi
nos monetarios y no de otro tipo de 
retribución, como puede ser el "enrique
cimiento social" o la "humanización de la 
población" o la formación de una "nueva 
conciencia social para el desarrollo", o la 
creación de una "comunicación sustenta
ble" para sobrevivir. Para la realidad cul
tural e informativa esto significa que 
aquellas actividades que no han produci
do "ganancias pecuniarias", no han sido 
apoyadas por las principales institucio
nes de investigación de la comunicación 
de nuestros países. Por consiguiente, 
los proyectos de investigación en apoyo 
al desarrollo social han quedado crecien
temente marginados o han desapareci
do. 

3. Los pocos proyectos de investiga
ción de la comunicación con orientación 
social que han sobrevivido en la región, 
se han refugiado en lasreducidísimas is
las intelectuales que quedan de la vieja 
estructura del Estado de Bienestar, es
pecialmente en las universidades públi
cas. Dichos proyectos reducidos no han 
funcionado de manera aislada, sino que 
también han quedado atravesados por 
los reajustes de la producción del cono
cimiento que han impuesto las necesida
des de consolidación y modernización 
del mercado. En este sentido, la investi
gación realizada en loscentros académi
cos ha sido afectada por la introducción 
de la ideología de la "Excelencia Acadé
mica" neoliberal que no hasido otra rea
lidad que la aplicación de la lógica del 
productivismo industrial de lasfábricas a 
los centros culturales, para generar el 
"productivismo intelectual". La elabora
ción dedicha atmósfera productivista en 
las universidades ha ocasionado, entre 
otras, las siguientes consecuencias para 
la investigación dela comunicación: 

a. Se han producido muchas investi
gaciones fragmentadas y atomizadas 
que no tienen continuidad epistemológi

ca para hacer avanzar la teoría de la co
municación, simplemente operan como 
grandes volúmenes de ensayos informa
tivos o descriptivos para méritos acadé
micos o para defender el salario (lograr 
puntos para avanzar en los escalafones 
delostabuladores universitarios). 

b. Lasproblemáticas humanistas, éti
cas o filosóficas de la investigación de la 
comunicación creciente mente se han 
deslegitimizado para dar lugar a temáti
cas queparten de los intereses de la ra
zón instrumental o pragmática: vivimos 
un "reencantamiento intelectual" por los 
temas de investigación que fijan las ne
cesidades de la "mano invisible" del mer
cado. 

c. Se han privilegiado laspolíticas de 
investigación quetienen quever con los 
proyectos inmediatistas, utilitaristas, 
fragmentados y de muy corto plazo que, 
en el mejor de loscasos, solo incremen
tan el conocimiento del reducido campo 
comunicativo de nuestra profesión, pero 
que no 'aportan para el conocimiento de 
las necesidades comunicativas funda
mentales que tiene la mayoría de los ha
bitantes denuestras comunidades. 

d. El tipo de investigación que se 
realiza en los centros académicos es de 
naturaleza individual, aislada y fragmen
tada, y no producto de la reflexión y di
námica del trabajo intelectual colectivo. 
Son excepciones muy contadas las in
vestigaciones que hoy día se efectúan 
colectivamente. 

4. Así como en el terreno productivo, 
para conservar el precio de las mercan
cías, la ley de la oferta y la demanda 
obliga permanentemente a desperdiciar 
miles de toneladas de productos en 
nuestros países plagados de carencias 
vitales; la aplicación de los principios del 
mercado alcampo de la investigación de 
lacomunicación hapresionado para pro
ducir las investigaciones más lucrativas 
y rentables para laexpansión del merca
do y no las que nos constituyen como 
comunidad, memoria y naciones, y está 
liquidando, "naturalmente" con su mano 
invisible, a todos aquellos proyectos de 
investigación que son "ineficientes" para 
respaldar e impulsar el proceso de so
breacumulación y superconsumo social, 
y fomenta a las que sí permiten su ex
pansión material. Por ejemplo, enel área 
de la formación de conocimientos dicha 
aplicación está cancelando, en México, 
las carreras de Filosofía, Antropología, 

transmisión analógica. Y todos conoce
mos que, desde el invento de la compu
tadora, nuestros sistemas de 
comunicación confían cada vez más en 
la tecnología digital. La diferencia está 
principalmente en la forma en la cual las 
señales de radio son capturadas, codifi
cadas, transmitidas, receptadas y deco
dificadas para convertirlas en sonidos 
reconocibles. 

Como emisores radiales, utilizamos 
con frecuencia la tecnología digital para 
producir nuestros programas. Todavía 
nopodemos transmitirlos enformatos di
gitales. Latecnología de la DAB comple
tará la cadena de producción, 
transmisión y recepción digital. También 
se conoce a la DAB como Transmisión 
Digital de Sonido (DSB) e, incluso, 
Transmisión Digital de Radio (DRB). Por 
supuesto, se requerirá un nuevo y dife
rente receptor de radio para escuchar la 
DAB. 

Características y beneficios de 
laDAB 

A continuación se presenta, apenas, 
un resumen desusposibilidades: 

Latransmisión digital promete recep
ción sinruido -calidad deCD; 
Promete tener la capacidad para 
transmitir señales de audio digitales 
a receptores móviles y portátiles; 
Promete no tener interferencias de 
múltiples pistas que se experimenta 
en los servicios de FM y AM, Yparti
cularmente cuando está nublado; 
Promete una cobertura mucho más 
confiable que no se interrumpirá por 
la presencia de edificios altos, mon
tañas y túneles, y cuando ocurra, se 
podrá compensar con pequeños 
transmisores incorporados; 
La tecnología de la transmisión digi
tal será más eficiente enelespectro; 
Se espera que utilice menos energía 
que los transmisores de AM y FM, Y 
por lo tanto, el costo de manejarlo 
podría ser más barato y adecuado 
para el medio ambiente; 
Se podrá utilizar conjuntamente con 
la tecnología del satélite digital y la 
transmisión porcable; 
Debido a suscaracterísticas específi
cas, y si asíse lo diseña, el receptor 
DAB podrá "devolver" losdatos. Esto 
significa que el radioescucha podrá 
''transmitir'' señales de regreso, ofre

ciendo la posibilidad de una radio 
más "interactiva". 
Ofrece la capacidad de introducir to
da una nueva gama de servicios au
xiliares de datos. 

¿Por qué se ha introducido 
la DAR? 

Ya se han presentado algunas res
puestas. Forma parte de una evolución 
tecnológica enelcampo de la comunica
ción que es natural e inevitable, pasando 
de los formatos análogos a los digitales. 
Se espera que a nivel mundial la DAB 
sea la tecnología que reemplace a las 
radios de AM y FM. La mayoría de la 
planificación de la DAB asume que exis
tirá un período de 10 a 15 años durante 
el cual ella coexistirá y se transmitirá si

::::::I::_~lii.li:ll~illli:·!!I!: 

multáneamente con los servicios tradi
cionales de la radio enAM y FM. 

Con la introducción de servicios de 
comunicación cada vez más móviles, 
particularmente los teléfonos móviles y 
los mecanismos de computación portáti
les, es muy grande la demanda enel es
pectro de la frecuencia de la 
radiocomunicación. Y ese espectro pro
porciona una capacidad re-utilizable, pe
ro noilimitada. 

En varios países del mundo se está 
revisando y racionalizando actualmente 
el uso del espectro de frecuencia de ra
diocomunicación, presionando a los ser
vicios de radio y televisión para que 
utilicen el espectro con mayor eficiencia. 
La política económica también haobliga
do a una serie de gobiernos a decidir 
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Enel nuevo mundo radiodigitalizado queestá por venir, 
¿será posible unenfoque comunitario? 
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vender o rematar su espectro de fre noesimpensable que eventualmente to muy avanzada la planificación para intro vez de fortalecerse nuestras estructuras cional de la actividad comunicativa, que estas actividades al vincularse con los
 
cuencias de radiocomunicación o partes dos estos servicios vivan juntos en un ducir los servicios de Eureka 147 DAB. mentales y educativas nacionales, se fle la comprendía como un producto social, procesos dela modernidad.
 
deaquello. Por lo tanto, esprobable que centro de comunicación en una esquina En varios deestos países, sus gobiernos xibilicen y, en ocasiones, hasta erosio y se pasa, con mayor velocidad, a enten Todas estas tendencias moderniza

cualquier tecnología que promete mayor de su hogar. Parece impensable que los han establecido foros DAB para facilitar nen sus valores para incorporarnos derla ahora como una simple mercancía doras, y otras más que han surgido a ni

eficiencia defrecuencias será considera servicios de radio puedan y no puedan información y consultas con radio eficientemente, como sociedades margi más que debe estar regida por los princi vel cultural y comunicativo en la región,

da favorablemente, no solo por los qo "converger" así como retener la posibili difusores, fabricantes de equipos y cual nales y sin restricciones. a la nueva es pios dela oferta y lademanda. han impactado sustancialmente en el
 
biernos y sus administradores de dad de proporcionar el servicio "móvil". quier otra entidad relevante. De lo que tructura de competencia y de Así, se cree que dichas actividades campo de la investigación de la comuni

frecuencias, sino también por aquellas Aparte del hecho de que es concebible conozco, dichos foros existen en el Rei acumulación de los mercados mundia se volverán más productivas, que se cación, dando origen a una nueva etapa
 
corporaciones gigantes detelecomunica que el teléfono móvil también será un re no Unido, Francia y Holanda, en Europa, les. romperán los monopolios tradicionales deella en América Latina.
 
ción que desean comprarlas para sus ceptor de radio digital en el futuro. En y solo en el Reino Unido y en Holanda, Ante el florecimiento en nuestros paí en este rubro alpromoverse la libre com

servicios telefónicos móviles que siem otras palabras, la DAB proporciona el losradiodifusores comunitarios son parti ses de las tesis modernizadoras que petencia cultural, que se aumentará la La mercantillzación de
 

la investigaciónpre requieren mayor espectro. camino a la "superautopista de informa cipantes activos en el foro DAB. A nivel sostienen el adelgazamiento, la privati calidad de losproductos elaborados, que 
La digitalización de los servicios de ción" para radio. internacional, los avances de Eureka zación, el repliegue, la desregulación, la se abrirán nuevos espacios de participa En el contexto señalado, se haacen

comunicación ha conducido a lo que se 147 están siendo coordinados pormedía globalización y la transnacionalización; ción social dentro de ellos, que se eleva tuado la dinámica de desproteger e in
Acontecimientos internacionales conoce comúnmente como "convergen de una organización denominada World hoy se formula, cada vez más, con ma rá la eficacia delasdinámicas culturales, cluso desaparecer la investigación de la 

cia". Por ejemplo, lasdiferencias entre el Casi desde el principio, el desarrollo DAB. Con el fin departicipar en las acti yor convencimiento, que la rectoría cul que se agilitará la producción comunica comunicación de carácter humanista y 
teléfono, el fax, la computadora y hasta de los sistemas de transmisión digitales vidades de esa organización, es tural de nuestras sociedades no debe tiva, que se acelerará la modernización social, y se ha impulsado desmedida
la televisión, se vuelven más difusas y en radio ha provocado controversias y necesario inscribirse como miembro a un conducirse por la acción interventora de informativa, que se ampliarán y versatili mente, desde las políticas oficiales cien

ha sido tema de debate y competencia costo que está más allá del alcance de políticas planificadoras del Estado, sino zarán las fuentes de financiamiento de tíficas y educativas de los estados 
entre la mayoría de emisores en Europa las radios comunitarias y sus organiza que deben ser conducidas por el equili lasempresas culturales, que se acelera nacionales latinoamericanos, los estu
y Estados Unidos (en este caso, princi ciones. brio "natural" y perfecto que produce el rá la apertura de nuestra estructura men dios marcadamente tecnológicos, prag
palmente comerciales). El primer siste Servicios pilotos de Eureka 147 DAB juego de las libres reglas del mercado. tal al flujo mundial de información, que máticos y eficientistas dela información. 
ma que funciona fue desarrollado bajo el están actualmente funcionando en el De esta forma, para adecuar el espacio se creará una investigación de la infor En este sentido, por ejemplo, han 
auspicio de la Unión Europea de Difu	 Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, cultural a las nuevas necesidades del mación más avanzada, etc. En una idea, surgido intensamente en la región las in
sión y con el apoyo y soporte de los Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, mercado, se altera la concepción tradi- que se enriquecerán fundamentalmente vestigaciones sobre las características 
grandes radiodifusores públicos. Su sis Holanda, Suiza, Italia, España y se están físicas y cualitativas de las nuevas tec
tema se denominó Eureka 147. emprendiendo actividades para contar nologías de información, la ampliación 

Debido a que el diseño deéste siste con servicios piloto en Polonia y Hun de la televisión directa, la introducción
,'~~~~ ma se basa en la suposición de que los	 gría. Varios deestos países comenzarán , V;;"'0>~ de Internet, la expansión de lossatélites, 

.~'..:., l~ -, ,radiodifusores eventualmente agotarán	 a contar pronto con servicios permanen el estudio de las intertextualidades, la 
~:~~~~-:»--::::::::::::::;:~~ ,.. • "	 ,~-.;~~.1.~~~ ;.(~su frecuencia actual y migrarán a ban	 tes. 

,~ 

." comunicación organizacional, etc.; y set~¡.11:!:!:~ij1¡ a dígítalízacíón de 
. x:»:dasrecientemente asignadas, los intere	 ,/-'~' 

\ ha descuidado drásticamente el análisis .. L.: 1'0'-, ~ 
~1I,ses en gran parte de la transmisión Consecuencias para las radios ~ rl-"~'	 elemental de losprocesos dedemocrati~~,.~- .\'),~~\'comunitariascomercial en Estados Unidos se han	 "-" ..··"!ifff',l \\ zación de los medios de comunicación;11 ~:~~::~~~~~a "(,1,~,. "'(\\ "

opuesto a este avance. Temen perder el Está claro que las radios comunita h!{~\ú,::s~r.) el empleo de las nuevas tecnologías pa
conducido a lo que se	 ~"-~~N i~. .~ 

acceso al espectro y tener que recom	 rias hasta ahora han sido superadas por ra impulsar el desarrollo social y reducir~~ 
- _/\~conoce comúnmente como	 prarlo y perder sus audiencias y posicio las actividades de planificación en la la violencia; el uso de la comunicación
 

nes competitivas. DAB nacional e internacional. Eureka para defender la ecología, para la rehu
"convergencia". Por ejemplo, Por ello, en Estados Unidos se han 147 era el hijo de los grandes radiodifu manización de las ciudades, para la de

las diferencias entre el desarrollado experimentos con lo que sores públicos y sus estándares técnicos fensa de los derechos humanos, para el
 

denominan sistemas de Canal Adjunto y equipos, así como la legislación y re rescate delasculturas indígenas, para el
teléfono, el fax, la En Banda (IBAC) o Canal en Banda gulaciones, se están diseñando para cu incremento de la participación social,
 
computadora y hasta la (IBOC). Estos sistemas proponen trans brir sus necesidades. En estos diseños etc.
 

mitir una señal digital del mismo lugar o hay algunos temas de preocupación pa Dentro del reciente patrón de creci
televisión, se vuelven más 
directamente adjunto a la posición actual ra lasradios comunitarias. ;~~ miento neoliberal que ha asumido Améri


difusas y no es impensable
 en las bandas deradiodifusión. Se debe En primer lugar, las normas dedise ca Latina, la verdadera reactivación del
 
que eventualmente todos señalar que esta descripción del avance ño técnico para el transmisor DAB (o proyecto deinvestigación social defaco


delos dos sistemas está extremadamen múltiplex), en la mayoría de países euro municación y de lasculturas nacionales,

estos servicios vivan juntos	 te simplificada. peas, se basan en las necesidades y las no ha resurgido de la antiquísima de

en un centro de Sin embargo, cabe' resaltar que el características de transmisión de los manda de los grupos sociales básicos
 

sistema Eureka 147 está ahora operan grandes radiodifusores del área. Y estas por resolver sus necesidades sociales
comunicación en una do con éxito (básicamente a prueba) en	 normas se reflejan en losplanes dedise más apremiantes para sobrevivir y refor
::::iesquina de su hogar.	 un número cada vez mayor de países y ño para los receptores DAB. Esto nos 
ui 

zar sus identidades locales, sino que se
 
que lossistemas IBAC/IBCC no han en lleva nuevamente almúltiplex. 

1ij 
.i haderivado de la incorporación acelera


tregado todavía resultados satisfactorios El sistema Eureka 147 está disei'lado da de nuestras sociedades al mercado
1~~ti~~~l~li~l~K~~ 
~deprueba.	 sobre la base deque la transmisión DAB '" mundial, que no es otra realidad que la 
~ En varios países europeos, y particu se realizará a partir de un múltiplex, que reactivación y la ampliación intensiva del 

larmente en Canadá, Australia, Sud Afri es una especie de plataforma de deriva proyecto económico supertransnacional 
ca, China e India, fuera de Europa, está ción electrónica en la cual varios progra- en la periferia. 
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América Latina:
 
Investigación de la comunicación y
 

libre comercio
 

Las tesis modernizadoras que 
sostienen la privatización, la 

desregulación, la 
globalización y la 

transnacionalización, están 
transformando la estructura y 

la dinámica de la 
comunicación en América 

Latina. Elautor analiza cómo 
las leyes del mercado han 

influido en la investigación de 
la comunicación regional y 
detalla cinco principios que 

rigen elproyecto neoliberal de 
investigación vigente. 
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I proceso de transforma
¡ ción moderna que ha expe
¡ rimentado América Latina 

~~ 

~;~~~~~:!f desde la década de los 

:11 ~n~~n~~li~~c~~rt~~II~r~~a~ 
do de Libre Comercio, el Mercado Co
mún Centroamericano y el Mercosur, 
está produciendo profundos cambios en 
las estructuras económicas, políticas, 
sociales, agrícolas, tecnológicas, menta
les, legales... y en los sistemas de vida, 
organización, trabajo, educación, pro
ducción, competencia... de la mayoría de 
la población latinoamericana. Son modi-

JAVlfR ESTflHOU MADRID, mexicano. Profesor e 
investigador titular del Departamento de Educación 
y Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, México D.F. 

ficaciones que nosolo están repercutien
do en la base económica y política, sino 
sobre todo en la estructura cultural e in
formativa, especialmente en las políticas 
educativas y de investigación de la co
municación. Por ello, hoyes importante 
analizar cómo la aplicación de las leyes 
delmercado, en la etapa de la globaliza
ción cultural, están transformando el es
queleto y la dinámica de nuestra 
comunicación nacional y regional. 

La conciencia modernizadora 
Para que el modelo de desarrollo 

modernizador se pueda consolidar, ha 
sido indispensable la presencia de nue
vascondiciones legislativas, productivas, 
técnicas, laborales, jurídicas, etc.; pero, 
además, ha exigido la existencia insusti

tuible de una nueva conciencia masiva 
modernizadora que respalde y afiance 
las acciones anteriores. Dicha mentali
dad ha producido, a nivel masivo, a tra
vés de los medios electrónicos de 
comunicación, lascondiciones subjetivas 
necesarias para el funcionamiento de 
nuestras sociedades dentro de ese mo
delo. 

La conciencia modernizadora signifi
ca que, para ser eficientes especialmen
te en el terreno comunicacional, hay que 
aceptar la propuesta de asimilar indiscri
minadamente los principios del "Iaissez 
faire informativo" o, lo que es lo mismo, 
asimilar la mentalidad de que "lo que no 
deja dinero a nivel cultural, no sirve". Ba
ses que, llevadas a sus últimas conse
cuencias, plantean el peligro de que en 

mas radiales (y otros servicios) se unen 
para juntarse o ensamblarse para una 
transmisión simultánea. Se espera que 
cada múltiplex podrá transmitir de 6 a 17 
programas radiales, aparte de una serie 
de servicios de datos. Ahora debe estar 
claro que esos multiplexes deberán ser 
compartidos por todos los radiodifusores 
enun área determinada. 

y es posible que la necesidad de 
compartir tenga las siguientes conse
cuencias para lasradios comunitarias: 

Costosdel mültlplex. Lasradios co
munitarias a nivel mundial tienen la habi
lidad de trabajar con transmisores 
usados restaurados que transmiten las 
senales de la radio comunitaria a todo 
lugar y es fácil que los técnicos presten 
sus servicios cuando se los requiere. El 
múltiplex, en cambio, es un lugar de alta 
tecnología, lleno de campanas y sonidos 
digitales, sin una sola ligao clip a la vis
ta, y menos aún un técnico voluntario 
manipulando los aparatos. Allí debemos 
compartir la tecnología con otros cuyos 
estándares, prioridades y requerimientos 
difieren ampliamente delos nuestros. 

Propiedad del múltlplex. Radios pi
ratas, ¿cuántos de nosotros comenza
mos así? Un requerimiento básico para 
experimentar, ser independiente e inno
vador es ser propietario de sus propias 
facilidades de transmisión, sin importar 
cuan primitivas sean. Bajo los escena
rios de Eureka 147, la propiedad del 

rnúltiplex puede presentarse de varias 
formas: propiedad comunitaria por parte 
de aquellas emisoras radiales que los 
utilizan, la propiedad por parte del go
bierno o un servicio público establecido 
con dicho fin o la propiedad por parte de 
una empresa privada, que arrendará o 
consignará "bloques" de transmisión pa
ra las emisoras. Cualquiera que sea la 
propuesta actual, no deja mucho espacio 
para los servicios de radio de bajo costo 
a pequeña escala. 

Requerimientos de diseno. Las ca
racterísticas de transmisión del múltiplex 
serán similares para cada servicio, aun
que la calidad de sonido de los servicios 
puede variar. Por ello, si tiene varios ser
vicios de transmisión a nivel nacional, re
gional y local que comparten el 
múltiplex, el área de cobertura será la 
misma para todos. Losdiseños actuales 
asumen que los servicios nacionales uti
lizarán multiplexes diversos en un país 
para lograr una cobertura nacional, pero 
nose está disponiendo en Europa, de lo 
que yo conozco, que haya cobertura pa
ra áreas pequeñas, convenientes para 
los servicios locales y comunitarios, y 
menos aún para los servicios vecinales. 
En este nuevo mundo digitalizado, ¿va
mos a perder nuestro enfoque comunita
rio? 

Acceso al múltiplex. Tendremos 
que negociar el acceso al múltiplex con 
quien lo maneje. Existen varias preocu
paciones relacionadas con esto: por su

JI:;.!i:~;!I:;».t'··ilm~~ 
puesto, en primer lugar, el precio de ac
ceso: ¿cuánto va a costar "comprar" la 
capacidad en el múltiplex, ¿quién fija el 
precio?, ¿los gobiernos van a legislar 
con relación a disposiciones "exigidas" u 
"obligaciones de servicio comunitario" 
que requieren que los dueños del múlti
plex proporcionen acceso de forma gra
tuita o con descuento a algunos servicios 
públicos y comunitarios? Casi no se es
tán discutiendo todas estas preguntas y 
esurgente abordarlas. 

Segundo, ¿qué tipode acceso reque
rirán los transmisores comunitarios o qué 
tipo de transmisores se les entregará? El 
múltiplex puede básicamente procesar 
cierto número de bitsde datos en deter
minado momento. Los estándares de di
seño han acordado que se logrará una 
calidad de sonido estéreo o casi CD a 
192 kilobits por segu ndo (kbps) y calidad 
mono FM a 64 kbps. Hay algunas varia
ciones entre estos parámetros e, incluso, 
los radiodifusores en sí pueden escoger 
"jugar unpoco" conla capacidad a la que 
tienen acceso: Si tienes un bloque fre
cuente de 192 kbps asignado, pudieran 
dividir este bloque para crear dos o tres 
diferentes flujos de programas: 3 x 64 
kbps ó 1 x 64 Y 1 x 128 kbps. Pudieran 
escoger hacer esto, por ejemplo, si de
sean cubrir el juego del equipo de fútbol 
local el sábado porla tarde, pero también 
cubrir unareunión política de su comuni
dadque se realiza al mismo tiempo. 

La pregu nta que surge es: si los 
transmisores comunitarios logran acce
der al múltiplex, entonces ¿cuánta capa
cidad (kbps) se nos asigna y sobre qué 
base? 

Finalmente, existen varios asuntos de 
gran preocupación para la radio comuni
taria en el desarrollo de la DAB. Se rela
cionan al acceso, el diseno de normas 
técnicas y la propiedad. Por supuesto 
que se puede esperar y ver lo que ocu
rre, porque va a pasar algún tiempo an
tes que la DAB logre estatus de 
establecimiento (10 a 15 años) y todavía 
podemos esperar estar escuchando la 
banda de FM más allá de ese tiempo. 
Pero, recuérdese que hay la expectativa 
a nivel mundial de que la DAB reempla
zará la transmisión de AM y FM. 

Parece que es el momento adecuado 
para comenzar a jugar un papel enel de
sarrollo del mismo y comenzar a hacer lo 
que sabemos hacer bien: ¡actuar! O 
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LAWRENCE HALLETT 

¿LA RADIO DIGITAL SERA
 
LA NORMA MUNDIAL?
 

JI' ste año se inaugurará una Hay que considerar las posibilidades 
:~~:~~~~. nueva etapa en el desarro- comerciales que el cambio detecnología 
::;:~:::· ~: II? de la radio con I~ apari supone para estas compañías. Por 
~~~~:~:~: con de los ejemplo, ¿cuántas radios tiene usted?I.:: primeros 

Imagínese los costos que supondría~.~r~r~~~o~~; ~o;~~:~ ~a~: sustituirlas todas. ¿Qué ocurrirá en paí
importante sistema en la carrera actual ses donde cambiar una batería ya es 
para lograr una norma mundial de radio costoso? Las nuevas radios digitales se
digital. Para señalar estos acontecimien rán caras. Siempre ha sido así con toda 
tos, el European DAB Forum (Foro Euro nueva tecnología, pero con la radio digi
peo de la Radio Digital) hacambiado su tal habrá, costos suplementarios debidos 
nombre por el deWorld DAB Forum (Fo a la planificación de frecuencias locales 
ro Mundial de la Radio Digital). El World y al probable pago de regalías a los au@ DAB cree que al menos 20 países, entre tores del microprocesador en el consor
los que están China, Canadá, Australia, cio Eureka 147. Además se necesitarán 
India y muchos países europeos, dispon sistemas de transmisión nuevos que 
drán al final de este año de servicios di costarán millones dedólares. 
gitales operativos o pilotos. El potencial comercial del cambio 

tecnológico se ve reforzado por los intelas razones económicas y políticas 
reses políticos de los países que adop

Pero habría que preguntarse para ten el sistema Eureka 147. Una
qué necesitamos esta nueva tecnología planificación eficaz del espectro para la 
y por qué está siendo fomentada tan in radio digital, con el sistema Eureka 147,
tensamente por los organismos radiofóEureka 147 DAB eselprimer exigirá el establecimiento de divisiones
nicos regulatorios, los fabricantes y los territoriales fijas para bloques de fresistema de radiodifusión políticos. Las simples razones económi cuencia de servicios nacionales. Cada 
cas podrían darnos una respuesta. Ladigital, desarrollado bajo el país europeo habrá de tener un bloque
tecnología analógica actual ha demosauspicio de la Unión Europea de espectro suficiente para darcabida a
trado su eficacia, rentabilidad y fiabilidad entre 6 y 12servicios nacionales deemideDifusión. Ha provocado para sus usuarios; puede implantarse en soras digitales, esdecir, emisoras cuyas
países en desarrollo frecuentemente concontroversias, especialmente sintonías no sobrepasan las fronteras. 
menores costos que en los países desa ¿Qué mejor forma de reforzar las identientreEuropa y E. U. Hay rrollados. Sin embargo, para los produc dades nacionales estatales en un momuchos intereses económicos y tores los márgenes de beneficio son mento en que se está produciendo la 
escasos (dado que la oferta supera a la políticos detrás de esto. Los integración europea y en que las ciuda
demanda) y las innovaciones son raras, des y regiones tienen una fuerza cadaautores vislumbran muchas lo cual supone escasas oportunidades vez mayor? Tampoco sorprende que go

dificultades para que la DAB de nuevos segmentos de mercado. Al biernos tan distintos como los de China, 
pasar a la tecnología digital las cosasseconvierta en la norma India y Canadá vean ventajas en poder
cambian radicalmente. En la Internatio


mundial, esto debido a que nale Funkausstellung del otoño de 1997,
 
STEVE BUCKLEY, británico. Director de Community 

E. U. no sehalla muy conforme en Berlín, todas las grandes compañías Radio Association, en el Reino Unido, y vicepresi
dente de AMARC en Europa Occidental, europeas y asiáticas, como Grundig, 
LAWRENCE HALLETT, británico. Director deal respecto. RadicaBosch, Philips, Sony, Panasonic y Pio Broadcast y asesor técnico de Community Radio 
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El diagnóstico con el cual trabajamos 
subrayaba "la desinformación de amplios 
contingentes poblacionales, que se man
tienen al margen de la prensa, no solo 
por no saber leery escribir, sino también 
por no disponer de condiciones econó
micas para el consumo de los productos 
impresos y por faltarles motivación cul
tural y política para el acceso a los me
díos existentes". 

y la cuestión planteada era exacta
mente esta: ¿qué hacer para cambiar el 
panorama? Las conclusiones propues
tas remitían a las demandas esenciales 
delosderechos a laciudadanía: 

Mejoría de las condiciones de vida 
de la población, redistribuyendo con 
justicia el producto social, lo que sig
nifica proporcionar trabajo a todos 
(...) y garantizar oportunidades de 
habitación, salud, educación, trans
porte, alimentación. Ciudadanos pau
perizados y penalizados por la 
miseria y la incultura no siempre es
tán predispuestos para el consumo 
de los bienes informativos, prisione
ros que son de la lucha cotidiana por 
la sobrevivencia física. 
Derecho a la educación, asegurando 
que todos los ciudadanos tengan 
acceso a la escuela pública y puedan 
recibir formación de buena calidad, 
preparándose para la ejecución de 
tareas productivas en la sociedad y 
para el pleno ejercicio de la ciudada
nía. 
Democratización de la propiedad de 
los medios, con la finalidad de per
mitir que la prensa y los medios elec
trónicos no sean pivilegios de las 
élites empresariales o de losorganis
mos gubernamentales, ampliando las 
posibilidades para que instituciones 
de la sociedad civil, además de las 
micro y pequeñas empresas, actúen 
como emisores de informaciones pa
ra toda lacolectividad. 

- Abolición de los mecanismos a tra
vés de los cuales el Estado limita el 
funcionamiento de losmedios, crean
do subordinación a los intereses de 
los grupos políticos que dominan el 
gobierno e impidiendo que corres
pondan a su papel de fiscalizadores 
de la cosa pública. Se trata no sola
mente de mecanismos legales, he
rencia del régimen autoritario, sino 
también de mecanismos burocráti
cos, vinculados a una tradición oli
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La educación es unelemento básico para ejercer plenamente 
elderecho a lacomunicación. 

gárquica y notarial, sedimentada du
rante el curso de nuestra historia. 
En lo que se refiere a laparticipación 

ciudadana, nosotros elaboramos una 
amplia agenda para la acción, cuyos 
puntos esenciales vale la pena retomar 
aquí: 

Crear condiciones para que las co
munidades e instituciones organiza
das en la base de la sociedad 
puedan ejercer plenamente su dere
cho de información y de opinión, te
niendo sus propios medios. Para 
eso, es indispensable que los subsi
dios públicos destinados a lacomuni
cación social le sean tan fácilmente 
accesibles como aquellos proporcio
nados a las grandes empresas me
diáticas. 
Asegurar el derecho de respuesta, 
ya previsto en la legislación, pero 
dándole un carácter dinámico, ajus
tado a la rapidez de los modernos 
procesos informativos y ofreciendo 
garantías para que las rectificacio
nes, demandadas por los ciudada
nos, sean divulgadas sin el desfase 
que caracteriza al sistema vigente, 
agravado por la morosidad del apa
rato judicial. 
Ampliar el espacio que la prensa de
dica a la contribución de Sus lecto
res, creando mecanismos que, sin 

constituir violación alderecho de pro
piedad, permitan la vigilancia de la 
colectividad en relación al pluralismo 
de opiniones que tales espacios edi
toriales deben contener. 
Tornar menos elitistas las páginas y 
secciones de opinión en los periódi
cos y revistas, estimulando la pre
sencia de liderazgos de otros 
segmentos sociales, cuyos puntos de 
vista no siempre son de conocimien
to público. 
Crear instrumentos destinados a in
corporar a los perceptores en el pro
ceso de evaluación y críticas de los 
productos informativos. Las expe
riencias internacionales como los 
ombudsmen y losconsejos de lecto
res pueden servir como punto de 
partida para desarrollar acciones si
milares, aunque sintonizadas con las 
singularidades nacionales. 
Estimular el ejercicio del media-criti
cism, sea directamente en los me
dios de gran circulación o en las 
universidades e instituciones cultura
les. 
Mejorar la educación de los periodis
tas egresados de las universidades, 
garantizando que tengan competen
cia profesional y la formación ética 
indispensable, sobre todo el respeto 
a la privacidad delosciudadanos. O 
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determinismos estructurales, acomodán
dose a lasfluctuaciones coyunturales. 

Medios: fuentes de educación 
colectiva 

En nuestros países latinoamerica
nos, donde no hay escuelas para todos y 
cuya red educativa no siempre ofrece 
servicios decalidad, no se puede desco
nocer que 105 medios de comunicación 
asumen muchas veces la tarea de edu
cadores colectivos. 0, mejor, de educa
dores permanentes. Para muchos 
ciudadanos ellos son 105 únicos canales 
para acceso al conocimiento y la con
temporaneidad. Distribuyen informacio
nes sobre el mundo y además ofrecen 
opiniones sobre sus tendencias. De este 
modo reproducen estereotipos y mode
lan actitudes grupales o colectivas. 

Más que eso. Los medios masivos 
se convierten progresivamente en fuen
tes de actualización de informaciones 
para 105 propios educadores, especial
mente 105que están ubicados en labase 
de la pirámide escolar. Como nuestros 
maestros ganan poco, y por eso no pue
den recurrir a fuentes eruditas, ellos se 
contentan con abastecerse de datos dis
ponibles, sin ningún costo, en105medios 
electrónicos, especialmente la radio y la 
televisión. Siendo así, se convierten en 
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y desarrollo intelectual. Se trata de po
tencializar una regla del libre mercado: 
105 medios dependen de la adhesión de 
sus receptores para obtener respaldo 
económico de 105 anunciantes. Si 105 

usuarios ejercitan su legítimo poder de 
presión, contraponiendo sus pautas de 
preferencias culturales, una relación más 
dialéctica y menos verticalista inevitable
mente se producirá entre productores y 
consumidores. 

2. Introducir la lectura crítica de la 
comunicación en la escuela, convirtién
dola en actividad permanente. Del mis
mo modo que ofrece a 105 educandos el 
dominio de conocimientos destinados a 
orientar su actuación en la sociedad, la 
escuela también debe proporcionar ele
mentos capaces de explicar a 105ciuda
danos cómo funcionan las industrias 
mediáticas, sus filtros, sus métodos de 
trabajo, sus artificios retóricos. 

El derecho a la educación y el dere
cho a la información son dos caras de la 
misma moneda. Constitucionalmente, 
ellos están asegurados para todos pero, 
realmente, representan privilegios depo
cos. Por eso, no se puede esperar el in
cremento de la participación ciudadana 
sin que la educación se convierta en po
sibilidad ampliada a las mayorías pobla
cíonales de nuestro continente, 
generando, en consecuencia, demandas 
permanentes de información pública. 

La participación ciudadana represen
ta el factor responsable para la transpa
rencia de la gestión pública. Ella 
depende fundamentalmente del acceso 
a la información para evaluar el desem
peño de 105 gobernantes, ejercitando el 
derecho de expresión. 

Derechos de educación, información, 
expresión, participación y vigilancia son, 
por lo tanto, apartados integrantes de 
una categoría más amplia que es el de
recho a la comunicación, sustentáculo 
de lapropia democracia. 

De la imaginación a la acción 
La extensión del derecho a la comu

nicación a toda la sociedad presupone 
transformaciones estructurales que es
tán en proceso de desarrollo en nuestra 
sociedad, creando naturalmente tensio
nes, conflictos, incertidumbres, que si
guen desafiando la "imaginación" de 105 

gobernantes. Este escenario ya había si
do vislumbrado por 105 participantes en 
el simposio mencionado alprincipio. 

reglamentar y controlar el mundo de la 
radio. 

¿Norma mundial? 
No obstante, para que la radio digital 

sea verdaderamente un éxito, hadecon
vertirse en una norma mundial. Ejemplos 
como la AM estéreo, la FMX, la D2MAC, 
la DCC y otros muestran lo que ocurre 
cuando no es así. Es ahí donde empie
zan 105 problemas. La radio es una in
dustria con múltiples facetas en la que, 
para bien o para mal, operan diferentes 
sistemas en todo el mundo. El problema 
para 105promotores de la radio digital es 
que habrá muchos lugares en que la 
nueva tecnología exigirá mayores cam
bios en la reglamentación y en las for
mas deprogramación. La tecnología por 
la tecnología puede ser un error muy ca
ro. 

Las ventajas del sistema de radio di
gital Eureka 147 son: calidad de sonido 
próxima al disco compacto y sin distor
sión, disponibilidad de servicios suple
mentarios (datos, imágenes, etc.) y su 
"eficacia espectral", es decir, la cantidad 
de servicios que pueden integrarse en 
una parte concreta del espectro. La efi

cacia espectral es cada vez más impor
tante en 105 países desarrollados con un 
intenso uso comercial privado del espec
tro de radio para comunicaciones con te
léfono y radio móviles. Es una mejora 
importante para pequeñas islas muy po
bladas, como es el caso del Reino Uni
do, uno de 105 mayores partidarios del 
sistema digital Eureka 147, pero, en paí
ses donde 5010 funcionan una o dos emi
soras de radio y el uso privado del 
espectro es bajo, el cambio tiene menos 
sentido. 

El sistema Eureka 147 exige que to
dos 105 servicios en una zona pasen por 
un proveedor de matriz digital central. 
Este papel de vigilante puede reglamen
tarse en países democráticos con el fin 
de dar acceso a emisoras de radio no 
gubernamentales y no comerciales, pero 
habría que preguntarse sobre el control 
que seejercería en países menos demo
cráticos o con inestabilidad política. Es 
fácil prever que Eureka 147 será muy 
bien aceptado en países con regímenes 
dictatoriales. Bastará con comprobar qué 
países adoptan primero esta tecnología. 

No cabe duda de que la tecnología 
digital esel futuro dela radiodifusión, pe

1!:lill!:_~g:!·I!il·:.III:!:!!1 
ro la forma que adoptará dicho sistema 
está por verse. Las tecnologías actuales 
de AM y FM seguirán siendo durante 
muchos años la mejor alternativa en los 
países en desarrollo. Estos sistemas 
pueden instalarse y recibir mantenimien
to a escala local y no cabe esperar que 
haya dinero a raudales procedente de la 
economía para mantener en funciona
miento 105 equipos de alta tecnología ni 
para pagar patentes de investigación y 
desarrollo garantizadas por convenios 
dederechos intelectuales deautor. 

Cuantos apoyan el sistema Eureka 
147 han hecho mucho por mejorar la 
tecnología y este sistema está cobrando 
fuerza como norma internacional. Pero 
es difícil prever que se pueda llegar a 
una aceptación mundial de esta tecnolo
gía. Muchos países asiáticos de la zona 
del Pacífico están indecisos y hay poco 
interés por Eureka 147 por parte de Es
tados Unidos y 105 países latinoamerica
nos. El problema es que las 
innovaciones de Eureka 147 pueden 
aportar las ventajas de la radiodifusión 
digital sin establecer 105 mismos límites 
de flexibilidad propios de 105 proyectos 
actuales. O 
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Ensociedades conunared educativa deficiente, losmedios asumen la tarea de 
educadores colectivos y permanentes. 

reproductores de las imágenes, concep
tos y valores que asimilan cotidianamen
te-en 105 canales de la industria de 
bienes simbólicos. 

Si 105 medios de comunicación fun
cionan como escuela paralela o como 
fuente de educación permanente, y ade
más educan deforma complementaria a 
105 propios educadores, es obvio priori
zar iniciativas destinadas a producir edu
cación para el consumo de la 
información masiva. 

Hay algunas metas que se mantie
nen actuales y son parte del arsenal que 
la comunidad académica latinoamerica
na idealizó durante el período de las 
utopías destinadas a democratizar laco
municación: 

1. Movilizar a 105 usuarios de 105 

medios, que se mantienen fuera del al
cance de la red escolar, creando motiva
ciones para que pasen de la condición 
de consumidores a convertirse en lecto
res críticos desus mensajes. Se trata de 
conscientizar a 105 ciudadanos organiza
dos en espacios nucleares de la socie
dad civil (iglesias, sindicatos, 
asociaciones de vecinos...) para que 
avancen mas allá del consumo mediáti
co y demanden programas dotados de 
formas y contenidos compatibles con 
sus necesidades de promoción humana 
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Pluralismo, radio e internet 
¿Cuántas veces hemos oído que Internet y las demás nuevas tecnologías de
 

comunicación nosvan a llevar a un mundo homogeneizado en donde
 
todos compartimos la misma cultura del "ciberespacio"y hablamos el
 

mismo idioma? Nuevas iniciativas en América Latina combinan la
 
tecnología depunta y la radio paraponerfin a este mitoy contribuir a una
 

comunicación más democrática. 

a sea que se tome como 
una consecuencia de la 
búsqueda de nuevos 
mercados y de mano de 
obra barata por parte del 
capital, de las tecnolo

gías de la comunicación que la hacen 
posible o de la búsqueda del ser huma
noporconocer nuestro mundo, la globa
lización parece inevitable. No obstante, 
en lugar declamar al cielo y renunciar a 
los esfuerzos para crear medios de co
municación más pluralistas, se puede 
trabajar para asegurar que el mundo en 
el que viviremos permita que las múlti-

BRUCE GIRARD, canadiense. Comunicador social, 
director de la Agencia Informativa Púlsar. 
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pies culturas y perspectivas de la socie
dad civil tengan una presencia activa en 
los debates que modelan nuestras vidas 
y que están ocurriendo, cada vez más, 
en la aldea mundial y noen los ayunta
mientos. 

Desde que la primera radioemisora 
se fundó hace casi 80 anos, el medio se 
ha caracterizado por la naturaleza local 
de su programación. Mientras son pocas 
las emisoras de televisión que producen 
siquiera el 20 % de su propia programa
ción, la mayoría de la programación ra
diofónica tiende a producirse localmente 
y en vivo. La radio, más que cualquier 
otro medio de comunicación masiva, ha
bla en el idioma y con el acento de su 
comunidad. Su programación refleja los 

intereses locales y ha hecho contribucio
nes importantes al rescate y desarrollo 
de lasculturas que la rodean. 

Podemos identificar tres tendencias 
que afectan esta naturaleza local de la 
radio: la globalización, la concentración 
de la propiedad y el control de la radio 
en pocas manos, y nuevas iniciativas 
quebuscan proteger y expandir el papel 
de la radio como medio democrático y 
pluralista, como medio ciudadano. 

De la globallzaclón basta subrayar 
la presencia histórica de las agencias in
ternacionales de noticias (léase nortea
mericanas y europeas) y, más 
recientemente, la entrada del imperio 
global de la televisión, la CNN, en el 
mercado de noticias radiofónicas. Lejos 

de interés particular o colectivo; derecho 
de respuesta. 

El reconocimiento de estosderechos 
fundamentales fue importante para la 
reorganización política de la sociedad 
brasuena y para la reconstrucción de 
nuestra democracia, especialmente en 
lo que se refiere a la libertad de prensa. 
Los gobiernos civiles que estuvieron en 
el comando de nuestra sociedad, desde 
el retorno delos militares a loscuarteles, 
han preservado la autonomía de losme
dios masivos y han garantizado su ac
tuación plena, sin ningún tipo de 
censura. Tanto así que fue posible al 
Parlamento Nacional destituir, por la vía 
del impeachment, un Presidente de la 
República cuya conducta política pre
sentaba evidencias de desvíos moral
mente inaceptables. En este episodio 
fue decisivo el papel jugado por la pren
sa, en la medida en que hubo totalliber
tad de información y de opinión. Ese 
panorama sigue vigente en nuestra so
ciedad. 

Pero eso no significa que Brasil sea 
un país donde existe vigencia plena del 
derecho a la información. Al contrario, 
este es un privilegio ejercido solamente 
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lo tanto, la garantía de 
educación para todos los 
ciudadanos. Educación de 
calidad que les permita 
comprender el mundo en 
que viven y adquirir 
competencias para la acción 
de naturaleza cívica y para 
la inserción integral en el 
ámbito laboral. 
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por unos sectores de la sociedad, o sea, 
las élites políticas y económicas y lasca
pas medias de la población, que dispo
nen deformación educacional. 

Educación: fundamento del 
derecho a la infonnación 

El derecho a la información es toda
vía unacategoría jurídica enproceso de 
consolidación. Su ámbito está localizado 
en la frontera entre el derecho a la co
municación (libertad de pensamiento y 
de expresión) y el derecho a la educa
ción (aprender para dominar el conoci
mento acumulado por la humanidad y 
hacer uso de ese saber para participar 
en la vida social, influyendo en los pro
cesos de toma dedecisión). 

Expresar libremente hechos e ideas, 
presupone el dominio de los códigos y, 
al mismo tiempo, el acceso a los conte
nidos que generan los mensajes. Luego, 
el proceso de producción de informacio
nes depende de la instrucción básica de 
los individuos y de su capacitación para 
difundir conocimientos y valores. 

No basta que la ley garantice liber
dad de expresión a todos. Condición si
ne qua non es la capacidad que tienen 
los ciudadanos para saber, hacer, trans
formar, crear. Si noes así, el derecho de 
comunicar se convierte en cosa vacía, 
pues su ejercicio se queda limitado a las 
pocas personas que tienen instrucción y, 
por lo tanto, son capaces de producir 
mensajes, llenarlos de contenidos y di
fundirlos adecuadamente. 

En América Latina hay un círculo vi
cioso. Si no tienen capacitación para ex
presarse, los nuevos ciudadanos se 
acomodan, convirtiéndose en oyentes 
pasivos delosdiscursos deaquellos que 
saben, y casi siempre reproduciendo lo 
que escuchan. Ni hacen comunicación 
autónoma, ni están motivados para bus
car informaciones. Luego no participan 
de la vida en sociedad, limitándose a 
respaldar a losque hablan y deciden. 

No es sin razón que una de las ca
racterísticas básicas de la personalidad 
de los pueblos latinoamericanos esel si
lencio. Sin derecho a la escuela, donde 
podrían obtener competencia para co
municar, ellos se limitan a escuchar y a 
callar. Hasta aquellos que poseen el pri
vilegio de estudiar en las escuelas son 
condicionados por los maestros a com
portarse silenciosamente. 
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¿Cuál es la explicación para ese fe
nómeno? La respuesta está en la diná
mica misma del proceso educacional en 
Latinoamérica, donde predomina unflujo 
unidireccional de transferencia de infor
maciones. Paulo Freire lo denomina 
educación bancaria: un modelo de ense
ñanza-aprendizaje acrítico, ahistórico, 
apolítico. Su eje se ubica en la opresión 
de los educandos para reproducir mecá
nicamente los contenidos introyectados 
desde arriba hacia abajo. 

¿Cómo romper este panorama inmo
vilista? La solución no se ubica sencilla
mente en garantizar escuela para todos 
(lo que constituye el primer paso), sino 
en cambiar la estructura misma de la es
cuela, actualizarla, buscando sintonía 
con las demandas de una sociedad en 
proceso de cambio. El fundamento del 
derecho a la información es, por lo tanto, 
la garantía de educación para todos los 
ciudadanos. Educación de calidad que 
les permita comprender el mundo enque 
viven y adquirir competencias para la ac
ción de naturaleza cívica y para la inser
ción integral en el ámbito laboral. 

Ese derecho presupone distintos ni
veles cognitivos. Primero, el dominio de 
la lengua como forma de percepción de 
la realidad y de expresión de significa
dos, lo que incluye la lectura y la escrita. 
Segundo, la asimilación del saber resca
tado y sitematizado por la sociedad. Se 
trata de tener acceso a las claves del 
contenido que explica la organización de 
la vida social, del proceso de funciona
miento de la naturaleza, del contacto con 
las innovaciones científicas, en síntesis, 
de la intervención humana para transfor
mar el mundo y adaptarlo a las necesi
dades colectivas. 

Los ciudadanos que no tuvieron 
oportunidad de frecuentar la escuela o 
que han sido precozmente excluidos de 
su seno, generalmente atribuyen poca 
importancia al manejo de la información. 
Ellos se quedan satisfechos con los po
cos datos disponibles en el medio am
biente en el que gravitan, 
acomodándose a una vida sin muchas 
perspectivas. Por eso, hay una tenden
cia al aislamiento social, a la margina
ción cultural y a la apatía política. 

Cuando no se miran como sujetos 
históricamente capaces de intervenir en 
la sociedad y de influir en sus destinos, 
los contingentes sin educación pueden 
asumir actitudes fatalistas frente a los 
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de darnos una visión global del mundo, 
esta globalización de la noticia radiofóni
ca nos limita a una visión del Norte, que 
interpreta la realidad de América Latina y 
del mundo desde su perspectiva. 

Se siente también una centraliza
ción de la propiedad y el control de 
los medios de comunicación. Los impe
rios multimedios nacionales de O Globo 
en Brasil y el grupo del diario El Clarín 
de Argentina, son buenos ejemplos al 
respecto. En el caso argentino, el grupo 
mencionado es oueno de Radio Mitre y 
Radio 100, lasdos radios que producen 
la programación de Cadena 100, un ser
vicio satelital para las radios del interior. 
No se sabe con precisión cuántas radios 
toman la programación de esta cadena, 
pero essin duda la cadena más podero
sadel país. 

El mismo fenómeno decentralización 
existe en Perú donde tres radios lime
nas, que difunden vía satélite a repetido
ras en todo el país, tienen más audiencia 
fuera de Lima que las50 radios más im
portantes de lasprovincias peruanas. 

Más allá de las fronteras nacionales 
existe la Red de Radios del Cono Sur, 
formada por Radio Mitre y Radio 100 de 
Argentina, la Rede Brasil Sul (propiedad 
de O Globo), Radio Ñanduty de Para
guay, Cooperativa deChile y Radio Gau
cha deBrasil. 

No hay necesidad de decir mucho 
acerca de estas dostendencias, son no
ticias detodos los días. Para los medios 
de comunicación, no hay tema más inte
resante que ellos mismos. 

Nuevas tecnologías, 
nuevas iniciativas 

Latercera tendencia es una respues
ta de las radios comunitarias e indepen
dientes, las que se pueden llamar las 
radios ciudadanas. Las mismas tecno
logías de la comunicación que hacen po
sible la globalización y la centralización 
de la programación, también hacen posi
ble que estas radios ciudadanas trabajen 
con la sociedad civil en su intento por in
fluir enla aldea mundial. 

El ano pasado se iniciaron varios 
proyectos en el campo de la radio comu
nitaria e independiente que nos mues
tran cómo puede llevarse a cabo esto. 
Concretamente, las emisoras indepen
dientes locales están emplea.ndo Internet 
para constituir redes con ofertas diferen
tes de las de las agencias de noticias 

tradicionales y de los imperios multime
dios nacionales. Hay proyectos enAfrica 
y América del Norte, pero veamos uno 
deAmérica Latina. 

En 1986, lasradios comunitarias reu
nidas en Vancouver, Canadá, para la 
Segunda Asamblea Mundial de la Aso
ciación Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC), resolvieron estudiar la posibi
lidad de montar una agencia radiofónica 
de noticias. Al estudiar la propuesta, el 
Consejo de Administración de AMARC 
se dio cuenta deque loscostos de la co
municación internacional eran tan altos 
que se necesitaría millones de dólares 
para montar la agencia, y se archivó el 
proyecto. 

Lo que no se archivó, sin embargo, 
fueron las ganas que las radios tenían 
para comunicarse entre ellas y tener un 
servicio distinto al de las agencias tradi
cionales. Resoluciones parecidas a lade 
Vancouver fueron adoptadas en las si
guientes asambleas de AMARC hasta 
que, en Senegal en 1995, se dio cuenta 
de que con las nuevas tecnologías de 
comunicación, e Internet en especial, 
existía talposibilidad. 

En marzo de 1996, la Agencia Infor
mativa Púlsar empezó a ofrecer unresu
men diario de noticias por Internet a 48 
radios comunitarias e independientes de 
América Latina. Hoy en día la agencia 
cuenta con cinco servicios: 

El Boletín Informativo Púlsar reco
ge las más importantes noticias del ám
bito latinoamericano. Cada díaofrece un 
promedio de14noticias redactadas des
dela perspectiva dela sociedad civillati
noamericana. Igual a los demás 
servicios de Púlsar, este boletín está re
dactado para la radio, aunque la panorá
mica de la realidad latinoamericana que 
ofrece sirve para otros medios, ONG, in
vestigadores e instituciones guberna
mentales. 

Los Mlcroboletlnes Informativos se 
envían durante el díapara poner en aler
ta a las radios sobre losúltimos aconte
cimientos dela región. 

Clberbrujas es un material bajo el 
formato de Púlsar que lleva a sus sus
criptores la actualidad de la mujer lati
noamericana. Este servicio es de 
carácter semanal. 

Ñuqanchik es un servicio diario, to
talmente en quechua, idioma autóctono 
de la región andina. Consiste en 3 en

víos diarios de microprogramas que des
tacan temas relacionados con la cultura, 
la salud, los derechos humanos, los de
rechos de la mujer, y el desarrollo en ge
neral. Igual a los otros servicios de 
Púlsar, Ñuqanchik es enviado por Inter
net, pero con la diferencia deque sus ar
chivos son producciones radiales 
digitalizadas y enviadas como archivos 
deaudio. 

Finalmente, se ofrece el servicio de 
Cllps de Audio por Internet. Son selec
ciones cortas deaudio (entre 15y 30se
gundos cada uno) que se envían por 
Internet para complementar los diferen
tes servicios arriba mencionados. Un 
25% de los suscriptores de Púlsar reci
ben los audios, que requieren una com
putadora con una tarjeta desonido. 

Ñuqanchik, nosotros 
Quizás el más novedoso de estos 

servicios esÑuqanchik. Fruto deuncon
venio de cooperación entre Púlsar, el 
Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES) y la Red Científica Peruana 
(RCP), Ñuqanchik, palabra quechua que 
significa "nosotros", empezó en agosto a 
enviar sus tres microprogramas diarios. 

El quechua es el idioma nativo más 
importante de América Latina y la radio 
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Derecho a la información:
 

agenda para el debate
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En sociedades con una enormepobreza educativa, como las 
latinoamericanas, es difícil que elderecho a la información sea 

una realidad plena,pues la educación constituye una base 
fundamental para ejercerlo. Solo en la medida en que tengan 

plena y amplia vigencia los derechos a la educación, 
información, expresión, participación -señala el autor-, será 

Posible el derecho a la comunicación, delcual los primeros son 
parte, sustentáculo de la democracia. 
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ace 10 años realizamos 
enla Universidad deSáo 
Paulo un simposio desti
nado a discutir el dere
cho a la información 
como requisito indispen

sable para el pleno ejercicio de la ciuda
danía . Vivíamos en Brasil el proceso de 
transición de unsistema político autorita
rio al régimen democrático. Y aquel de
bate se ubicaba en la acción de nuestra 
sociedad civil para influir en la nueva 
Constitución nacional, finalmente pro
mulgada en 1988. 

Ese documento esconocido popular
mente como la "Constitución Ciudada
na", pues garantiza los derechos 
fundamentales de los hombres y muje
res en una sociedad democrática, entre 
ellos el derecho a la información. Se tra
ta de un derecho complejo, anclado en 
elcapítulo delosderechos individuales y 
colectivos, cuyos enunciados son lossi
guientes: libertad de pensamiento y ma
nifestación; libertad de expresión de la 
actividad intelectual, artística, científica y 
de comunicación, independientemente 
decensura o permiso oficial; libertad de 
locomoción en tiempos de paz; libertad 
de asociación; libertad de conciencia y 
de creencia; acceso de todos a la infor
mación y preservación de lasfuentes in
formativas; inviolabilidad del sigilo de las 
cartas, datos, comunicaciones telegráfi
cas y comunicaciones telefónicas; invio
labilidad de la intimidad, de la vida 
privada, del honor y de la imagen de las 
personas; derecho de reunión pacífica 
en espacios abiertos; derecho de recibir, 
de los órganos públicos, informaciones 

JOSE MARQUES DE MELO, brasileño. Titular de la 
Cátedra UNESCO de Comunicación para el 
Desarrollo Regional. Universidad Metodista de Sao 
Pauto. Este artículo fue presentado como ponencia 
en el Foro Iberoamericano "Comunición e 
Información para la Democracia", Caracas, junio
julio de 1997. 

66 CHASQUI 59. septiembre. 1997 CHASQUI 59. septiembre. 1997 27 



¡¡¡¡:.:I:'II~I·II~:I'¡¡I~II···I·í.ii¡i 
es, desde luego, el medio de comunica
ción más importante para las cornunlda
des quechuahablantes. Solo en el Perú 
se estima que hay 180 radioemisoras 
con programación regular enquechua. 

Sabemos que muchas de estas ra
dios nocuentan conlos equipos necesa
rios para recibir audios por Internet, pero 
con la colaboración de la Red Científica 
Peruana y sus cabinas públicas, no es 
necesario que los tengan. Las cabinas 
públicas son lugares donde los usuarios 
de Internet en Perú pueden ir para tener 
acceso a Internet. Cada cabina tiene una 
conexión directa a Internet y todos los 
equipos necesarios. En vez de comprar 
e instalar una computadora multimedia, 
una radio puede optar por ir a la cabina 
pública con un casete, grabar losprogra
mas, y luego pasarlos por la radio. Más 
interesante todavía, las radios pueden 
enviar sus propias noticias, comentarios 
y programas por la misma vía, convir
tiendo el servicio informativo a una red 
en la cual todos pueden ser los corres
ponsales detodos. 

Si Ñuqanchik tuviera un apoyo millo
nario de la cooperación internacional, 
sería novedoso por losretos que se pro
pone. Pero lo que es realmente nuevo 
con el proyecto es que los costos de dis
tribución son insignificantes y el presu

~~~I~::~~~:::::;;:;:~':"::l odemos identificar 
~;~;~~~; ¡¡¡m:	 • 
&f~¡ ;;;::,.:4 tres tendencias que 
.11W :%:~t~ afectan la 

naturaleza local de la radio: 
la globalización, la 
concentración de la 
propiedad y el control de la 
radio en pocas manos. 
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Púlsar es una agencia de 
dientes de América Latina Y 
Púlsarofrececapacitació 

Púlsarcuenta con 
de la Agencia es la radio 
son revistas impresas, perlodisl4s 
cultades de comunicación socialy ONG. 

La Agencia Informativa Púlsarse fundó el.4 de.marz, 
cialiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARe) y 
de Educación Popular(CEDEP), de Ecuador. 

puesto se limita a los costos de produc
ción. No se trata solamente del único 
servicio diario, radial e internacional en 
quechua, sino también es un servicio 
con bajos costos y, por eso, autofinan
ciado. 

Empezamos este artículo preguntán
donos si las nuevas tecnologías nos 
''van a llevar a un mundo homogeneiza
do en donde todos compartimos la mis
ma cultura del 'ciberespacio' y hablamos 
el mismo idioma". La experiencia de Ñu
qanchik nos muestra que el mundo ho
mogeneizado no tiene que ser la única 
opción. Todavía hay posibilidades para 
el pluralismo y ladiferencia. 

Elfuturo 

Una de las posibilidades ofrecidas 
por Internet es la difusión entiempo real 
de las señales de emisoras de radio. Ya 
esposible escuchar radios peruanas, co
lombianas, braslleñas y argentinas por 
los parlantes de una computadora multi
media conectada a Internet por teléfono. 
En los próximos meses, Púlsar y la Red 
Científica Peruana van a ofrecer a 10 ra
dios peruanas la posibilidad de poner to
da su programación en Internet, 
accesible a los80 millones deusuarios a 
nivel mundial. 

¿Por qué le interesaría a una radio 
de Piura o de Trujillo estar en Internet? 
No es solamente para que los Peruanos 

en la capital o en el exterior puedan te
ner noticias de sus comunidades. Cada 
una de estas diez radios va a poder en
viar su señal y recibir la señal de las 
otras diez, además de otraprogramación 
radiofónica en Internet. Van a poder en
trar encomunicación bilateral o multilate
ral con las otras radios, transmitiendo 
debates y entrevistas sobre temas nacio
nales con las perspectivas de otras pro
vincias del país, y otros países del 
mundo. Esta nueva tecnología ofrece la 
posibilidad de una cadena, o mejor di· 
cho, un número infinito de cadenas es
pontáneas y a bajo costo. 

En 1995 escribimos lo siguiente en 
laspáginas de Chasquí (véase la edición 
52, de noviembre de 1995): "Todavía es
tá lejano el mundo en quetodos lospue
blos tengan un acceso equitativo a la 
información y al manejo de los recursos 
tecnológicos. Las nuevas tecnologías 
son ambiguas: pueden contribuir nota
blemente a ello o -si no lasdominamos
provocar un abismo creciente entre los 
¡nfo-ricos y los Info-pobres". Cuatro 
meses más tarde, Púlsar envió su primer 
boletín. En ese momento no fue posible 
enviar losclips de audio, y mucho menos 
imaginar un servicio quechua totalmente 
en audio. Pero, al final del siglo 20, la 
tecnología se desarrolla con una rapidez 
antes inimaginable. Y por eso, las radios 
tienen que imaginar... 

medios se han convertido en el principal 
lugar de encuentro e intercambio, punto 
de reunión obligatorio para todos aque
llos que quieren vivir civilizadamente. En 
lossets y en las cabinas se hacen alian
zas, se construyen adhesiones y con
sensos, se logran negociaciones, se 
debate con todos sobre todo. La opinión 
pública gravita entorno a estos espacios 
de mediación social. Desde hace anos 
se viene hablando de la prensa como el 
cuarto poder. Tal como van las cosas, 
quizás ya sea el primero. O el trampolín 
para el primero. 

La verdad esqueen América Latina, 
si usted quiere hacer carrera política, su 
mejor opción es meterse a locutor o can
tante. Si quiere un cargo público, co
mience haciéndose simpático ante 
oyentes y televidentes. No es broma. 

PORGiU[ 6(?ti.IAS AESTE PERioI>isMO 
5ü.JCfRo,GlU[ MU~STRA siN TAPUJOS 
UNA RfALiDAP po.sir i VA QUE YO 
NO COiJDe/A ..·· 

Haga memoria de la cantidad de perso
najes que han ingresado a la vida políti
ca por la puerta del arte o el deporte, 
desde Johnny Ventura hasta Palito Orte
ga, pasando por Pelé y Rubén Blades. 
Saque la cuenta de los animadores de 
radio y televisión que postularon y gana
ron sillas curules, desde Susy Díaz que 
ensenando las nalgas llegó al parlamen
to peruano, hasta el Compadre Palen
que que explotando lágrimas populares 
consiguió la alcaldía de La Paz, sin olvi
dar a Silvio Santos, el fotogénico show
roan brasileño, que de no haberse 
invalidado su candidatura a la presiden
cia llegaba díreítínho al Palacio de Pla
nalto'. 

El camino se recorre también al re
vés: losgobernantes se lasdan de artis
tas y deportistas para ganar puntos en 

y cRdA QU¡; HOY TODO.....; PAís 
¡;:RA A~l'. y ..... t AVCRfJONZABA 
P¡;N5AR,l'oR ¡::;JEMPLOJ ¿Quf 
,PiRíA UN NORTEAMER¡<-AI'lO .. ·• 

lllli:lllll·ll¡·¡¡::
 
un sistema político cada vez más taran
dulizado. Carlitos Menem coquetea con 
Xuxa y payasea con Tinelli. Antanas 
Mockus, alcalde de Bogotá, celebra su 
boda enuncirco, encaramado con la no
via en unelefante. Elcaso más pintores
co es el de Abdalá Bucaram quien, a 
pesar de su frenillo al hablar, graba un 
CDcon Los Iracundos y juega fútbol con 
el club BarcelonaB 

• 

¿Nos representan quienes dicen ha
cerlo? ¿Cómo distinguir, más alláde las 
luces del teatro, las máscaras y los ros
tros, las voces que recitan libretos 
aprendidos y las que hablan con sinceri
dad? Noresulta fácil para el público, mu
chas veces encandilado ante lo que ve y 
oye. Tampoco resulta optativo para los 
mismos actores que, quieran o no, 
deben salir a escena. Unos y otros, hu
manistas y oportunistas, están convenci
dos de que hoy no puede consolidarse 
ningún liderazgo sin la mediación de los 
medios... 

NOTAS 
1.	 Citada por Eleazar oraz Rangel en el 

número 54 de la revista Chasqui, junio de 
1996. 

2.	 Un nuevo horizonte teórico para la radio 
popular en América Latina, ALER, Quito, 
1996. 

3.	 Rosa María ARaro: "Cuando un medio masi
vo retrata la realidad. también la legitima. La 
radio legitima realidades, temas. personajes, 
actores, en el ámbito público. Es decir, de 
personas se convierten en actores sociales". 
La interlocución radiofónica, Unda-AL, Quito, 
1994, pág. 78. 

4.	 Isaac Asimov., El Universo, Alianza Editorial, 
Madrid, 1973, pág. 11. 

5.	 Lomismo podría decirse de la escena cultur
al, religiosa, social, económica. Nunca fue 
tan actual la intuición de Calderón de la 
Barca consu Gran Teatro del Mundo. 

6.	 Jesús Martín Barbero, De los medios a las 
mediaciones, Gustavo Gilí, Barcelona, 1987. 

7.	 Regina Festa: "Losmedios de comunicación 
van a mediar la relación de la sociedad civil, 
del Estado, del mercado, y estose dará en 
el plano local, nacionel. regional e interna
cional. Fue muy interesante ver un video 
boliviano sobre una conductora de progra
mas de radio y televisión, a quien se le 
qutaron esos espacios, se le quitóel poder, 
pero ella era tan pública que pudo hacerse 
política. Eso demuestra la capacidad que 
tienen losmedios paraquelo público pueda 
hacerse político". Desafíos comunica
cionales, Por todos los medios, Isis 1996, 
pág. 112. 

8.	 No le valieron sus bufonadas. El 6 de 
febrero de 1997, con seismeses de gobier
no,el pueblo destituyó a Abdalá Bucaram. 
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regresaban, relataban cosas asombro
sas, aventuras con cíclopes gigantes y 
monstruos marinos. Solo ellos los ha
bían visto y oído, y había que darles fe. 
Lo que contaba Marco Polo a la vuelta 
de sus andanzas, era lo cierto. Y lo que 
nocontaba, noexistía'. 

Hoy, en nuestra aldea global, des
pués de tantos siglos y tantos avances 
científicos, está pasando algo parecido. 
Los medios de comunicación son los 
nuevos mercaderes de la realidad. Lo 
que no sale en la pantalla o por los mi
crófonos, es como si no hubiera ocurri
do. Lo que los medios afirman, afirmado 
queda. Loque ignoran, noexiste. 

Estamos acostumbrados a decir que 
losmedios decomunicación dana cono
cer lo que sucede en nuestro país y en 
el mundo. Hay que ir más lejos: no solo 
dan a conocer, sino que deciden, esta
blecen la realidad. "Lo que la prensa ca
lla, simplemente no ha pasado", dice 
eufórica la presentadora de Teleamazo
nas, en Quito. Es decir, los hechos se 
agotan en su noticia. Vivimos una reali
dadvirtual, mediatizada. 

En sociedades más pequeñas preva
lecían otros espacios para intercambiar 
información, desde la cantina hasta la 

i§::::::'''::;:::::::::::::::::::: 

~IIJ'~~~~~:..'1pluralismo de 
II~ ;:j opiniones dentro del 
~I~: lrr medio, y el 
pluralismo de medios dentro 
de la sociedad, asegura la 
democracia y la misma 
inteligencia humana. El 
monopolio de la 
comunicación nos reduciría 
a una situación peor que la 
de los campesinos de 
Asimov. Acabaríamos como 
los burros, con rienda y 
orejeras. 
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plaza del pueblo, desde el mercado has
ta la misa de los domingos. En Bolivia, 
los paceños se enteraban de todo y se 
encontraban con todos en el Prado, su
biendo y bajando por la avenida Santa 
Cruz. 

Ahora no. Ahora la plaza es el setde 
televisión y la cabina de radio. Antes, los 
periodistas corrían tras los políticos. 
Ahora es al revés. Los políticos se aper
sanan enloscanales, mendigan una en
trevista, siempre están disponibles hasta 
para un reportero de segunda. Es que 
los medios crean el escenario donde se 
da razón del mundo y sus vaivenes. 
Quien sube a las tablas, queda enfoca
do, iluminado. Quien no lo logra, perma
nece enpenumbras. 

En dicho escenario, se monta lo que 
se hadenominado la escena política: los 
medios eligen losactores (asignando pa
peles, quién esel protagonista y quién el 
antagonista), escriben el argumento (fi
jando la agenda, qué se informa y sobre 
qué se opina) y provocan el desenlace 
(conformando la opinión pública)', 

Por ejemplo, el 17 de diciembre de 
1996, el MRTA tomó la residencia del 
embajador japonés en Lima, secuestran
do a más de medio millar de personas, 
entre las cuales se encontraban altos 
mandos militares, acaudalados empre
sarios, el canciller y hasta el mismo jefe 
de la seguridad del Estado. Como en 
una película de buenos y malos, y du
rante más de cuatro meses, los medios 
peruanos oficialistas presentaron a los 
captores como criminales sanguinarios, 
a losrehenes como víctimas inocentes y 
a Fujimori como el héroe que los salva
ría. El sorpresivo rescate del 22 de abrí! 
confirmó esta visión maniquea de loshe
chos. Por suerte, en nuestro mundo glo
balizado no es tan fácil imponer un 
completo control de la información. La 
CNN entrevistó a los emerretistas en el 
extranjero y recordó las condiciones in
frahumanas en que permanecen sus 
compañeros en cárceles de alta seguri
dad. Un cable de la AFPdaba cuenta de 
un terrorista que en el último momento 
pudo masacrar a los rehenes y no lo hi
zo, mientras lastropas asaltantes node
jaron a un solo guerrillero, armado o no, 
con vida. Otros medios, nacionales y lati
noamericanos, relativizaron el triunfalis
mo fujimorista y relacionaron los 
sucesos de la embajada japonesa con 
ese 60% de la población peruana que 

sobrevive bajo el nivel de pobreza críti
ca. 

Ensanchar el escenario, presentar 
los más variados puntos de vista. El plu
ralismo de opiniones dentro del medio, y 
el pluralismo de medios dentro de la so
ciedad, asegura la democracia y la mis
ma inteligencia humana. El monopolio 
de la comunicación nos reducirla a una 
situación peor que la de los campesinos 
de Asimov. Acabaríamos como los bu
rros, con rienda y orejeras. 

Representan a los ciudadanos 
Quien sale unavez, vale. Quien sale 

mucho, vale mucho. Y con tanto valor 
acumulado, los locutores y periodistas 
ya no solo hablan en público, sino "en 
nombre del público". 

Nadie los eligió para dicha represen
tación, pero ahí están ellos y ellas, son
rientes y aceptados, ocupando la silla 
vacía que dejaron líderes políticos y sin
dicales, jerarquías y gobernantes veni
dos a menos por haber tomado parte en 
el botín fácil de la corrupción. La gente 
ha endosado a los medios la confianza 
perdida entalesdirigentes, 

Como representantes de la ciudada
nía, los medios se convierten en media
dores entre esta y el poder'. 
Abanderando causas nobles o plegándo
se a quien más paga, la radio, la televi
sión y la prensa se dan cita, casi sin 
excepción, en medio de todos los con
flictos sociales. Los medios destapan es
cándalos, fiscalizan a las autoridades, 
les recuerdan sus promesas de campa
ña, defienden los derechos del consumi
dor, resuelven problemas cotidianos, 
desde el barrio que se quedó sin luz 
hasta el radiotón para la navidad de los 
niños pobres. 

En los medios, se reúne el gobierno 
con la oposición, se presentan las más 
variadas tendencias políticas. En las 
emisoras y televisaras democráticas, 
dialoga el alcalde con los vecinos, se 
confrontan los empresarios y los obre" 
ros, los funcionarios y los usuarios, ha
blan todos los sectores, amigos y 
enemigos, de arriba y de abajo, de dere
cha, izquierda y centro. ¿Qué otro espa
cio social tiene tal convocatoria y 
pluralidad? Ni siquiera el templo. ¿En 
dónde podemos juntar tantos intereses 
contrarios y puntos de vista diferentes 
sin que se arme la bronca, sin que una 
de las partes se retire o no asista? Los 
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La radio popular:
 
ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL
 

"Piensa globalmente, actúa localmente", es unafrase acuñada por los ecologistas que une 
dos estrategias aparentemente opuestas y contradictorias. En cuanto a la radio popular 
existe la tentación dehacerelparalelo. Sin embargo, elautorplantea que ella pensará 

globatmente y actuará también globalmente, quela radio noabandonará lo localporque es 
lo que leda viday razón deser, pero incorporará en su trabajo unaperspectiva nacionaly 

continental,' y argumenta enfavorde la complementaridad de lo uno con lo otro, como 
ámbitos en queactuarán las radios populares en elproximo milenio. 
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ara las radios populares, la enormes vertientes de respuestas por millones de dólares (Forbes Magazine). 
utopía ha sido siempre que, por un lado, hay sueños que se Para igualar esta fortuna, la mitad de la 
transformar la sociedad mantienen intactos con igualo mayor vi humanidad tendría que depositar todos 
hacia formas de conviven gencia que hace 30 años, y, por otro, sus ingresos, durante un año. El 20% de 
cia pacíficas, de justicia hay nuevas condiciones que marcan la humanidad controlará casi el 90% de 
social, de respeto a losde nuevos desafíos y nuevos sueños. lasriquezas del mundo. 

rechos de las personas y de participa Según Javier Gorostiaga, rector dela El nuevo milenio se iniciará con un 
ción de las mayorías en las decisiones Universidad Centroamericana de Nicara planeta cuyo mercado mundial estará 
fundamentales de la sociedad. gua, en este fin de milenio hay mil millo

HERNAN GUTIERREZ, costarricense. Periodista, coor
nes de personas con un dólar diario de dinador de gestión del proyecto América Latina en ¿Siguen vigentes los sueños? ingreso y 3 mil millones con algo más de	 Red de ALER. Este articulo es una síntesis de diver

sos documentos de la Secretaría Ejecutiva de ALER,La pregunta sobre la vigencia de la 2 dólares diarios, y, por otro lado, 358 
particularmente de los escritos por Humberto 

utopía, en este nuevo milenio. abre dos millonarios tienen en sus arcas 762 mil Vandenbulcke y Marita Mata, 
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"globalizado" y donde los valores funda
mentales que se habrán consolidado se
rán la privatización, la competencia y la 
libre empresa. La disparidad entre el 
Norte y el Sur tocará fondo. La concen
tración de la riqueza y el conocimiento 
estará más desbalanceado que nunca 
antes en la historia de la humanidad. Al 
mismo tiempo, el Sur tendrá su Norte: 
ciudadanos de América Latina pertene
cientes a ese 20% tendrán sobreabun
dancia. Y el Norte tendrá su Sur: los 
inmigrantes y desempleados de Europa 
y Estados Unidos tendrán condiciones 
de vida cada vez más semejantes a las 
poblaciones pobres deAmérica Latina. 

Para el nuevo milenio se nos había 
invitado a todos a sentarnos en el ban
quete del consumo, pero después se 
nos avisó que nofue así. En realidad los 
cálculos habían sido diferentes y ahora 
el banquete essolo para el 20%. El 80% 
restante de la humanidad puede pasear
sepor loslujosos "shopping center" y mi
rar lasvidrieras como lassolteronas que 
ya perdieron la esperanza, van a misa a 
mirar cómo se casan lasotras. 

El desprecio a la condición humana 
de un sistema que excluye a la mayoría 
delaspersonas, eselprincipal regalo de 
la globalización y el neoliberalismo rei
nantes, al comenzar el nuevo milenio. El 
anhelo de una sociedad en armonía, to
lerante, equitativa, solidaria, justa, demo
crática y participativa sigue tan vigente 
como antes. En este sentido, las radios 
populares se reafirman en sus viejas 
utopías porque hoy son más vigentes 
que nunca. 

Cambia, todo cambia 
Los grandes cambios del fin del mile

nio, dieron unvuelco a todo. No vivimos 
una época de cambios sino un cambio 
de época. El escenario socio-político, 
económico y cultural enque actuaron las 
radios populares se modificó casi com
pletamente. Cambios en la cultura políti
ca, es decir en la forma de enfrentar y 
las tensiones sociales; cambios en los 
protagonistas, hay nuevos actores que 
saltaron a escena; y finalmente hay 
avances tecnológicos que, por un lado, 
colocan a los medios de comunicación 
en un lugar todavía más privilegiado y, 
por otro, se abre la necesidad casi vital 
para los medios de acceder al conoci
miento tecnológico. Examinemos uno a 
uno estos nuevos escenarios. 

América Latina en Red. 

aprovechar para poner nuevos temas en 
la agenda pública y debatir los grandes 
temas de su región y de su país, desde 
la perspectiva de los intereses de ese 
80% de la población que no fue invitada 
albanquete. 

2. La novela tiene nuevos protago
nistas. Los movimientos sindicales y 
campesinos que fueron losprotagonistas 
más importantes en las luchas sociales 
de losaños 60 y 70, se han debilitado. A 
su vez, nuevos actores están saltando a 
escena, a partir denuevos ejes. 

Un eje importante es la lucha por la 
calidad de vida, alrededor de la cual han 
surgido organizaciones defensoras del 
ambiente, asociaciones comunales y ba
rriales que luchan por servicios básicos; 
movimientos de mujeres, comités de 
amas de casa, asociaciones juveniles y 
culturales, jubilados y personas dela ter
cera edad que defienden sus derechos. 
Los efectos de lacreciente pobreza y los 
desafíos por sobrevivir movilizan a aso
clacrones de desarrollo local, artesanos, 
vendedores informales, cooperativas y 
micro-empresas. Y también florecen los 
grupos nucleados alrededor de la defen
sa de los derechos de los ciudadanos: 
defensa de los niños de la calle, grupos 
contra la violencia doméstica, de defen
sa del consumidor, contra la discrimina

1. La pelea tiene nuevas reglas. 
Hay una nueva cultura política, en germi
nación, que parece estar marcando la 
transición hacia la llamada democracia. 
Los conflictos sociales ya no pueden re
solverse con la violencia, la confronta
ción militar, las dictaduras o el 
autoritarismo. La reciente elección del 
exdictador Hugo Banzer, como presiden
te de Bolivia, y la alianza entre víctimas 
y victimarios de un régimen autoritario 
en los anos setenta, esunsigno de que 
la negociación y laconcertación se están 
imponiendo. Los recientes acuerdos de 
paz en Guatemala, es otro ejemplo de 
esta nueva lista. Esta nueva forma de 
encarar la política está marcada por la 
negociación de las agendas políticas y 
sociales. Los grandes problemas relacio
nados con el desarrollo no pueden ser 
resueltos sin la concertación y consenso 
entre las distintas fuerzas de la socie
dad. 

A lasradios populares lescorrespon
de ahora, en una especie de ejercicio de 
la pluralidad, abrir espacios para la dis
cusión y la concertación sobre losasun
tos de interés para los sectores 
populares y para la sociedad en general. 
En un nuevo clima de mayor tolerancia, 
de búsqueda de consensos y de nego
ciaciones, las radios populares deberán 

plagiado nada menos que su tesis docto
ral, toma un avión y -previo despliegue 
publicitario- viaja a Calcuta para hacer
se bendecir por la moribunda Madre Te
resa. De esta manera, demasiado burda, 
la ministra piensa legitimarse ante el re
ligioso pueblo ecuatoriano. 

¿Qué significa legitimar? Garantizar 
la autenticidad de algo o de alguien, su 
conformidad con la ley. El hijo legítimo 
es el reconocido como tal por sus pa
dres. Quien legitima a otro, le agrega va
lor, le concede importancia. 

Tradicionalmente, algunas institucio
nes legitimaban a las personas: la es
cuela, la universidad, la iglesia, el 
ejército, el Estado (y el poderoso caba
llero, don Dinero). Si tenías undiploma o 
un cargo público, ascendías socialmen
te. El problema era que los estudios o 
los rangos no se notan en la cara. ¿De 
qué sirven, entonces? Para eso se in
ventaron los uniformes, las sotanas y la 
parafernalia de lasautoridades: para que 
todos se den cuenta de la categoría so
cial de fulano y mengana, legitimados 
por la tal institución (o por los tantos bi
lletes). 

El asunto, como vimos, es que estas 
instituciones legitimadoras han perdido 
ellas mismas legitimidad, especialmente 
laspolíticas. Difícilmente puede acreditar 
a terceros quien no tiene crédito propio. 

Los medios decomunicación sí legiti
man, porque el público cree en lo que se 
oye y se ve a través de ellos. La gente 
confía, tiene fe en las palabras e imáge
nes que presentan. Los medios avalan 
hechos, situaciones, opiniones y perso
nas. Aparecer en radio o en televisión te 
reviste con un uniforme más llamativo 
que el de cardenales y coroneles, te da 
más apariencia que la mansión del dipu
tado o la Iimusina del embajador. Porque 
la pantalla y elmicrófono te hacen visible 
y audible ante miles, ante millones de 
personas. Más ancho y ajeno resulta el 
mundo, más anónima es la sociedad, 
más prestigio te brindan losmedios. 

Hace unos años, en el suroeste do
minicano, la Iglesia católica se había en
cargado de perseguir al vudú criollo, los 
populares palos del Espíritu Santo. Para 
proteger a la población contra esta here
jía, algunos curas hasta decomisaron los 
tambores con que los líderes religiosos 
hacían sus ritos. En Radio Enriquillo te
níamos una flamante unidad móvil y se 
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nos ocurrió ir a cubrir una de aquellas 
veladas nocturnas, medio clandestinas, 
donde los antiguos dioses africanos se 
"montan" sobre losdevotos al ritmo trepi
dante delosatabales. 

Subimos a la loma del Granado y 
transmitimos la ceremonia de Dermirio 
Medina, el guía religioso de la comuni
dad. Al día siguiente, de mañanita, ya 
nos estaban lloviendo los papelitos y las 
visitas de decenas de grupos depaleros 
que solicitaban la presencia de la móvil 
para acompañar sus veladas. Todos 
querían salir en la emisora. Y no lo ha
cían por figureo, sino como reivindica
ción social. La iglesia romana los había 
censurado, descalificado. La radio los 
valoraba. 

-La móvil está en otro lado -me to
có excusar-, no podemos transmitir la 
velada deVicente Noble. 

-No importa -insistían los pale
ros-, pero vengan. Que la gente vea 
que aquí están los de la radio. 

Sonando o muda, la presencia de la 
emisora los legitimaba. La camioneta de 
la radio quedaba ahí, frente al bohío ce
remonial. Y comenzaban a repiquetear 
lostambores delafiesta. 

Establecen la realidad 

La conclusión de lo anterior podría 
resumirse así: lo que los medios sacan a 
la luz pública, al sonido público,queda 
valorado. Lo que sale, vale. Y ahora, se 
vala segunda: solo lo que sale, existe. 

Isaac Asimov explica cómo, en aque
llos tiempos remotos, la mayoría de los 
seres humanos, dedicados a la agricultu
ra o al pastoreo, ignoraban porcompleto 
lo que ocurría más allá del primer cerro, 
muchos de ellos ni siquiera sabían a 
cuál imperio pertenecían. Se contenta
ban simplemente con vivir y morir en su 
terruño y, en ocasiones especiales, des
plazarse desde la propia aldea a la veci
na. Los mercaderes y los soldados eran 
los únicos que sabían de otros pueblos, 
que visitaban lastierras sin nombre, más 
allá del horizonte. Cuando estos viajeros 

-Ya somos famosos -escuché de
cir a una cofrada-. iHasta el Varón del 
Cementerio habrá escuchado! 

La palabra essugerente: fama viene 
de una raíz griega que significa brillar. 
Los medios de comunicación, como el 
rey Midas, hacen relucir todo lo que to
can'. 
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LOS MEDIOS EN EL MEDIO
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Los medios de comunicación siempre estuvieron en el medio de la vida. 

La gente secongregaba en torno a un libro de cuentos, o a una 
pantalla de cine, o a una radiola. ¿Qué es lo nuevo, ahora? ¿Cuál es el 
protagonismo quehan ganado los medios, especialmente los masivos? 
Ignacio López reflexiona en torno a tres nuevos roles de los medios de 

comunicación social.' legitimar lo que transmiten, establecer la 
realidad y representar a los ciudadanos. 

:.:-x.:~:::::.....:-:-:-:. 

"r\~f\" eamos esta significativa'1'':: encuesta realizada por el 
":~i ICPtResearch: "¿En quié

:,,: :~~~~@ nes creen los latinoameri
iB canos?". Respecto a los 
::;::.t.=:::' parlamentos, la opinión es 

pésima: apenas el 9% de los guatemal
tecos y el 11 % de los ecuatorianos tiene 
confianza en el suyo. Los venezolanos y 
colombianos le conceden un poco más 

JOSE IGNACIO Lo PEZ VIGIL, cubano. Coordinador 
para América Latina de AMARC, Este artículo reúne 
extractos del capítulo 1 del Manual urgente para 
radialistas apasionados. 
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de crédito (17%). En cuanto a los parti
dos políticos, los más benevolentes son 
los mexicanos y los costarricenses 
(27%). Los peruanos y bolivianos tienen 
porcentajes bajísimos (13%). Lo mismo 
ocurre con losjueces, con lossindicatos, 
la policía, los empresarios, lospresiden
tes, con el sistema político y económico 
en general. El vacío lo llenan las igle
sias, que siguen cosechando un buen 
puntaje (el 61 % de los latinoamericanos 
cree en ellas). Y los medios de comuni
cación: dos decada tres ciudadanos de 
nuestros países están convencidos de la 

verdad de lo que dice y muestra la pren
sa, la radio y latelevisión' . 

¿Qué significa esto? Al menos, tres 
nuevos roles de los medios de comuni
cación social. Vale la pena detenerse en 
cada uno deellos antes deemprender el 
camino urgente para mejorar nuestra 
producción radiofónica2 

• 

Legitiman lo que transmiten 

Cuando escribo, la ministra de Edu
cación del Ecuador, Sancra Correa, con 
un juicio político pendiente por haber 

ción, la defensa de los derechos indíge
nas... 

El descrédito generalizado de les 
partidos políticos y el desencanto por el 
incumplimiento de su función de repre
sentar los intereses de la población ante 
el Estado, haoriginado que en la mayo
ría de los países latinoamericanos, los 
grupos sociales se empiecen a articular. 
Las organizaciones, sindicatos, coordi
naciones de movimientos sociales, 
ONG, como sociedad civil están asu
miendo importantes roles enlaconquista 
dederechos y espacios depoder. 

Estas formas de ejercer la democra
cia en el ámbito de la sociedad civil, ins
piran al mismo tiempo una lucha por la 
democratización del Estado, su transpa
rencia y rendición de cuentas, a la vez 
que una mayor participación descentrali
zada de losmunicipios y gobiernos loca
les en las decisiones y ejecución de 
proyectos dedesarrollo. 

El desarrollo local toma fuerza en la 
mayoría de los países latinoamericanos, 
bajo la premisa deque lo que puede ha
cerse localmente y regionalmente no de
be hacerse centralmente, ni en el 
Estado, nienlospartidos políticos. 

La sociedad civil está emergiendo a 
nivel global con una cantidad de nuevos 
valores, actitudes e intereses en res
puesta a las amenazas comunes en to
dos lospaíses. Una globalización desde 
abajo, desde adentro y abierta, está co
brando fuerza. 

3.Latecnologla, ¿unpaso hacia lo 
perverso? Hay una aparente contradic
ción en el triángulo en el que están 
entrelazadas la globalización, la tecnolo
gía y las comunicaciones. La globaliza
ción del mercado mundial requiere de 
alta eficiencia en lastelecomunicaciones 
para establecer redes y "super-carrete
ras" por donde circule la información y la 
publicidad. En este milenio, como nunca 
antes, hay una asombrosa circulación de 
datos, voz, texto o imagen, de país a 
país, a la velocidad de la luz, sin adua
nas, sin censuras y sin control de loses
tados. 

En la era global podemos disfrutar de 
la confianza de encontrar lo mismo en 
todas partes. No hay fronteras. En elpla
neta global tampoco hay falta de infor
mación, más bien sobra. Si antes el 
problema era la falta de programación 
radiofónica, ahora abunda. En Miami se 
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puede comprar programación de radio, 
decualquier tipo y estilo. Las ofertas de 
retransmisión de la señal satelital de la 
VOA o de los evangélicos están a la 
vuelta de la esquina. Con una antena 
parabólica y una línea telefónica, todo 
puede estar en nuestras manos: toda la 
información que circula en lossatélites y 
todo lo inimaginable está en Internet, es
crito, en audio o en video. 

La sobreoferta de información y pro
gramación radiofónica en esta "aldea 
global" resulta muy tentadora para cual
quier emisora local que busca reducir 
costos. Por el fácil acceso a esas ofertas 
se corre el riesgo de caer en la trampa 
de utilizar, en exceso y sin control, lo 
que llega de afuera y que las radios dilu
yan su propuesta y pierdan su identidad 
como radio popular. 

Pero al mismo tiempo, y aquí está la 
aparente contradicción, esta tecnología 
que nos amenaza, nos abre una oportu
nidad de mejorar la calidad de losservi
cios prestados a nuestras audiencias y 
también de ingresar en este mundo glo
bal con una palabra y una propuesta dis
tinta. 

En los extremos estarían, una radio 
que opta por aislarse y hacer lo del 
avestruz, con una propuesta local y ce
rrada, como quien se mira al ombligo; o 
una radio que se desdibuja y que pierde 

su perfil en un sancocho de enlatados 
que vienen detodo elmundo. 

¿Global o local? 

La radio del futuro se asentará y for
talecerá en su vocación de radio local. 
En el nuevo milenio tendremos radios 
que... 

Por su naturaleza masiva y su capa
cidad devincular, la radio estará llamada 
a contribuir a la articulación de la socie
dad civil, promoviendo la expresión de 
los ciudadanos y S\lS organizaciones y 
facilitando su interacción en pos de pro
puestas decambio y desarrollo local. 

Por su poder y representatividad, las 
radios asumirán más plenamente su pa
pel mediador entre los ciudadanos y el 
Estado. Provocarán el acercamiento, la 
discusión y la búsqueda de soluciones 
entre la sociedad civil, y los poderes lo
cales o regionales constituidos. 

Por su vocación democrática las ra
dios seabrirán, con más fuerza, a la par
ticipación de sus audiencias, 
directamente a través del micrófono, en 
la elaboración de programas, e instan
cias de evaluación y decisión de la emi
sora. 

Por su capacidad de ser útil, la radio 
responderá a las necesidades y deman
das de sus audiencias, les acompaña, 

62 CHASQUI 59. septiembre, 1997 CHASQUI 59. septiembre, 1997 31 



¡¡II··II::·_fílll::I:·II~III·:llliil: ::¡II!II.lm~EI19~9N~II.
 
lesinforma y contribuye a mejorar su ca También lasrazones prácticas refuer Complementan la gestión de la radio El desarrollo como industria cultural ca abarca muchos niveles y constituyen planes decrecimiento a mediano y largo 
lidad devida. zan esta tendencia. Los servicios que local para revalorizar la importancia implica el perfeccionar la producción del una importante oportunidad de servicio plazo. La administración de la empresa 

Por su identificación y respeto con la una radio, que está conectada en red a de la planificación, evaluación de las género telenovela, producción empren público moderno: la mejoría de lacalidad ha adquirido mayor flexibilidad y compe
historia de su pueblo, las radios rescata otras emisoras, puede dara sus oyentes ofertas radiofónicas y del seguimien dida hace una quincena de años en de vida en el hogar, la exploración de la titividad al haber sido liberada de lasner
rán y defenderán las raíces, tradiciones son de mayor impacto. El simple hecho to a lasaudiencias. TVN, quien junto a Canal13son los úni identidad y los nuevos roles sociales, la mas de régimen y administración 
y en general la cultura de su población. detransmitir y recibir avisos o saludos de Trabajar en red no sustituye la fun cos canales chilenos que producen de dramatización ficcional y realista, nuevas económica querigen a las empresas del 
Una iniciativa que, sin fragmentar o sec su audiencia entodo el territorio nacional ción local de la radio popular. La red in manera constante este tipo de género. miradas sobre la evolución de la vida so Estado. Esunaempresa pública con ad
tarizar, hará visibles las diferencias e es altamente valorado. La posibilidad de tegra su trabajo local en ámbitos y La competencia generada en la época cial, la ecología y la innovación en la vi ministración según las normas de flexibi
identidades étnicas, regionales, de géne venta de paquetes publicitarios nacional perspectivas más globales. Sin duda, el democrática ha llevado a un importante da productiva, los dinamismos lidad y eficiencia de la empresa privada. 
ro, deedad, contribuyendo de tal modo a mente, o la gestión conjunta de repues nuevo milenio nos verá dando un paso crecimiento de calidad y en las preferen económicos y tecnológicos del país, los Estos logros son incuestionados y conci
la construcción plural y respetuosa de tos y equipos son solo dos ejemplos de más allá: la articulación de la radio local cias de la audiencia. La telenovela de graves problemas sociales no resueltos tan la atención nacional e internacional 
las nacionalidades. ventajas prácticas de un trabajo articula con el movimiento de radios populares TVN está más cercana a la comedia que en la vida nacional, el protagonismo so en cuanto es un nuevo modelo adminis

Sin embargo, aunque está claro que do en red. Participar en una red no es entodo el continente. al melodrama, y busca una audiencia fa cial para superar las adversidades, la trativo exitoso de empresa pública de 
las radios se deberán a sus audiencias ponerse a la moda o la oportunidad de El fenómeno de la globalización cada miliar antes que femenina. El resultado producción chilena audiovisual en cine y TV. 
locales y esallídonde encuentran mayo estrenar tecnologías. Se trata de hacer, vez asemeja más a nuestros países, no también ha sido la dignificación socio video, la creación cultural en las artes y 

El futuro de TVN pasa sustantivaritariamente su razón de ser, su pro de otro modo, un proyecto de comunica solo porel tipo demedidas que seimple cultural de un género previamente estig letras, la industria cultural televisiva. 
mente por una doble tarea complemenpuesta trascenderá las fronteras de su ción radial. En este sentido, lasredes: mentan -casi idénticas en toda América matizado por ciertos sectores; y, desde Pero asumir esta polidimensión de la 
taria: acentuar, por una parte, su zona de cobertura. Por razones políticas - Ayudan a buscar distintas formas de Latina-, sino por sus consecuencias. El un punto de vista económico, la crea cultura no es fácil, pues involucra no so
modernización empresarial como indusy porrazones prácticas. contribuir a la construcción del desa aumento de la pobreza, el desempleo, la ción de un producto cultural de exporta lo una disputa conceptual sino una lucha 
tria cultural, capaz de ser competitiva y

Los planteamientos de la radio popu rrollo y la democracia. delincuencia, la exclusión, afectan igual ción. social por el poder de expresarse televi
de desarrollarse en'el actual contexto in

lar van más allá de lo geográfico. Ende Promueven la cultura del diálogo, el a un venezolano en Caracas o a un aro El desarrollo de la industria cultural sivamente, lucha que también se com
ternacional; y por otra parte, construir

finitiva se busca una democracia más debate, la pluralidad y el consenso gentino en Buenos Aires. La marginali implica también el aprendizaje y la for plejiza. La vida pública e intelectual 
una fuerte identidad como servicio públi

plena, un modelo de sociedad que no entre losdistintos protagonistas de la dad cada vez mayor de los indígenas del mación de recursos humanos en géne intenta erigirse como la única valiosa y 
co televisivo actual, esto es, con un me

excluya y desprecie a las personas, don sociedad. Chimborazo, en Ecuador, es igual a la ros ficcionales juveniles como la serie La quiere desplazar a la vida cotidiana. La 
nú cultural polidimensional y

de se desarrollen a plenitud los valores delosaymaras en el altiplano boliviano. Pandilla. Igualmente en diversos tipos de expresión más analítico-conceptual deFomentan la articulación de los movi diferenciado, y apreciado como útil por la
cristianos de la justicia y la solidaridad. mientos sociales. Pero también las iniciativas popula Reality Shows. algunos sectores sociales se resiste a la 

audiencia para enriquecer su calidad de
Estos planteamientos no se agotan con res son semejantes allá o acá. Las de Complementariamente, TVN hacrea comparecencia televisiva de los génerosAlertan sobre la profesionalidad y la vida.
la potencia de la onda media o la FM. fensorías del pueblo, el desarrollo de do la empresa filial TV Chile Internacio más lúdicos. Junto a la tradicional luchacalidad de lasproducciones.

Son principios que inspiran o deben pequeñas empresas, el manejo de '10n nal, la cual opera una senai satelital entre actores políticos, los actuales gé Por último, quedan algunos desafíosPriorizan el tratamiento de nuevos te
inspirar a todo un país o todo el conti dos sociales", el fortalecimiento de algu especialmente programada que actual neros más cotidianos concitan el recha pendientes: hace falta crear programasmas relacionados con la calidad de 
nente. La radio popular quiere globalizar nos gobiernos locales. Hoy, más que mente cubre desde Canadá a la Antárti zo de ciertos sectores intelectuales por exitosos y periódicos para dar expresiónvida, la identidad, losderechos eluda
este modelo de vida en construcción y antes, los pueblos latinoamericanos tie da. La permanencia futura de una TV la comparecencia televisiva de los géne a algunos conjuntos e intérpretes de múdanos y los desafíos de la sobrevi
por tanto debe actuar, también, global nen más que decirse, más sobre qué ad nacional pasa, aunque le parezca para ros más lúdicos y por la comparecencia sica popular chilena, los cuales han lovencía. 
mente. Esto quiere decir, en primer lu vertirse y más sobre qué aconsejarse. dójico a algunas personas, por su ex en ellos de la gente común y corriente. Y grado, sin embargo, repercusiónAyudan a situar temas locales en
gar, articularse en redes, regional y La posibilidad de acceder a nuevas tec pansión internacional. entre estos, los sectores populares, las internacional. Tampoco se ha logrado

contextos globales.
nacionalmente, con otras emisoras que nologías, es una oportunidad para la in mujeres y los jóvenes, intentan ser ex hacer comparecer en la pantalla televisi

Estimulan la innovación con nuevas Polidimensionalidad cultural tengan propuestas similares para actuar tercomunicación que antes nosetenía. cluidos por los sectores que se conside va la variedad y abundancia del actual
formas deproducir enla radio.en conjunto. La situación de globalidad América Latina en Red, el proyecto El concepto polidimensional de cultu ran con mayor derecho a representar la movimiento teatral chileno. La creación 

del mercado mundial y el neoliberalismo Ofrecen nuevas oportunidades para que ALER está inaugurando este año, ra que maneja TVN, expresado al inicio cultura y su expresión televisiva. de programas infantiles innovadores,
buscar enfrentar el problema de la interroga nuestros proyectos y exige re quiere ser un ejemplo de cómo acceder de este artículo, amplía la temática, lo creativos y entretenidos es también una 
sostenibilidad económica. Hacia el futuro planteamientos profundos que solo pue a la tecnología de punta para construir cual es apreciado por los televidentes en tarea pendiente. Programas que incenti

den ser asumidos en un esfuerzo una red continental que intercomunique cuanto es constitutivo de sus necesida La reforma de TVN en democracia ven aún más el protagonismo social es 
conjunto y coordinado, no solo para res a lasemisoras populares y a la vez posi des existenciales, y así, con diversos aparece exitosa. La autonomía política también unárea deficitaria. El aprendiza
ponder a las agresiones de un sistema bilite la globalización de su propuesta al programas puede permear la pantalla ha permitido una administración eficien je que implican estos géneros es una ta
injusto y excluyente, sino para buscar conjunto de las sociedades latinoameri durante todo el día. Laoferta programáti- te, autofinanciada, con utilidades, con rea lenta y larga enel tiempo. O
 
propuestas a este modelo deshumani
 canas. 
zante. La radío local capaz de poner a su
 

Las mismas tareas en lo local, rela
 audiencia encontacto con la experiencia 
cionadas con la articulación de la socie de otros pueblos de América Latina, se ARENA journal

rá una radio fortalecida. Y viceversa, la 
ámbito nacional: las radios populares 
dad civil, por ejemplo, valen para el 

radio local capaz de hacer que sus 
deben facilitar la intercomunicación PO Box 18- North Carlton oyentes puedan escucharse en todos 

los rincones del continente, será una 
identidad nacional, alrededor de los te
dentro de cada país y contribuir a forjar 

Australia 3054 radio doblemente fortalecida. 
mas estratégicos. Enconjunto deben tra La radio popular quedescubre cómo 
tar de fortalecer corrientes de opinión Telephone: 61-3-4160232jugar con un pie en lo local y con otro en 
pública, nacional, en favor de los intere lo global, será la radio que crezca y cum
ses de los sectores populares e incidir Fax: 61-3-4151303pla con su nueva misión en este nuevo 
con más fuerza enloscentros de poder. milenio. O 
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reja, a la sexualidad humana, un tema 
tan tabú para la conversación familiar 
cotidiana. La interacción telefónica per
sonaliza las situaciones y permite am
pliar la comprensión de los problemas. 
Luego se transita al dinamismo juvenil y 
alegre de la gimnasia, a loscolores de la 
moda en el vestuario, a las recetas de 
cocina, el clipvisual con una canción de 
actualidad, los concursos con cartas y 
llamados telefónicos, lasvisitas a terreno 
a través del móvil que recorre Santiago y 
las regiones; etc. Las formas televisivas 
son señales sensoriales que el progra
ma, en primer lugar, quiere comunicar 
compañía y energía a los televidentes 
ante los quehaceres y dificultades en la 
vida de hogar, y cómo enfrentarlos. 

Después de este matinal, TVN pre
senta diariamente el programa Cuénta
me, en el género de conversación, 
donde se habla acerca de todos los pro
blemas imaginables en la vida cotidiana 
familiar. La conversación es a tres ban
das: testimonios personales, expertos, y 
agencias-de apoyo. Larelevancia de las 

m,~:::,::::,'::·:···:·": 

lt11~1I egún los estudios de 
¡:.:.' ~ audiencia, desde un 
•W,.: punto de vista 

temático, la expectativa 
educativa se relaciona en 
algunos casos con la mejoría 
de la calidad de vida en el 
hogar, superación de la 
pobreza y otras carencias 
sociales, y en otros casos 
con modelos reales o 
ficcionales que permiten 
explorar la identidad. 

~~i¡~1¡~~~~~~~;~~~~~~r~~¡¡ili1~~~~ 

Para TVN, laexperiencia de lagente corriente es relevante, 
conel/o busca fomentar una cultura delprotagonismo. 

experiencias de la gente corriente, ante 
los variados problemas cotidianos, 
muestra que el programa les otorga un 
valor educativo, interactuando con la in
formación de losexpertos, y con el apo
yode centros de ayuda. Aquí, la historia 
personal noesexhibicionismo -ni morbo
so ante el fracaso ni narcisista ante el 
éxito- sino una lección desde la vida coti
diana de losdemás. 

TVN se asume, entonces, como una 
agencia cultural que revaloriza la vida 
cotidiana de lostelevidentes y también a 
ellos como protagonistas de esa vida. 
De esta manera, con el lenguaje lúdico y 
en diversos géneros, TVN está acogien
do una nueva sensibilidad cultural según 
la cual la vida privada cotidiana es un 
espacio valorado como una dimensión 
significativa en lavida humana. 

Así, TVN busca fomentar una cultura 
del protagonismo. A ello se suma el pro
grama sabatino Tierra Adentro que hace 
comparecer el protagonismo creativo de 
los sectores innovadores de la agricultu
ra chilena, sector socioeconómico que 
ha sido importante actor de una exitosa 
y diversificada agricultura de exporta
ción. Igualmente, la creación de centros 
regionales de TVN es una política de la 
empresa que pretende contribuir al pro
tagonismo y al desarrollo local, en un 
país fuertemente marcado por el centra
lismo. 

U industria cultural 

El aspecto industrial se torna cada 
vez más dramático con la presencia in
ternacional del cable y el satélite, que 
exhiben sustantivamente material televi
sivo producido en el extranjero. Si TVN 
no se constituye en una empresa diná
mica y modernizada, no será posible 
producir una programación chilena útil a 
las necesidades y expectativas de la au
diencia. En efecto, el cine, la música cuI
ta y popular, la literatura, tienen en Chile 
una existencia precaria, en gran medida 
por no haberse constituido como vigoro
sas empresas en cada una de esas ra
mas artísticas. Muchos académicos, 
intelectuales y políticos se lamentan por 
la carencia de una robusta identidad 
creativa en estos campos; sin embargo, 
se resisten a considerar seriamente la 
base industrial de esas artes. 

El desarrollo, pues, de TVN como in
dustria televisiva es la condición material 
de una comunicación cultural, útil a 
nuestra gente. Con el concepto de desa
rrollo se supera el enfoque reducido al fi
nanciamiento de la empresa; pues 
desarrollo implica modernización en má
quinas y conceptos administrativos, pIa
nes de crecimiento e inversión, 
comercialización internacional, conoci
miento de la audiencia, así como apren
dizaje de nuevos géneros televisivos. 
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Siglo eXeXI:
 
!Qs desafíos de la radio comunitaria
 

Son muchas las radios 
comunitarias de alcance local 
o regional que nacen cada 
nuevo día, en distintas 
organizaciones e instituciones, 
con elobjetivo central de la 
comunicación entre lagente. 
¿Será el siglo XXIelsiglo de las 
radios comunitarias? Por el 
número creciente de ellas, 
parecería que sí,' sin embargo, 
para esto hayal menos 4 
desafíos que deben enfrentar.' 
la modernización en la 
tecnología, en lagestión, en su 
programación y en las leyes. 

¡;~lll~~~1~[~~l~@mmmmmmmm¡¡¡~~¡~~~¡~~~~~~~~~~¡~¡~1¡1¡¡¡~;~~¡~¡~~~~~¡¡¡¡¡¡~r~f~~~~ 

on demasiada insistencia 
se haescuchado decir que 
la radio comunitaria está 
desligada de los avances 
tecnológicos, que lo funda
mental es establecer un 

canal de comunicación y que, muchas 
veces, a eso se reduciría la tarea. Hoy 
sabemos que esta afirmación noescier
ta. 

U potencialidad de Internet 

Cualquier institución, organización o 
persona que se precie de algo, tiene co
mo una de sus herramientas fundamen
tales a la computadora. Uno de sus 
alcances es el acceso a Internet que 

RAUL RODRIGUEZ, peruano. Director de Radio 
Tentación de Pero, emisora afiliada a AMARe, jefe 
de redacción de Púlsar. 
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ofrece, hasta donde conocemos, una 
cantidad inimaginable de beneficios para 
el mundo dela radio. 

Por Internet ya son posibles las co
municaciones habladas en tiempo real y 
todo sobre la base de una simple cone
xión telefónica que se paga en tarifa lo
cal. Las grandes empresas de telefonía 
sienten temblar el piso bajo sus pies. Ya 
dejó de ser extraño o pionero el que un 
periódico de cualquier ciudad coloque 
sus ediciones en ella, posibilitando así 
que pueda ser leído en el otro extremo 
del mundo. En la misma lógica se comu
nican especialistas en ecología, acadé
micos de la sociología, los periodistas 
envían sus reportes con mayor rapidez y 
eficacia que losantiguos teletipos y has
ta la más simple desus herramientas, el 
correo electrónico, se ha convertido en 

el más fluido sistema de comunicación 
que emplean sus usuarios. En Internet 
circulan también ofertas comerciales, de 
productos, de acciones, la superred no 
tiene límites y es el mundo de las finan
zas, de la industria y del comercio el que 
utiliza las más desarrolladas herramien
tas deella. 

¿Puede la radio comunitaria estar 
aparte, al margen o fuera de esta gran 
ola de adelanto tecnológico? La res
puesta es una: iNo! En Perú, la Red 
Científica Peruana viene ofertando a un 
número reducido de emisoras, la posibili
dad de colocar toda su programación en 
Internet, en sonido de calidad digital y 
bajo el sistema llamado Real Audio. Este 
simple hecho hará posible, por ejemplo, 
que cualquier persona interesada en se
guir la programación de una de ellas, 
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después de la sencilla conexión víatelé
fono, escuche con nitidez total, los pro
gramas que le interesen. No esel fin de 
lasemisoras de onda corta, pero el piso 
lescomienza a temblar. 

Las posibilidades de uso de Internet 
no son infinitas, pero son tantas, que 
bien vale la pena empezar por pregun
tarse qué no es posible en ella. Quizá 
así encontremos con mayor rapidez la 
respuesta a la pregunta qué posibilida
des nos ofrece. 

La inevitable digitalización 
Conocí laproducción deuna serie de 

microprogramas sobre el cultivo de las 
gramíneas en la cultura quechua. Cua
renta micro programas, decinco minutos 
deduración cada uno, fueron producidos 
en las mínimas condiciones técnicas: las 
voces de los conductores, los testimo
nios de los campesinos dedicados por 
generaciones a su cultivo, las directivas 
técnicas de los ingenieros agrónomos 
por mejorar la producción, la musicaliza
ción preparada con esmero. El resultado 
fue exitoso, había una buena combina
ción entre el contenido y la calidad técni
ca. La realización se hizo contando con 
un equipo conformado por una pequena 
mezcladora de sonido, algunos discos y 
elgran entusiasmo delosproductores. 

Después de la revisión del producto 
final, porparte de quienes encargaron el 
trabajo, se hicieron conocer varios co
mentarios que incluían el cambio detalo 
cual testimonio por uno mejor, que tal 
bache o ruido distrae, que tal musicaliza
ción tiene el impertinente "scrash", que 
suena feo. Lapregunta deellos fue: ¿Se 
podrán hacer esos cambios? Sabemos 
que esdifícil, que cuesta mucho trabajo, 
pero sería bueno si se pudieran hacer. 
Dijeron que necesitan con urgencia el 
trabajo, pero que podrían tomar una se· 
mana para rehacerlo. Por aquellos días 
regresaba a la institución un compañero 
que asistió a un taller de producción y 
edición de audio en computadora. Las 
habilidades recientemente adquiridas se 
pusieron a la práctica y con un trabajo 
de dos días, los problemas habían que
dado solucionados, la calidad era total, 
muy superior albuen trabajo anterior. 

Si quienes contrataron a ese equipo 
de producción esperaban un resultado 
bueno, se equivocaron. El resultado fue 
excelente, detan buena calidad de soni
do, que de inmediato contrataron la pro
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ducción de esa misma serie traducida a 
losidiomas nativos dela región.. 

¿Cuántos casos iguales parecidos o 
cercanos se podrían contar? Son mu
chos. ¿Será, entonces, necesario abun
daren argumentos y justificaciones para 
demostrar que el sonido digital es uno 
de los mayores desafíos de la radio co
munitaria? Yel tema del dinero noesun 
aspecto que justifique este atraso. Una 
computadora con todas las característi
cas que posibilite un trabajo de calidad 
digital no pasa de los 2,000 dólares de 
E.U. 

No quiero terminar estas primeras re
flexiones sin dejar de mencionar el gran 
servicio que significa Púlsar para las 
emisoras comunitarias, para muchos 
usuarios individuales y para otras tantas 
emisoras que no se definen como comu
nitarias. Todas, tienen la posibilidad de 
acceder al, hasta ahora, único servicio 
informativo vía Internet. Sus boletines se 
reciben por correo electrónico, basta con 
inscribirse en la lista y el servicio les se
rá entregado a partir del siguiente día, 
sin costo. 

Sobre la gestión 

Ahora bien, todos sabemos que con 
solo asumir los adelantos técnicos no 
terminamos de enfrentar los principales 
desafíos dela radio comunitaria en el si
glo XXI. Por esto, ¿qué con respecto a la 
gestión? 

Aunque en los últimos años la ten
dencia ha cambiado, son muchas aún 
las que organizan sus fi
nanzas, su administración 
y gastos sobre la base de 
la presentación de un 
buen proyecto a las enti
dades financieras. Cuan
do el apoyo disminuye o 
se acaba, las emisoras 

tienen crisis que lasllevan a cerrar, otras 
pasan las más inconcebibles dificulta
des. Las experiencias nuevas no son 
muchas, pero el desafío de una gestión 
eficiente y eficaz se han comenzado a 
dar. Pero, ¿qué significa unagestión en 
esas condiciones? Varias cosas. En pri
mer lugar, hacer de la radio comunitaria 
una empresa, una empresa competitiva, 
no una empresa dereglamentos, manual 
de funciones y estatutos estrictos 
que "organizan" al personal. Ellos 
serán siempre necesarios, pero tienen 
que ser utilizados en tanto son herra
mientas de trabajo, de ninguna manera 
una "camisa defuerza" a la que hay que 
ajustarse. 

Muchas emisoras comunitarias, que 
tienen como su definición central el ser
vicio al pueblo, se autoeliminan de la 
competencia por la publicidad. Que si tal 
fertilizante termina porempobrecer lajle
rra, no se le publicita porcuestión deéti
ca. y está bien que no se pase esa 
publicidad,' pero, ¿se preguntaron de los 
contactos con losdistribuidores defertili
zantes ecológicos que han comenzado a 
inundar el mercado? Y aunque recordar 
que una emisora comunitaria nopublicita 
a la Coca Cola, dizque "por ser una de 
las expresiones del dominio económico 
del gigante del Norte", resulta hasta cur
si, esto no anula el deber de preocupar
nos más por nuestros propios prejuicios 
ideológicos. Sin duda, se trata de entrar 
a lacompetencia del mercado. 

De bajacredibilidad, como herencia delmanejo propagandístico delgobierno militar, 
TVN hapasado a serunaredde altacompetitividad. 

clos hay que mencionar el programa Ci
ne- Video, que da cuenta de realizacio
nes audiovisuales de Chile y el mundo. 

Cultura cotidiana y calidad de vida 

TVN asume un nuevo contexto so
cio-cultural en el cual se reaprecia la vi
da cotidiana y adquieren densidad 
antropológica asuntos que en el ethos 
cultural i1uminista se consideraban preo
cupaciones secundarias: el hogar, la fa
milia, las relaciones afectivas, el agrado, 
elplacer, lasrupturas afectivas, la enfer
medad y el dolor individual, la lucha por 
mejorar la calidad de vida en su dimen
sión de consumo de bienes materiales 
junto con bienes afectivos y estéticos. 

y aquí han hecho un importante 
aporte los estudios de recepción televisi
va, explorando el punto de vista de la 
propia audiencia. Pues, según se puede 
concluir deellos, la audiencia tiene la ex
pectativa que TVN le sirva educativa
mente para enfrentar sus carencias y 
mejorar sus condiciones de vida. Los es
tudios han permitido constatar una "re
significación educativa" que los 
receptores efectúan acerca de algunos 
programas deTV, mediante la cual algu
nos géneros son redefinidos por el tele
vidente más bien como 
"entretenido-educativos"; es decir, el te
levidente construye una síntesis de en

tretención-educación, elementos que ha
bitualmente el emisor disocia como dt
versos y los presenta en programas 
diferentes. 

Sin embargo, se desprende una dife
rente conceptualización de lo que es la 
contribución educativo-cultural de TVN. 
Ella no está relacionada con la educa
ción formal ni con formas escolarizadas 
de enseñanza, ni con debates concep
tuales o académicos, ni con alta cultura; 
no porque la audiencia desavalorice es
tos bienes culturales, sino porque son 
más adecuadamente proporcionados por 
otras agencias culturales. 

Según los estudios de audiencia, 
desde unpunto de vista temático, la ex
pectativa educativa se relaciona en algu
nos casos con la mejoría de la calidad 
devida en el hogar, superación dela po
breza y otras carencias sociales, y en 
otros casos con modelos reales o ficcio
nales que permiten explorar la identidad. 
y desde un punto de vista formal, la ex
pectativa educativa se relaciona con di
versos géneros habituales, como 
magazines y ficción. Son géneros de en
tretención, de cuyo interior se desea ex
traer elementos útiles para enfrentar las 
necesidades dela vida cotidiana. 

El proceso deresignificación educati
va aparece muy complejo: implica la pre
sentación, por parte del emisor, de 
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modelos concretos que más que imposi
tivamente actúan atrayendo el interés 
exploratorio del televidente; este se invo
lucra activa y afectivamente, interactúa 
con el texto televisivo evaluándolo y re
significándolo desde su hábitat social si
co-cultural. Aparece, entonces, una 
forma de conocimiento menos analítico
conceptual y más afectivo-experiencial; 
es decir, más a través de géneros lúdi
cos que exhiben situaciones concretas 
de vida y modelos ficcionales o reales 
con los cuales se entablan relaciones 
afectivas positivas y negativas, de inte
rés, curiosidad, empatía, agrado, o de
sinterés, malestar, rechazo, etc. 

En esta línea, Buenos Días a Todos 
es un magazine diario de TVN, desde 
las8hOO hasta las 11 h30 de la mañana; 
esel programa más largo de la TV chile
nacon casi 18horas semanales de erni
slón, El magazine es una sucesión de 
breves y rápidos segmentos: ojeada a 
diarios y revistas, informe del tiempo, en
trevistas sobre temas públicos que afec
tan a la vida cotidiana de la familia. 
Luego van compareciendo médicos, en
fermeras, nutricionistas que abordan te
mas de la salud familiar; sicólogos, 
educadores y consejeros familiares se 
refieren a la evolución afectiva del niño o 
del adolescente, o a sus dificultades es
colares, drogas, a las relaciones de pa-
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llegaron al país TELEVISA, Venevisión, 
y Canwest, empresa canadiense de ca
ble. La fuerte expansión del cable es 
otro elemento que hacambiado el paisa
je televisivo. El nuevo escenario alta
mente competitivo en TV introdujo 
mediciones más precisas de audiencia 
con tecnologías electrónicas on Une co
mo el People Meter. 

Por otra parte, TVN en 1990, en el 
advenimiento de la democracia, atravesó 
una profunda crisis económico-adminis
trativa y baja credibilidad, comoheren
cla del manejo propagandístico de la 
información bajo los años del gobierno 
militar. Lareorganización de la empresa, 
emprendida por el gobierno democráti
camente elegido, culminó con una nueva 
ley para TVN, presentada al Parlamento 
por el propio presidente Patricio Aylwin y 
aprobada de modo unánime. 

La nueva ley No. 19.132, de marzo 
de 1992, constituye a TVN en una em
presa estatal con un nivel inédito de au
tonomía del gobierno, dirigida por un 
Directorio pluralista designado consen
sualmente entre el poder Ejecutivo y el 
Senado. El presidente del Directorio es 
designado por el Presidente de la Repú
blica, quien posteriormente no tiene fa
cultad legal para removerlo. Los demás 
miembros del Directorio, unavez desig
nados, son también inamovibles política
mente; es decir, están protegidos de las 
presiones por mayorías políticas ocasio
nales. Con la introducción de televisaras 
privadas en Chile, la nueva ley obliga a 
TVN a competir por audiencia y por pu
blicidad en igualdad de condiciones con 
lasotras empresas televisivas y, explíci
tamente, sele prohíbe recibir aportes del 
Estado (arts, 24-28). TVN no tiene fines 
de lucro, pero tiene necesidad de una 
eficiente administración profesional para 
autofinanciar su operación y su futuro 
desarrollo como empresa. 

Según la provocativa e iconoclasta fi
losofía que inspira el nuevo estatuto de 
TVN, la competitividad en calidad profe
sional y la autonomía financiera de la 
empresa constituyen el fundamento ma
terial para su independencia política del 
gobierno y de otras instituciones, y posi
bilitan el pluralismo ideológico-cultural y 
una información útil a los intereses na
cionales; asimismo, son la condición pa
ra la modernización hacia una 
administración profesional y tecnificada. 

58 CHASQUI 59, septiembre, 1997 

A partir de 1990, la nueva adminis
tración de TVN la ha saneado económi
camente y la ha transformado en una 
empresa autorresponsable de su finan
ciamiento y de su desarrollo industrial. 
Igualmente, los indicadores de rating 
muestran que TVN se ha transformado 
en una red dealta competitividad; loses
tudios cualitativos, así como las opinio
nes especializadas, señalan que TVN 
goza actualmente de credibilidad en sus 
servicios informativos, y de prestigio de 
calidad para diversas producciones pro
pias. 

La renovación cultural en TVN 

En los años recientes, la nueva ad
ministración de TVN ha ido creando dife
rentes programas para expresar 
televisivamente algunos "aspectos clási
cos delacreación cultural". 

Ojo con el Arte fue un microprogra
ma dirigido por el conocido pintor Neme
sio Antúnez, el cual en el lapso de un 
minuto analizaba televisivamente una 
obra maestra de la pintura nacional e in
ternacional. Un microprograma de este 
tipo requiere una alta calidad de imagen 
televisiva, junto a un notable poder de 
síntesis y pedagogía acerca de la obra 
presentada. 

Bel/avista 0990 es un magazine de 
Alta Cultura que presenta la actualidad 
en plástica, arquitectura y otras artes. 
También fue inicialmente conducido por 
Nemesio Antúnez y, luego, por el multi
facético artista Claudia di GirÓlamo. 

El Show de los Libros es un premia
do programa en torno a la cultura litera
ria, creado y conducido por el escritor 
Antonio Skármeta. 

Revólver es un reciente magazine 
con actualidad deentretención y cultura, 
especialmente para jóvenes, y en un 
rupturista estilo. 

El Mirador esun magazine periodísti
co que explora temáticas actuales, poco 
presentes en los medios de comunica
ción, y procura entregar puntos de vista 
inéditos. 

El Hombre al Desnudo ha sido otro 
magazine médico-científico, dirigido por 
elmédico y cineasta Alberto Daiber. 

La Tierra enque Vivimos esun exito
so y prestigiado documental con temas 
medioambientales. 

Enlaces es un magazine de actuali
dad en ciencia ytecnología; este año co

mienza con otro programa destinado es
pecialmente a estimular la creatividad in
novadora en ninos y jóvenes. 

Finalmente, en esta sección deben 
ser mencionados los exitosos ciclos 
anuales de "Cine Chileno en TVN', para 
la exhibición de películas clásicas chile
nas y fomentar la alicaída industria cine
matográfica nacional. Mi último hombre, 
la reciente película de Tatiana Gaviola, 
no tuvo más de 20.000 espectadores en 
sus cuatro semanas en las salas de ci
ne; su primera exhibición en TVN alcan
zó alrededor de 500.000 televidentes 
solo en Santiago. TVN negocia copro
ducciones con los realizadores naciona
les, con lo cual obtiene el derecho de 
exhibición de películas. Junto a estos ci
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revaloriza la vida cotidiana 
de los televidentes y 
también a ellos como 
protagonistas de esa vida. Y 
de esta manera, con el 
lenguaje lúdico y en 
diversos géneros, TVN está 
acogiendo una nueva 
sensibilidad cultural, según 
la cual la vida privada 
cotidiana es un espacio 
valorado como una 
dimensión significativa en la 
vida humana. 

i~fi~i~~~~~~~. 

Muchos creerán que esta esuna pro
puesta deaceptación detodas lasreglas 
del neoliberalismo. Nada más lejano de 
ello. El neoliberalismo nos ha impuesto 
nuevas reglas de juego, pero personas 
con la suficiente experiencia saben que 
siempre hay formas de lograr lo que se 
quiere "sacándole la vuelta" a esas re
gias. Y una muy buena forma de hacerlo 
es ampliando los relacionamientos, las 
coordinaciones, las cadenas, las redes, 
y esas instancias se convierten en muy 
buenas armas de negociación, que ha
cen llegar la publicidad no solo a las 
grandes emisoras, sino también a las 
pequeñas. 

La gestión tiene también otro desa
fío, la separación entre quienes determi
nan los gastos a realizar, el director, y 
quienes los realizan, la administración. 
Pero una coordinación fuerte. cotidiana y 
de plena confianza, obtendrá resultados 
importantes. 

Tercera pata:
 
la programación
 

Hay descritas, hasta ahora, dos 
patas de una mesa de cuatro. Latercera 
tiene que vercon la programación radio
fónica. Hay varias emisoras que cum
plen las dos condiciones anteriores; sin 
embargo, su propuesta de programación 
es una pata corta. Analicemos solo el 
aspecto informativo. Muchos son de lo 
más lento que se pueda imaginar, sin 
unidades móviles que den vueltas por la 
ciudad o la localidad, sin que se haya in
vitado a los diferentes sectores sociales 
a participar en sus informativos, no solo 
como fuente de información, sino tam
biéncomo fuente deopinión. 

¿y cómo va el pluralismo en la radio 
comunitaria? Bien nos contestarán, pero 
nos enteramos que en los espacios de 
opinión se invita solo a quienes compar
ten los puntos de vista de ella. Tener 
una relación completa de los actores po
líticos, económicos, sociales, del mundo 
dela cultura y demás de la zona esuna 
buena herramienta. Invitarlos a que di
gan y difundan sus puntos de vista y 
contrastarlos permanentemente con las 
opiniones del común de la gente, esuno 
de los puntales sobre los cuales se 
construye esto que se ha comenzado a 
llamar cludadanra. Recordemos que la 
confrontación de opiniones se basa en el 
principio de la democracia que consiste 
en el libre juego de lasideas. 

Una legislación más democrática 
Un tema muy discutido y sufrido en 

losúltimos tiempos esel de la globaliza
ción. De ella se han dicho muchas co
sas, pero quizá una ha quedado 
remarcada: se nos quiere hacer a todos 
iguales, que tengamos lasmismas nece
sidades y que las grandes transnaciona
lessean lasencargadas desatisfacerlas. 
Frente a esto, la radio comunitaria tiene 
una arma muy importante y trascenden
te: somos pueblos parecidos, pero distin
tos. Ladiversidad esla respuesta. 

Vayamos ahora a lacuarta pata dela 
mesa. En Perú -por tomar un caso que 
puede ser representativo para América 
Latina- para conseguir una licencia de 
operación hay varias luchas que dar. Su 
legislación se divide entre radios comer
ciales y radios educativas, éstas dentro 
de lasprivadas. Elotro tipo son lasesta
tales. ¿Será que lasradios comunitarias, 
de constitución diferente a las privadas, 
tendrán que seguir el mismo largo trámi
te para obtener una licencia que les per
mita operar? Pensamos que no. 

¿Qué hay que hacer entonces? Hay 
dos experiencias de las que tenemos 
que sacar la mejor lección. En Chile la 
Asociación Nacional de Radios Comuni

tarias fue por lana y volvió trasquilada. 
La legislación por la que tanto luchó ter
minó otorgándoles frecuencias de hasta 
1 w. de potencia, sin posibilidades de 
vender publicidad y para acceder a una 
de ellas deben acompañar expedientes 
técnicos que ocasionan muchos gastos. 
¿Triunfo o derrota? 

En Colombia los rumbos van por 
otros lados, allí las radios comunitarias 
han logrado una emisora por cada ciu
dad, población o poblado y no tienen li
mitaciones en las formas en que 
obtienen sus ingresos. No se hadado el 
paso definitivo a una verdadera demo
cratización del espectro radiofónico, pero 
esunpaso importe. 

La mayoría de las legislaciones de 
los países de América Latina no toman 
en cuenta para nada la realidad de las 
radios comunitarias, fenómeno al que si
guen considerando marginal, pero no se 
está lejos deadelantar enel camino. Ca
da vez los organismos internacionales 
se interesan más en el tema, se conven
cen de sus perspectivas y apoyan deci
didamente su desarrollo, buscando 
juntos que el objetivo de una verdadera 
democratización en este espectro se 
produzca lo antes posible. O 
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Comunión para LA CULTURA EN TELEVISION 
NACIONAL DE CHILEla democracia 

--.... 
Apunto de cumplir setenta años, Unda y su regional 

latinoamericana Unda-AL enfrentan, hoy, eldesafío deseguir 
siroiendo en un cambio de época queexige la redefinición de 

acciones a la luz delpapel central que desempeñan los medios de 
comunicación en los nuevos contextos, especialmente la radio 

cuyas características tecnológicas lehanpermitido convertirse en 
elmás extendido recurso de comunicación en el mundo. 
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ivimos la transformación 
radical de la cultura, la 
política y la economía 
con el llamado "proceso 
de globalización", que se 
ha completado histórica

mente gracias a la digitalización de las 
tecnologías de información, el uso gene
ralizado del computador y la expansión 
de redes telemáticas planetarias que 
han permitido desplegar una nueva eco
nomía tecnocientífica. Su resultado es 
una incontrolable interacción funcional 
de actividades económicas y culturales 
dispersas, y de bienes y servicios gene
rados por un sistema con muchos cen
tros y con la capacidad de reorganizar 
las relaciones sociales, los modos de 
producción y distribución, el crecimiento 
económico, la competitividad empresa
rial yel empleo en lassociedades huma
nas (Cortés, 1996; García Canclini, 
1995). 

Sin embargo, parte de esas conse
cuencias tiene características muy nega
tivas: hoy, el empobrecimiento afecta a 
muchos más millones de seres huma
nos, y la política ya no da respuesta a 
las necesidades inmediatas de la gente, 
ni ofrece perspectivas creíbles y tranqui
lizadoras a largo plazo. Por el contrario, 
la incertidumbre se propaga y hay una 
creciente pérdida de legitimidad de las 
instituciones tradicionales, mientras se 
debilitan las posibilidades de mantener 
espacios democráticos en áreas estraté
gicas como los medios y lastelecomuni
caciones (Agnelli, 1995). 

Por otro lado, a medida que la falta 
de equidad social compromete la gober
nabilidad de los países latinoamerica
nos, sus estados nacionales pierden su 
tradicional autonomía, al insertarse en la 

CARLOS EDUARDO CORTES, colombiano. 
Comunicador social. secretario ejecutivo del 
Servicio Conjunto de Comunicación (OCIC-AL, 
UCLAP, Unda-AL) 
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Televisión Nacional de Chile (TVN) ha evolucionado hacia una comprensión más 
complejizada delconcepto decultura. No es solo la información noticiosa para la 

participación en la vidapública, ni únicamente la cultura entendida en su acepción más 
tradicional. Incluye también la asunción de la cultura cotidiana para mejorary enriquecer 
la calidad de vida en el hogar. También la cultura de la innovación y delprotagonismo para 

enfrentar el desarrollo socioeconómico. y, finalmente, elasumirsupropio desarrollo como 
industria cultural, puessin empresa televisiva no hay cultura televisiva de ningún tipo. 
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a ratificación porel Senado debate harestringido elconcepto decul ducción de estaciones privadas de TV, 
chileno -en julio de 1996 tura a programas relacionados con el ar nacionales e internacionales, y el mismo 
de los candidatos propues- teo lasciencias. gobierno militar vendió la señal nacional 

:: tos por el Presidente de la 9 (de propiedad de TVN) a un importan
Contexto juñdico y económicoRepública a los cargos de te empresario chileno. Posteriormente, 

consejeros en el Consejo Los profundos cambios en elsistema 
VALERIO FUENZALlDA FERNANDEZ, chileno. Productor 

Nacional deTVy a miembros del Direc televisivo chileno, a partir de 1989, con e investigador de 1V. jefe del Area de Estudios 
el gobierno militar chileno, llevaron pos Cualitativos en la Dirección de Programación detorio de TVN, volvió a impulsar la polémi

lVN. consultor de organismos internacionales. Las ca acerca de la presencia de la cultura teriormente a sustantivas modificaciones 
opiniones expresadas en este artículo compromen

en la TVabierta chilena. Sin embargo, el en TVN. En efecto, se permitió la tntro- ten solo al autor. 
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son \os niños y algunas madres; en
 
forma esporádica lo hacen los pa

dres.
 
Lo lúdico se circunscribe al fútbol, al
 
volley y en el caso de los niños, ade

más de lo anotado, a la reproducción
 
de lo visto en la televisión.
 

La mediación: lo aprendido 

Frente a lo anotado, el CEFOCINE 
viene desarrollando una propuesta edu
cativa comunicacional que permita, por 
una parte, a padres de familia, jóvenes y 
por supuesto a los mayores consumido
res, los niños, desarrollar la percepción 
crítica de la realidad que los medios 
transmiten y de la realidad que viven; y 
por otra parte, crear un espacio lúdico en 
el cual los niños puedan expresar todo 
su potencial creativo. 

La excelente participación de los ni
ños en los talleres ha ido de la mano 
con losjuegos inventados por losfacilita
dores, como los juegos tradicionales co
nocidos por los niños. El espacio lúdico 
ha permitido convivir con los valores de 
solidaridad, respeto dentro del grupo y la 
afectividad, pero sobre todo, el enlazar 
losjuegos con los conceptos, y estos en 
torno al lenguaje de la imagen; lenguaje 
visto por ellos en la TV pero que no era 
entendido. 

Los talleres son espacios donde los 
niños y niñas han ejercido el autoapren
dizaje: pueden jugar haciendo, caracte
rística de la metodología de CEFOCINE, 
la misma que ha incorporado invsstiqa
cienes y ha integrado otros elementos al 

.:~¡~:~!~~~~~~e~~s
 
niños, quienes dedican un 
promedio de cuatro horas 
diarias que se duplican 
drásticamente los fines de 
semana y durante feriados y 
vacaciones. 
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trabajo con losniños y jóvenes. 
Se ha promovido un hecho creativo: 

los videos; pero, detrás de las cámaras 
hay todo unproceso deconfrontación de 
los niños con ellos mismos. Esto los ha 
llevado a descubrir que ellos pueden re
lacionarse; analizar, reflexionar, crear, 
comprender, decidir, ser escuchado o 
escuchar a otros, equivocarse y, princi
palmente, a aprender y adaptar, todo es
to conjugado con lospropios intereses y 
expectativas de losniños. 

Los niños al verse como creadores 
de videos, al acceder y/o aparecer en la 
televisión o que aparezca su dibujo, su 
idea, la de su amigo, leslleva a pensar, 
a revalorizarse y principalmente a des
mitificar la televisión. 

La lectura crítica de las historias rea
lizadas connotan los siguientes aspec
tos: 

Los niños elaboran conflictos que 
responden a su realidad. 
No involucran a laviolencia, como te
ma principal, lo que demuestra, por 
una parte, losresultados de los talle
res y, por otra parte, que los mensa
jes que los niños disfrutan en la TV 
son muchas veces producto de la in
terpretación adulta. 
Un buen nivel de fantasía, creación e 
invención sobre cosas que nunca 
han visto, reales o irreales. 
Los jóvenes han encontrado formas 
de participación en el taller a pesar 
de lasdificultades económicas, fami
liares y de las limitaciones que les 
ponen sus padres. 

¡Luces, cámara, acción! 

La creatividad de los niños es inago
table. Durante estos ocho años hemos 
vivido, junto a lospequeños y a losjóve
nes, las más estimulantes experiencias; 
todo esposible con ellos, solo senecesi
ta encontrar un motivo para crear y por 
medio de esas creaciones se demuestra 
que los niños son capaces de utilizar los 
recursos audiovisuales de una forma de
finitivamente maravillosa. Al permitir que 
los niños sean los gestores de su propia 
imagen hemos logrado la creación de 
material para ser leído por otros niños y 
que son la muestra de lo que es trabajar 
con imágenes fijas, provocar movimiento 
jugando con la animación, escribir guio
nes y actuar en sus creaciones, como di
cen "hacer una película de verdad". Con 

estas luces y cámara tenemos cerca de 
cincuenta títulos que bien podrían exhi
birse en las mejores salas y, de hecho, 
con uno de ellos participamos enel festi
val de niños en la ciudad de Montevi
deo. 

Dificultades 
Son varias, empezando porlo econó

mico que puede ser un gran obstáculo, 
pero superable a través del autofinancia
miento y, porqué no, con la ayuda deor
ganizaciones que entienden el sentido 
de esta actividad, tal es el caso de la 
Fundación Esquel. 

Otra, tal vez la más impactante, es 
que los maestros y adultos no han senti
do la necesidad de realizar una lectura 
crítica, de confrontar sus realidades con 
otras que lascircundan. 

Por último, la falta de apoyo del mi
nisterio del ramo, pese a que en la Re
forma Educativa se plantea, aunque no 
claramente, la necesidad de iniciar esta 
actividad, ello conlleva la preparación de 
docentes y padres para enfrentar este 
reto. 

Conclusiones 
El trabajo de CEFOCINE se ha in

sertado en el contexto de experiencias 
que se desarrollan en América Latina, 
tanto a nivel de la Red del Universo Au
diovisual del Niño como del Plan DENI 
(un programa de la Organización Católi
ca Internacional de Cine, OCIC-AL), es
pacios que le han permitido compartir su 
experiencia y enriquecerla con la de los 
otros países. 

A nivel metodológico, la constante y 
permanente evolución del CEFOCINE 
ha permitido visualizar la necesidad de 
incorporar en próximas actividades ele
mentos de crecimiento personal, tanto 
con niños como con jóvenes y adultos, 
elementos que se complementan a los 
ya desarrollados por el Centro entorno a 
la comunicación, percepción crítica y 
que potenciarán, aun más, los logros al
canzados y nos permitirán afrontar con 
mayor eficacia las dificultades existen
tes. 

Creemos que es importante realizar 
unainvestigación sobre la real influencia 
de la TV y el papel que tienen frente a 
esa influencia los padres, los docentes, 
la Iglesia y demás componentes de la 
sociedad, sobre todo la institución edu
cativa. O 

economía planetaria bajo condiciones de 
desventaja, incluido el acceso al paraíso 
tecnológico de la revolución digital, que 
resulta muy restringido y está introdu
ciendo una nueva forma de pobreza in
formativa capaz de exacerbar la 
marginalidad de la mayoría de la pobla
ción. 

Los desafios del nuevo contexto 

¿Cómo responder, entonces, a las 
demandas y las necesidades crecien
tes? ¿Cómo fortalecer la democratiza
ción política y la participación mayoritaria 
en estos nuevos contextos? ¿Cómo en
frentar la convivencia entre diversos 
tiempos históricos que parecen coexistir 
problemáticamente en nuestras socieda
des, cuando grupos humanos y regiones 
enteras viven todavía en contextos pre
modernos; cuando ninguno de nuestros 
estados completó el proyecto nacionalis
ta y desarrollista de la modernidad, al 
tiempo que muy escasos sectores socia
lesdetentan el acceso a las ventajas de 
la llamada posmodernidad? 

En palabras de Mons. Juan Luis 
Ysern de Arce, presidente de Unda-AL, 
"el fenómeno de la globalización tiene 
cosas buenas, sin duda, pero son muo 
chas y graves las cosas que no son tan 
buenas. [...) Latarea de buscar caminos 
espermanente para todos, pero se hace 
más urgente y necesaria en las situacio
nes de cambios y en las que se aumen
tan las posibilidades para influir en el 
curso de los acontecimientos. [...) El ob
jetivo decoordinar con otros con el finde 
llegar a una planificación continental que 
no sea impuesta desde arriba, sino sur
giendo desde las bases y mirando siem
pre a los más desvalidos [...) lo 
tendremos que reafirmar cuando se ha
bla de los grandes peligros a brechas 
crecientes y cuando se habla deuna glo
balización que noes la que corresponde 
a la comunidad fraterna que buscamos 
los cristianos. Actuar así es parte inte
grante de la labor misionera que hemos 
de realizar para dar testimonio del Evan
gelio que no podemos callar y que ten
dremos que anunciar siempre 
explícitamente a toda creatura... ". 

En un mundo insolidario como el ac
tual, la búsqueda de desarrollo y demo
cracia pasa por considerar la 
recomposición de un proyecto democrá
tico con estrategias nuevas que exigen 
cambiar muchas de las referencias con 

que hemos venido trabajando: desde 
construir un espacio público de carácter 
no estatal, dadas las características del 
Estado neoliberal en retroceso. hasta 
abrir la convocatoria a la gestión y la 
participación comunitaria mediante el re
conocimiento denuevos actores sociales 
revelados en los afanes de participación 
social y las necesidades de expresión de 
sectores sociales muy excluidos que 
apelan a las radios comunitarias y a las 
televisiones locales (Rey, 1996). 

La radio: recurso privilegiado 

La gente necesita agruparse, refle
xionar sobre su propio contexto, partici
par en instituciones y organizaciones 
intermedias. Por eso, la radio, por'sus 
características, continuará siendo un re
curso privilegiado para volcarse al con
texto local y regional, y recuperar la vida 
y la experiencia de la gente, tavorecien
do así una democratización que implica 
la diversificación de instancias de poder, 
a finde concretar la participación a esca
la municipal, local, en lasque pasa a pri
mer plano la necesidad de diversificar 

fuentes informativas y acercarse a las 
existentes en las situaciones más cerca
nas a la vida cotidiana de la gente (Prie
tO,1991). 

Por esta razón, "las radios de la Igle
sia Católica, enAmérica Latina y el Cari
be, necesitan definir con mayor claridad, 
cada una de ellas. junto con su proyecto 
comunicacional, cuál es su proyecto 
pastoral, su proyecto cultural y, en el 
sentido amplio, su proyecto polltico", ex
presa Washington Uranga, vicepresiden
te primero de Unda Mundial. Y agrega: 
"los proyectos comunicacionales, en es
te caso las radios, no pueden definirse 
por ellos mismos sino que cobran senti
do en el marco de iniciativas más amo 
plias y de valor para las comunidades a 
lasque sirven y de lasquesesirven". 

Por su parte. Ronald Grebe, vicepre
sidente de Unda-AL, mira con preocupa
ción unfuturo inmediato en el cual estas 
mismas emisoras enfrentan un nuevo e 
importante desafío: "la creciente compe
tencia, especialmente, de las emisoras 
'fundamentalistas' que, en gran número, 
sin problemas económicos y con diferen-
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tes tipos de programación, están ganan
do espacios y audiencia". De ahí que, 
para él, la consolidación de las numero
sas redes de emisoras católicas haga 
parte de cualquier proyecto de pastoral 
de la comunicación, donde elprofesiona
lismo y la visión de futuro operen como 
metas que lespermitan continuar ligadas 
a·Ios sectores mayoritarios de Latinoa
mérica. 

La comunicación para 
la comunión 

En este sentido, Fernando López, 
coordinador de proyectos del Servicio 
Conjunto de Comunicación, considera 
que "las nuevas tecnologías, la globali
zación, las nuevas formas de contacto 
interpersonal vía Internet y el acceso a 
monumentales fuentes de información, 
tendrán un sentido humano, cristiano, 
católico, si es que no diluyen la esencia 
de todo proceso comunicativo: la comu
nicación para la comunión, la comunión 
para la justicia, la justicia para la equidad 
y la equidad para el respeto mutuo, el re
conocimiento de cada persona y la con
vivencia humana". 

"Tenemos que actualizar permanen
temente nuestro proyecto sin renunciar 
al sentido de lo que buscamos y mante
niendo nuestra convicción evangélica de 
la justicia, entendida como derecho de 
todos a participar de la comunicación", 
expresa Uranga, de manera que "con 
esta claridad, las iniciativas culturales y 
educativas, en este caso pastorales, se 
aboquen hoya trabajar en un modo y un 

perfil de gestión (comunicacional, em
presarial, económica, cultural) que atien
da a los contextos de globalización 
socioeconómica y que, al mismo tiempo, 
no pierda de vista el sentido de los sue
ños y lasutopías que dieron base al pro
yecto. En otras palabras, sin renunciar a 
los principios inspiradores y fundantes, 
es imprescindible trabajar para perfilar 
una gestión eficaz que garantice la conti
nuidad del proyecto político, educativo y 
pastoral. Esto último tomando en cuenta 
quelo primero no es independiente de lo 
segundo. Tenemos que desarrollar 
nuestros sueños y nuestras utopías, 
asumiendo laslimitaciones y también las 
potencialidades del contexto actual". 

De lo contrario, argumenta Grebe 
"con untrabajo aislado, voluntarista y sin 
perspectivas, no se logrará competir en 
forma eficiente en un mercado cada vez 
más monopólico y globalizado. Nuestras 
radios, aprovechando las facilidades y 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnolo
gías comunicacionales, deberán mirar al 
mundo desde la globalidad, pero sin per
der lascaracterísticas culturales, idiomá
ticas, locales y regionales que 
constituyen, en la mayor parte de las 
emisoras, la fortaleza más importante 
para el trabajo comunicacional". 

Pero si el trabajo solidario, coordina
do y eficiente, aparece como reto priori
tario para los comunicadores católicos, 
en el campo radiofónico esta lúcida pro
puesta enfrenta el desafío inmediato 
(tecnológico y político) de hacerle frente 
a los polémicos regímenes concesiona-
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lesqueestán convirtiendo elespectro ra
dioeléctrico en un nuevo espacio de ne
gación de los derechos ciudadanos y de 
concentración económica excluyente. 

La Iglesia no está sola en estos pro
pósitos. Por el contrario, es creciente el 
número de organizaciones y esfuerzos 
continentales y mundiales en pro de la 
democratización de las comunicaciones 
para fines de apoyo al desarrollo y la de
mocracia. Puesto que la democracia 
puede verse como una comunidad basa
da en la comunicación, resulta necesario 
crear comunidades informadas, repre
sentarlas en la esfera pública y contribuir 
a la formación de la agenda social en 
asuntos en torno a loscuales debe orga
nizarse la política (Brunner, 1996). Esas 
son funciones esenciales de la comuni
cación democrática que cualquier pro
yecto radiofónico puede desempeñar. 

De ahí que los espacios de concerta
ción y la búsqueda de consensos resul· 
ten, hoy más que nunca, requisitos 
indispensables para mantener vigente la 
finalidad de la comunicación eclesial: "La 
comunión y el progreso de la convivencia 
humana son los fines primordiales de la 
comunicación social y de los medios que 
emplea" (Instrucción Pastoral Communio 
el Progressio, 1971, n. 1).O 
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Deletreando el cine
 

Elmovimiento de 
alfabetización de imágenes no 
es nuevo. En varios países de 
América Latina, desde hace 
más deveinte años, seestá 
trabajando calladamente y sin 
mayorapoyo gubernamental 
para desmitificar el mundo 
iconográfico, para incorporar 
suscódigos al lenguaje del 
televidente. La autora describe 

~ el trabajo que, en este sentido, .B 
uf 
zha desarrollado en Ecuador el 

CEFOCINE. ~ªj
~~t~t1l¡1:¡11~~~l~t¡~~~~~~ii~m~m~~¡~~~;;~¡~¡~~~~m~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~ Ji: 

j~ a investigación sistemática tencial creativo, que puedan descubrir lares sobre todo de Guayaquil, se obtu
1ha demostrado que los me lúdicamente los misterios de la imagen vieron los siguientes datos: 
: dios de difusión tienen di y, a la vez, hacer sus propuestas desde Casi todas lasfamilias poseen un te
versas consecuencias y la inventiva desus propias historias. levisor en casa y el tiempo que pa
efectos de índole sicológica, Nuestros objetivos son sensibilizar al san frente a él varía según sus 
ideológica, cultural, política niño frente a la imagen, desmitificar los actividades diarias. 

y económica; esta influencia es tanto in medios, difundir conocimientos esencia El grupo que mayoritariamente ve te
dividual como a nivel de grupos. les sobre comunicación y lenguaje au levisión es el de los niños, quienes 

Los medios y sus mensajes no son diovisual a padres defamilia y docentes, dedican un promedio de cuatro no
omnipotentes, sus influencias son me entre otros. Estos objetivos son alcanza ras diarias que se duplican drástica
diadas por variables, factores, institucio dos mediante la realización de talleres mente los fines de semana y durante 
nes, situaciones y disposiciones de depercepción cinematográfica con niños feriados y vacaciones. 
índole individual y también grupal. Ade desde los4 años; talleres de pedagogía El 50% de los encuestados cree en 
más, los receptores de mensajes noson de la imagen para docentes; talleres de la existencia de lospersonajes de te
'tabtas rasas" que absorben pasivamen educación para los medios, dirigidos a levisiÓn. 
te todo lo que se les envía. padres; talleres de producción y realiza Un 13% manifiestan querer sercomo 

ción; cineforos y videoforos. lospersonajes admirados.Hacia el develamiento de 
Desde 1993, esta experiencia abrióla imagen En losjuegos y ensusrelaciones co

camino en Guayaquil con nuevos gru tidianas, niñas y niños asumen comDesde que nació CEFOCINE (enero pos, especialmente en los sectores mar portamientos observados en la TV de 1989, Quito), unade sus metas hasi ginales e instituciones educativas. "porque asílovieron".doconstituirse enun espacio alternativo, 
Los hogares que no cuentan con unendonde los niños expresen todo supo- Vida cotidiana y 1V televisor realizan visitas a sus veci

CARMEN CoRONADO, ecuatoriana. Comunicadora En encuestas realizadas por el Cen nos en los horarios de sus progra
social, directora del Centro de Formación 
Cinematográfica para Niños (CEFOClNE). tro en 1994, en diversos sectores popu- mas preferidos; losvisitantes asiduos 
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Las radios comunitarias deben ver al mundo desde la globalidad, 
pero sin perder sus características localesy regionales. 
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recedor en todas las etapas de la 
formación. 

U conciencia critica 
Tener criticidad significa ser due

ño de una capacidad interior sufi
ciente para discernir el valor o 
contravalor de una situación o acon
tecimiento en orden a orientar la 
conducta. La criticidad es señal de 
una personalidad adulta y con alta 
dosis de madurez. Pero la capaci
dad crítica no se da en forma espon
tánea. Es siempre fruto de un 
trabajo formativo. 

Ninguna persona y ningún grupo 
social está condenado a sufrir fatídi
camente la manipulación de la que 
hacen gala tantos medios de difu
sión. Todos tenemos una gran po
tencialidad crítica escondida en lo 
más íntimo de nuestro ser. Todo for
mador tiene una grave responsabili
dad para despertarla y orientarla. 
Los medios masivos de comunica
ción buscan, por lo general, adorme
cer la conciencia de las personas y 
la capacidad de resistencia o recha
zo a sus discutibles mensajes. 

Las personas en las que predo
mina la conciencia crítica y autocríti
ca tratan siempre de ser realistas. 
Aun a sí mismos se perciben clara
mente con sus propias cualidades y 
limitaciones o defectos. Gozan de 

una equilibrada autoestima y tratan 
de ser siempre objetivos en sus 
apreciaciones hacia los demás. Son 
personas de diálogo, de relaciones, 
de comunidad. Reconocen fácilmen
te sus propios errores. Creen en la 
complementariedad de las personas. 
Aun en los propios adversarios pue
den reconocer cualidades. Tratan de 
tener una visión global, lo más am
plia posible, de la realidad. Relativi
zan las normas y las leyes, lo mismo 
que las humanas debilidades, pro
pias y ajenas, y están siempre abier
tos a los necesarios cambios 
sociales y personales. 

El desarollo de la actitud crítica 
nos lleva siempre hacia el discerni
miento. Nos induce a tomar distan
cia y a analizar lo positivo o lo 
negativo de lo que se está viendo o 
viviendo, sin generalizar ni las con
denaciones ni las aprobaciones. Va 
tomando conciencia de que el bien y 
el mal siempre andan un tanto mez
clados, ya sea en los acontecimien
tos y en los programas, como en el 
corazón de las personas. La perso
na con conciencia crítica, aunque 
fundamentalmente es un optimista
positivo, sin embargo, no cae en la 
ingenuidad de creerlo y aceptarlo to
do a primera vista y sin previo exa
men. 

Formación de la criticidad 

La formación de la conciencia crí
tica frente a los medios de comuni
cación debe abarcar tres áreas: 

El área de la ética que, en termi
nas generales, guarda relación 
con los fines y responde a las 
preguntas de si lo que estamos 
viendo o haciendo es bueno o 
malo, positivo o negativo. 
El área Ideol6gico-política que 
trata de percibir la ideología que 
subyace en el mensaje que se 
nos da. No pocas veces, lo que 
predomina son intereses de do
minación, tanto política como 
económica o comercial. Los valo
res que se nos transmiten res
ponden también a esos ocultos y 
egoístas intereses, como el con
sumismo, el individualismo, el he
donismo. Aun en los programas 
aparentemente más inocentes, 
como las tiras cómicas, se nos 

transmiten modelos de vida ex
tranjerizantes y alienantes, con 
grave deterioro de nuestros valo
res culturales y de nuestro ser 
como nación. 
El área sicológica trata de anali
zar los efectos internos de los 
mensajes sobre personas o gru
pos concretos. Un programa o 
una película, que puede ser muy 
positiva para personas con alto 
grado de madurez, quizás es per
nicioso para niños o para perso
nas con poca formación. 
La criticidad se desarolla en la 

medida en que pasamos de ser me
ros receptores a verdaderos percep
tores. El receptor recibe siempre el 
mensaje pasivamente, es mero es
pectador de algo que está protagoni
zado por otros, carece de disciplina 
y de capacidad de selección, se limi
ta la mayoría de las veces a mirar, 
copiar, repetir e imitar. 

El perceptor, por el contrario, tra
ta de interpretar los mensajes; se 
distancia críticamente de los medios; 
se ve a sí mismo como un interlocu
tor válido; confronta las opiniones de 
los otros con las suyas propias; ob
serva, analiza, discierne; cultiva la 
capacidad de selección de los pro
gramas. 

El perceptor crítico puede actuar 
en forma individual, pero sus posibi
lidades y capacidades de discerni
miento aumentan en la medida en 
que actúa grupalmente. La capaci
dad crítica se desarrolla, entonces, 
tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos. Sería altamente positivo 
para la formación en la criticidad si 
esto se hiciera con cierta frecuencia, 
tanto en el hogar como en las comu
nidades y en los centros de forma
ción religiosa. 

Tener espíritu crítico no significa 
mantener, en forma sistemática, ac
titudes de oposición. Supone, más 
bien, desarollar criterios para ir ana
lizando los diversos planteamientos 
e imágenes que se nos ofrecen. 

Cuando la formación ha sido 
orientada hacia la responsabilidad 
personal y se ha inculcado al for
mando que él es el sujeto y el prota
gonista de su propia vida, se están 
poniendo las bases para el desarollo 
de la capacidad crítica. O 

il~11~~~~i[11f~i~i1~~r)l]~~¡lfi JaSE ROJAS BEZ ]¡l~lf¡~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~~~¡~~~~r1~~1~~1~~¡¡1~~~~~~~1~¡~~~~~~~~*¡~¡~~~~~~¡~~~ 

Estética y educación para
 
la audiovisualidad
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Vivimos en un mundo rico y diverso, recreado y expresado poruna serie de conductos, 
medios, artes y acciones. El hombre moderno ha conformado su mundo audiovisual sobre 
todo en torno a lapantalla de IV: video doméstico y, en menor grado, al cine tradicional y 
ciertos espectáculos escénicos. Ante esta situación, elautorplantea aprender a sortear los 

peligros apocalípticos sin despeñarse en una integración débil, alienante, vacía, sin alma, 
y enfatiza la importancia de una educación para la naturaleza unida a la educación 

para los medios y, enparticular, a la educación artística. 
tt¡;t¡¡j~~~~;~~~*~;;;m;;;~;;m~I¡~;~;;¡;;~~;;;~;¡;;;;;¡;¡;;~;I¡~t;~m~~;;;Immm¡;;;;;;;;~;~;~§~@~;~;~;~;;~~;~;~;;~m~;~; 

a década de los años 50 nales conceptos de "obra", de "arte" e in caban además otros fenómenos y con
significó cambios profundos cluso de "escenarios", "instituciones" y ceptos, que interactuaban con los espe
en la vidacultural y en todos "públicos". Se trataba de una modifica cíficamente artísticos en las acciones y 
los ámbitos de lo humano. ción raigal y general: cambiaba el ámbito grupos sociales generales. Estaba, asi
Las acciones estéticas des de lo estético e incluso la concepción del mismo, el creciente influjo de los medios 
de el pop hasta los más ra artey de los valores estéticos. de comunicación, cadavez más masivos 

dicales movimientos "postmodernos", Nose trataba solode "obras" de arte, y absorbentes. 
significaron una ruptura con los tradicio- o de artes tradicionales, ni solo de las 

El arte, lo estético y los medios nuevas acciones artísticas por el estilo 
JOSE ROJAS BEZ, cubano. licenciado en Lengua y 

del performance, el body art, el teatro de Se trataba de un nuevo status socioliteratura Hispánicas. investigador y docente uni

versitario. calle y las acciones plásticas. Se impli- cultural dondelo artístico se "disolvía" en
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todas lasesferas, y losmedios decomu cación de públicos para las artes e nes "antes o después" de la telenovela, sueno. En América Latina, más del religiosa, esos jóvenes se han de 
nicación permitían -o imponían- una nue instituciones tradicionales (teatro, ba apoda humorísticamente a sus conoci 90% de los hogares tienen, al me encontrar, en su mayor parte, con 
va relación de los seres humanos con lo llet, pintura) a lavez que uncontinuo doscon nombres tomados de lasteleno nos, un televisor; los nlños de 4 a 6 que no cuentan con ningún criterio 
estético, a menudo seudoestético e in crecimiento del público de los mass velas, reafirma sus emociones en ellas. anos ven televisión un promedio de personal firme para afrontar, con ca
cluso antiestético, y también estético. media, incluyendo a la radio y a los Algo unifica o es común a dicho uso 20 horas semanales; de los 7 a 12 pacidad de discernimiento, este de

Fue instaurándose una era, no de las casetes y discos musicales, pero con del tiempo, la mente y los medios: los años, 25 horas semanales; de los 12 safío, y lo mismo les pasará cuando 
artes, sino de "la artisticidad" o, mejor, predominio de la televisión (y el vi signos massmediáticos audiovisuales, a a los 18, 18 horas semanales (Tele deban aconsejar y orientar a otras 

~~~~~~:~::::::::::::::::::::~::::	 ~ .de la "esteticidad"; y no según los mode deo), del cine y de los espectáculos la vez visuales, auditivos, dinámicos y	 visión, intoxicación o comunicación, personas que, sin duda, han de re
:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡;¡:musicales.	 Foro sobre la televisión, educación y currir a ellos. ::::::;::.. 1perceptor cntícolos clásicos consagrados, sino más bien preferiblemente domésticos. Vivimos in

familia. Ed. Paulinas, Bogotá, Code obras asumidas y realizadas por los 5. Se piensa mucho más en términos mersos en manifestaciones dadas por la La TV mueve resortes sicológi
medios de comunicación masiva y por de "lo estético" que de "lo bello", "lo "sucesión deimágenes audiovisuales re lombia). cos y obtiene, a través de ellos, im • ~ f~~: i~~~~~~, 
las nuevas instituciones y normas, junto sublime" u otras categorías; y se ac creadas en una superficie", generalmen Mientras un niño de nuestro am pactos más profundos y duraderos 
a otras modalidades noclásicas, sin que túa con "la esteticidad" en losmás di te a partir de una matriz. He aquí su biente urbano pasa ante el televisor en la memoria y en la imaginación pero sus posibilidades y 
por ello desapareciesen lasclásicas. versos sectores sociales y unidad: la confluencia de lo visible y lo un promedio de 1.000 horas al año, que el sistema oral o escrito. Lo au capacidades de 

No fueron pocas, sino abundantes, personales: estética del trabajo, del audible, de lo temporal y lo superficial y,	 en la escuela no llega a permanecer diovisual se impone en su eficacia 
discernimiento aumentan en las causas y las condiciones sociocultu comer, del vestir ... con la mayor frecuencia, de la matriz o el 800 horas anuales. Antes de cumplir receptiva a lo meramente auditivo. 

rales enpro de las nuevas concepciones 6. Gana terreno, para imponerse prácti aparato reproductor, aunque su fuente los 12 años, nuestros niños reaccio La eficacia socializadora de la TV ha la medida en que actúa 
y valoraciones del arte, o de lo estético y camente, una suerte de hedonismo prístina haya sido fotográfica, magnética nan llevando sobre su mente y su desplazado la hegemonía que, hasta grupalmente. La capacidad imaginación una sobredosis dede todas sus manifestaciones concretas, estético de lo audiovisual, una estéti o la misma realidad. Constituye una uni hace muy pocos años, tenían en su
 
sin delimitarse a las artes. El auge tec ca de la complacencia, fraguada y dad, aunque relativa y muy marcada por 12.000 horas de televisión: ¡fantasía haber el sistema escolar y la forma crítica se desarrolla,
 
nológico, especialmente el electrónico, y representada sobre todo en y por los la diversidad de todo tipo: tecnológica, en vez de realidad!	 ción tradicional.
 entonces, tanto en términos 
la vinculación tecnología-arte desempe medios masivos electrónicos. de intenciones, de tradiciones y hábitos	 Es evidente que la objeción prin

Fonnación vs. televisión 
ñaron unimportante papel. En síntesis, los medios se hibridan, en cada medio específico; una unidad cipal en contra de los medios de co cuantitativos como 

Como quiera que sucediese, las ar los recursos se entrecruzan, los signos con infinidad de aristas y matices dife Se habla mucho de un real con municación social se refiere a sus cualitativos. 
se combinan y amplían, y el público se rentes. flicto entre el proceso educativo y la contenidos. Igualmente, supone un tes, los medios, los artistas y las institu
individualiza o "domestica", en especial ¿Cómo deslindar lo genuinamente	 TV. Muchos formadores alegan que, reto muy difícil de superar el formar ¡@~~¡~j¡¡~~j]~~j~l¡@~j¡j¡j¡j¡j¡~~;~¡m¡¡~~ciones viven un momento en el que se 

han relativizado o desvanecido los rígi ante la pantalla doméstica que, junto al estético en el cine tradicional, sin consi mientras el sistema formativo tradi a los jóvenes en el uso racional y 
cine tradicional y a cierto tipo de espec derar el influjo de las técnicas de video, cional transmite conocimientos y vi positivo de la TV y, sin embargo, nodoslímites de las concepciones tradicio

nales, en especial las generadas o táculos, conforman el mundo audiovisual incluyendo a los elips, sobre este arte? vencias de una manera ordenada, hacerlos esclavos de ella. Uno de 

establecidas desde el Renacimiento. Va predominante del hombre moderno. ¿Cómo discernir lo estético en la televi progresiva y coherente, lo que pro los consejos más comunes de los 
porciona la TV es información desorsión, si no consideramos cuánto debe al	 especialistas es el de fomentar su> le la pena subrayar algunas de dichas 

Loss~nosaudiov~uIDes teatro, al cine y demás manifestaciones	 denada, superficial e inconexa. Se utilización comunitaria, orientada ella transformaciones: quiere contraponer, en forma dema hacia un proceso de formación gru vez que lleva a desarrollar el gusto La audiovisualidad se secciona en1.	 Se "abre" el concepto de arte en fa siado simplista, seriedad, profundi	 estético, tanto visual como auditivo. dos grandes bloques: el del teatro, los	 pal.
vor de obras y manifestaciones que dad y organicidad, a trivialidad,recitales y demás artes escénicas, en	 Además, en la mente del forman
no fueron producidas por nuestra cul superficialidad y desorden.	 La TV en el proceso formativo suma, el de la presencia viva; y el del el	 do va adquiriendo predominio el mé· 
tura o por otras culturas como "obras 

ne, el video doméstico y la televisión, es	 Pero el problema es bastante Es evidente que la TV tiene, o todo inductivo sobre el deductivo o 
de arte", así como de acciones no 

decir, de la presencia -o mejor, "ausen	 más complejo de lo que estos obce puede tener, un gran potencial for analítico, llegando a percibir la reali
producidas ni siquiera como "obras": 

cia"- electrónica, elde la matriz. Audiovi	 cados críticos de la TV opinan. Si mativo. Su lenguaje es, fundamen dad de un modo más sintético y
se	 asimilan desde los objetos mági

sualidad realizada y saciada ahora sobre	 analizamos, por ejemplo, cuál es la talmente, el de la imagen. Es signo complejo, a la vez que la capacidad co-rituales primitivos hasta laspertor .:ii~~:~~t:~O~:~::~S
todo con la televisión y el video domésti	 fuente principalde los conocimientos de personas y cosas concretas, con sensorial va suplantando a la capa

manees y lasrecontextualizaciones. 
co,	 en grado mucho mayor que con el de los niños, comprobaríamos que la fuerte dosis de realismo y de poten cidad de abstracción. La inteligencia medios masivos, en grado tal 2. Se extiende la producción, acepta teatro y demás artes escénicas, e inclu	 TV está en primer lugar. cial afectivo. El lenguaje audiovisual del teleadicto llegará a ser más com

ción y disfrute de lo artístico a zonas	 que casi no hay arte (es so que con el cine, aunque estos siguen	 Las estadísticas que manejamos es mucho más asociaclonista que el prensiva, creativa y organizadora, 
de esteticidad tradicionalmente ve presentes.	 de diversos países muestran que la oral o el escrito, ya que afecta sin aunque menos deductiva, reflexiva y decir, rama artística) dadas o menospreciadas: desde la analítica. Es evidente que el ideal El aparato de televisión mediatiza no	 TV. ocupa ya, en la vida de los niños cronizadamente a dos sentidos y a 
narrativa popular hasta las telenove	 concebido sin apoyo o solo entre el espectador y la obra espe	 y de los jóvenes, más horas que las la totalidad del ser humano. estaráen servirsede lo uno, sin des
las, y desde lo erótico hasta lo más cíficamente televisiva, sino además en alianza con los medios, ni	 invertidas en el aula y en el estudio Sin embargo, los profesores y perdiciar o relegar lo otro. 
repulsivo. tre el espectador y el resto del mundo,	 personal. Aunque no contamos con formadores, en general, siguen Pero el verdadero formador no 

3.	 Se hibridan, no solo las artes entre medio que no aspire a ser en función del partido de béisbol o de	 estadísticas sobre las horas que ab prendidos al lenguaje analítico y dis debe ser ingenuo frenteal poder irn
sí, sino además estas con los medios fútbol, del recital musical u otro espectá considerado artístico, o a	 sorbe la TV en noviciados, juniora cursivo, más preocupados por el de pactante y seductor de la TV. Algu
masivos, en grado tal que casi no culo vinculado ahora, mediante la televi	 dos y demás centros de formación sarrollo del razonamiento y la nos de los aspectos más 
hay arte (es decir, rama artística)	 proporcionar valores 

sión, a un público muchísimo mayor que	 religiosa, sí nos consta que ese es retención de los contenidos que por cuestionables en orden a la forma
concebido sin apoyo o alianza con el de la expectación en vivo. Y no entra artísticos o estéticos. pacio de tiempo va en continuo y rá lo experimental, lo visual y lo emoti ción se refieren al peligro que tiene 
los medios, ni medio que no aspire a remos en detalles sobre fenómenos tan pido ascenso. Por otro lado, bien vo. El lenguaje de la imagen desa todo teleadicto a evadirse de la reali
ser considerado artístico, o a propor	 ~~¡¡¡~¡~¡j¡~¡~¡j¡j~;~~¡j¡¡¡j~j¡~¡¡¡j~jmt~~I¡I¡¡¡;~~¡~

impresionantes como el de latelenovela, sabemos que, superadas ciertas rrolla la imaginación y amplía el dad y a dejarse arrastrar por la pasi
cionar valores artísticos o estéticos. que suele incluso servir de marco refe	 restricciones que generalmente se horizonte de los conocimientos y de vidad. Ante la omnipresencia de la 

4.	 En correspondencia con todo ello, rencial y como criterio distribuidor del imponen en los centros de forma los intereses. Ofrece siempre una vi TV, se hace necesario iniciar un pro
vemos una segmentación y especifi- tiempo delafamilia, lacual realiza accío- ción, al pasar a otra etapa en su vida sión más global y totalizadora. a la ceso formativo. sistemático y escla
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TV
 
y EDUCACION:
 
¿enfrentamiento o
 

• • ~ ?integración•••
 

La televisión es una especie de máquinafabricante de 
quimeras -"es la multinacional de los sueños"- que está 

arrebatando al sistema escolar la hegemonía en la educación. 
Ante esta situación, esprioritaria la estructuración de un 
proceso formativo, sistemático y esclarecedor en todas las 
etapas de laformación, el cambio de metodologia en la 

educación escolar, así como laformación de una conciencia 
crítica en los educandos, ya todo nivel. 

~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~l~~~~~~;r~~~~r~~t~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~;~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~;*~~m~~~~~~~~R~~m~~: 

~1~~~~~~~~~¡~t~~~~~~1~~1~11~~~~~~¡~¡~¡~~~¡~~~~~¡¡~~~¡¡¡~¡~~~~~~~~~~~~f~~~~~ 

icen los sociólogos de 
la comunicación que 
nuestra sociedad está 
pasando de la "Iogos
fera" (la cultura de la 
palabra), a la "iconos

fera" (la cultura de la imagen). La te
levisión, a través de la magia de la 
imagen, se está constituyendo en 
una especie de escuela paralela. La 
eficaciasocializadorade la televisión 
y el impacto de la imagen cromática 
están arrebatando al sistema esco
lar, aceleradamente, la hegemonía 
en la educación: la televisión ocupa 
más espacio, en la vida de los níños, 
que el período escolar. Pero no es 
solo, ni lo más importante, la canti
dad de tiempo invertido. La imagen y 
el lenguaje televisivo (los dibujos 
animados, el suspenso de las tele
novelas, las películas de aventu
ras...) se han apoderado del alma 
adolescente y es normal que las ma
temáticas, el texto de lenguaje y el 
verbalismo de la clase le resulten in
sípidos y terriblemente aburridos. 

El lenguaje de la imagen 

Vivimos ya en la "civilización de 
la imagen", en la "íconostera", en la 
era de los símbolos, de los códigos 
visuales, del gesto, de la expresión 
corporal. Lo retórico ha pasado de 
moda, estamos sometidos al bom
bardeo de lo visual. Pero nuestraes
cuela, ajena a lo lúdico, a lo tcenicc, 
impertérrita en su metodología ver
balista, indiferente o despectiva ante 
el impacto arrollador de los medios 
de comunicación, no asume el rol 
que le corresponde, tanto en el cam
bio de su metodología, cuanto en la 
formación de la concienciacrítica. 

La televisión es una especie de 
máquina fabricante de quimeras: "es 
la multinacional de los sueños", Un 
niño norteamericano o sueco ve más 
de 5.000 horas de televisión antes 
de entrar a la escuela. La única acti
vidad que le ocupa más tiempo es el 

P. GREGORIO IRIARTE O.M.I., boliviano. Sacerdote 
oblato, sociólogo y profesor uníversitario. 

escénicas y artísticas, o si noatendemos 
ampliamente a lo bello y lo estético en la 
naturaleza y en todos los ámbitos de la 
vida? 

En las tensiones y la dinámica entre 
unidad global y diversidad de casos y 
manifestaciones, losfactores más impor
tantes parecen ser estos tres: las posibi
lidades técnicas de la imagen, el 
mercado (costos, rentabilidad, etc.), y los 
hábitos y tradiciones sociales en cada 
caso. Pero en última instancia, según to
da posible argumentación, decide el pú
blico o, mejor, los públicos, con sus 
aceptaciones y rechazos. Esos públicos 
nada homogéneos que, estadísticamen
te,sesientan ante lostelevisores, apara
tos angelicales o demoníacos, benditos 
o malditos, según se asuman y analicen; 
pero que, de uno u otro modo, concen
tran y -nos preguntamos- ¿satisfacen? 
las necesidades de ver y oír obras de 
teatro, recitales musicales, discursos po
líticos, filmes, novelas y otras narracio
nes, todo tipo de obra o fenómeno, 
incluso guerras. 

No escuestión debatallas entre apo
calípticos e integrados. Cada uno tiene 
sus razones en esta clase de dilema, 
afrontado por el hombre cada vez que 
un desarrollo tecnológico, sobrepasando 
lo esperado, le sorprende y deja como 
desvalido. Es, con distintos objetivos y 
matices, el mito de Icaro, el del doctor 
Frankestein, o el de los que clamaron 
contra un demoníaco invento llamado 
imprenta, declarado mancillador de la 
pureza del soplo, del aliento, del lagos, 
de la palabra divina, al reproducir biblias 
con tinta espesa y engranajes férreos. 

Vivimos en un mundo muy rico y di
verso, recreado y expresado poruna se
rie de conductos, medios, artes y 
acciones. En verdad, hay muchas estéti
cas y pueden existir muchas más, tantas 
como artes, sistemas artísticos y con
cepciones del mundo. Hemos hablado 
incluso de grandes bloques, corno el de 
los escenarios y presencias vivas, fuga
ces e irrepetibles, y el de las matrices y 
mediaciones fotográficas y electrónicas. 
y observamos la progresiva identifica
ción, en el bando de las imágenes de 
matrices realizadas, a fin de cuentas, 
con sustratos sígnicos comunes, en su 
diversidad técnica. Y, deseémoslo o no, 
hoy priman doso tres media fundamen
tales, vinculados y unificados relativa
mente gracias a la imagen audiovisual. 

l(XIikflD 

'~~. 

~~.L
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Al hombre corresponde aprender a 
sortear los peligros apocalípticos sin 
despeñarse en una integración débil, 
alienante, vacía, sin alma; y a evitar los 
peligros de dicha integración sin quedar 
en un mundo caótico, disgregado, heca
tómbico. Porque -queramos o no loscrí
ticos, investigadores, profesores y 
demás especialistas- los aviones y los 
cohetes, las imprentas, la ingeniería ge
nética y los mass media existen y, ade
más, el mundo no renuncia a ellos. Solo 
queda aprender a manejarlos. 

Naturaleza vs. técnica 

Y en este mundo de tensiones y de 
necesarias mediaciones no puede sosla
yarse el problema de la naturaleza. A 
primera vista, escomo si la vida moder
na, la sociedad dela comunicación elec
trónica, tuviese dos polos: el de la 
naturaleza y el de lo más tecnificado y 

artificioso; pero con uno de ellos, el se
gundo, exacerbado a costa del primero, 
que hay que rescatar, pero no de modo 
ingenuo niexcluyente. 

Son dospolos a losque no se puede 
renunciar, que han de complementarse 
hasta lograr una cultura protectora y an
helante de la naturaleza, no como impo
sible sitial de un "retorno" sin fronteras, 
sino como ámbito humanizado, cultural
mente asumido y disfrutado. No solo 
porque es imposible vivir sin la naturale
za, por mucho que se quiera ignorar; 
también porque esfuente de satisfacción 
de las necesidades, incluyendo la satis
facción artística, la anhelada distensión 
del moderno stress y la ampliación del 
horizonte espiritual del hombre. De aquí 
la gran importancia de una educación 
para la naturaleza unida a la educación 
para los medios y, en particular, a la 
educación artística. 

52 CHASQUI 59. septiembre, 1997 CHASQU1 59. septiembre. 1997 41 



··AUD.lo.iíSúAUrMfit.imiQi¿~a~::YiULtDIA:111l!1_1I1~·lilill_I:·i::·Ii.·: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.;.: :.:.:.:.:.: :.;.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.: : : :.:.:.;.:. 

Al arte corresponde un vigoroso rol 
en la construcción de una idónea cultura 
de la naturaleza. capaz de conjurar apo
calipsis desarrolistas, de enriquecer pro
gresivamente la vida humana y de hallar 
mediaciones idóneas entre lo natural y lo 
tecnológico, incluyendo aquí a lo mass
mediático. 

En suma, se impone intensificar 
nuestra mirada y desarrollar cada día 
más un pensamiento sobre y una praxis 
(creativa, crítica, pedagógica...) delo au
diovisual, capaz detrascender lasparce
las escénicas, cinematográficas, del 
video, la televisión y, en general, mass
mediáticas. e incluso apuntar más allá, 
hasta la naturaleza misma. 

¿Cómo lograr la adecuada asunción 
deuno u otro medio, de uno u otro géne
ro, sin advertir que son partes deunmis
mo universo híbrido, relativo y 
elastizado, donde no cabe olvidar la 
existencia de la naturaleza. incluyendo a 
nuestro propio cuerpo? No podemos 
concebir a la audiovisualidad al margen 
de ninguna de las manifestaciones con 
que se vincula: desde la primitiva orali
dad-gestualidad (bardos, declamadores, 
cuenteros... )~ pasando por el teatro más 
clásico y sus congéneres escénicos, 
hasta los más modernos medios electró
nicos. Tampoco podemos soslayar las 
posibilidades de su relación con la natu
raleza, en un mundo que no puede vivir 
al margen ni de los avances tecnológi
cos nidela naturaleza. 

El problema comienza quizás por 
discernir cuál esla más genuina y válida 
audiovisualidad; en qué medida y en qué 
sentido podemos hablar deuna verdade
ra estética de lo audiovisual; y más aún 
si deseamos relacionarla con la naturale
za (en busca deun mundo más íntegro y 
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sano) y con una educación estética que 
implique, al unísono, la educación audio
visual y la educación ecológica. Nos ha
llamos inmersos en un complejo ámbito 
de problemas que demandan complejas 
y multidireccionales vías reflexivas. críti
cas y educativas. Mas, ante todo: 

Asumir la necesidad de una concep
ción integrada de la audiovisualidad; 
trabajar por una apreciación audiovi
sual amplia y rica, que atienda lasdi
versas manifestaciones, desde las 
más antiguas (bardos, teatro...) hasta 
losmás modernos medios (cine. tele
visión, video...); un saber y una edu
cación que reflexionen y enseñen, 
que entrenen y formen disposiciones 
y hábitos de conducta capaces de 
hallar las satisfacciones (así como 
las limitaciones) en cada medio y en 
lo general. 
Establecer una urgente y compensa
toria educación para la naturaleza, 
que incluya el "arte ecológico" y otras 
manifestaciones afines, sin restringir
se a ellas; una educación que contri
buya a que el hombre valore 
positivamente su entorno natural (in
cluyendo al propio cuerpo) y compar
ta su tiempo y su vida entre lo natural 
y lo massmediático. 
Con tal fin, hemos de arrancar desde 
un sistema conceptual "naturaleza 
(artes y espectáculo) - audiovisuali
dad" preciso, integrado y hondo, que 
favorezca el conocimiento de cada 
arte y medio específico, así como de 
la relación entre ellos. 
En planos más particulares, pero no 
menos esenciales, podemos sugerir 
lo siguiente, entre los posibles ele
mentos metodológicos: 

a)	 Partir de la formación, experiencia y 

motivaciones audiovisuales electróni
cas actuales de los receptores, para 
luego extendernos hacia otras "au
diovisualidades". 

b)	 Realizar la educación audiovisual a 
partir de los contextos personales de 
los receptores; no solo del cine, sino 
además de las telenovelas y otros 
progra~as televisivos de moda o del 
momento. 

c)	 Una interesante experiencia es la de 
la "desmitificación" de los medios y 
sus imágenes; esdecir, ayudar a ver 
los mitos, esquemas, condiciona
mientos y recursos generales de los 
medios, acentuando incluso su con
dición de "medios" (la de ser "me
dios"); sin obviar nunca ventajas ni 
desventajas, "pros" ni "contras" de 
cada uno. 
Para ello, hay que aguzar las mira

das, ver y hacer ver la unidad en lo di
verso, lo común en lo distinto: los 
aspectos comunes y diferenciales en ca
dauna de lasartes y medios audiovisua
les, así como en ambos términos de la 
relación arte-naturaleza. 

El arte tiene ese poder para agudizar 
las miradas. Es una de sus cualidades 
más inherentes. Toda genuina creación, 
apreciación y educación artística está 
vinculada a una observación y compren
sión más incisiva del mundo, y a una co
municación más honda entre los 
hombres. Al arte y a la formación estéti
ca corresponden, pues, un importantísi
mo papel en esta rica dialéctica entre lo 
singular y lo universal, lo natural y lo 
más tecnificado, y en la asunción de lo 
uno en lo diverso y de la diversidad en la 
unidad, necesarias para la existencia de 
un hombre íntegro y lleno de valores, 
con una espiritualidad superior. O 

Por ello creo que en lo que sí pode
mos incidir es en lo que ven, en cómo lo 
ven y con quién lo ven y, sobre todo, en 
cómo se están apropiando de eso que 
ven. La apuesta es que, como profeso
res, podemos entrar a mediar la apropia
ción de esos contenidos desde diversos 
ángulos y posibilidades según el mo
mento, el grado escolar con que se tra
baje, las necesidades del grupo y cómo 
se asume elprofesor ante ellos. 

Si alguien decide convertirse en pro
fesor mediador de las interacciones de 
los alumnos con los medios y hacer un 
uso pedagógico y didáctico de ellos. es 
importante tener claro que el esfuerzo 
será mayúsculo y nosiempre gratificado, 
pero que los resultados pueden ser bue
nos pues estaría encamino deasumirse 
como facilitador de un proceso de cono
cimiento significativo o, por lo menos. 
más vinculado con la realidad de la vida. 
De este modo, su labor docente sería un 
medio más de la apropiación de la coti
dianeidad por parte de sus alumnos y 
estarían juntos estableciendo un puente. 
una mediación, con los contenidos pro
gramáticos marcados por la institución 
estatal correspondiente. 

Por otra parte, no debemos olvidar 
que la docencia no solo es enseñanza y 
aprendizaje de contenidos formales, 
también es formación de valores, de ac
titudes y de aptitudes para que losalum
nos sepan defenderse y crecer en un 
mundo tan complicado como el actual. 

En la actualidad, la televisión juega un 
papel importante que no podemos igno
rar, no podemos tapar el sol con un de
do, y más bien debemos aprovecharla 
para hacer que nuestros alumnos sean 
mejores en todos los aspectos de su vi
da. 

Además, la televisión, y esto es im
portante, permea diferentes escenarios 
de la actividad de nuestros alumnos 
pues aun cuando, por lo general, la tele
visión se ve en la casa, sus contenidos 
nos acompañan a otros escenarios co
mo la escuela, los lugares de recreo, de 
juego. Los juegos ofrecen una oportuni
dad importante para ver cómo los niños 
traen los contenidos televisivos a la es
cuela. En esta ocasión no se ha explo
rado el uso que losalumnos hacen de la 
televisión como surtidora de su imagina
rio lúdico. Pero si un día nos damos 
tiempo y asistimos de cerca a sus re
creos constataremos que sus juegos tie
nen mucho, o reflejan mucho, de lo que 
ven en la televisión. Así por ejemplo. 
juegan a ser Hugo Sánchez o Michael 
Jordan o a ser "el bueno" de la película. 
Algunos, incluso, quieren parecerse a 
Van Damme o quieren que les compre
mos los juguetes de las películas más 
recientes como Toy Story o Las Gárgo
las. 

Para concluir, debo insistir en que 
educar tiene que ver con desarrollar cier
tosrasgos humanos que capaciten al es
tudiante para poder vivir mejor. Si la 

educación que estamos impartiendo, si 
los esfuerzos que estamos haciendo no 
logran un desarrollo importante en las 
aptitudes y destrezas, no generan valo
res y promueven actitudes, no estamos 
realmente educando; quizá estemos pro
porcionando al alumno un caudal de in
formación útil, interesante, pero esto no 
es educar. 

Por otra parte, es indispensable que 
los alumnos cuenten con espacios dere
flexión y diálogo para que el proceso 
educativo vaya siendo consistente y ten
ga la coherencia suficiente para que 
nuestros alumnos no sufran ese cons
tante proceso de desvinculación entre la 
vida real y la escuela; entre los valores 
que les ensenamos en el aula y losque 
la sociedad lestransmite a cada instante 
através dediversos medios y prácticas. 

La televisión vista, como aquí se ha 
presentado, no es más que un pretexto, 
extraído de la cotidianeidad de la vida, 
para trabajar en el aula. En toda esta re
flexión, por otra parte, he partido siem
pre de la idea y del supuesto de que los 
aprendizajes y los conocimientos son 
significativos en la medida en que res
ponden a las necesidades y circunstan
cias reales e inmediatas de nuestros 
alumnos, y que estos son lo suficiente
mente inteligentes y activos como para 
poder discriminar entre lo que es rele
vante y lo que no lo es para su vida y 
sus intereses. O 
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"Elespacio familiar esdonde se da laapropiación de loscontenidos televisivos". 

acerca del entorno de los alumnos, sino 
para inducir nuevos modos de entreteni
miento, nuevos escenarios de consumo 
cultural, nuevas formas de ver y resignifi
car (otorgar sentido) a lo que vemos y 
consumimos. 

Apropiación y resemantización 

A partir de este momento se puede 
pensar en diversificar con los alumnos 
los usos que hacemos de los medios y 
proponer otros usos y otros medios alter
nativos para la información y para el en
tretenimiento. Es claro que en esta 
tarea no solo se puede responsabilizar al 
profesor. El trabajo y acompañamiento 
de los padres de familia es básico y ne
cesario, puesto que es en el espacio fa
miliar donde se da la apropiación de los 
contendidos' televisivos y donde debería 
darse el primer tipo de resemantización 
(apropiación de sentido); mientras que 
en la escuela (y otros espacios como el 
grupo de amigos, el lugar de trabajo, los 
clubes, etc.) se pueden dar lasresignifi
caciones posteriores cuando los alum
nos interactúan con losprofesores y con 
sus compañeros. Un lugar privilegiado 
para este último tipo de resignificación 
suele ser el recreo. 

Imaginemos por un momento que el 
día de ayer algunos de nuestros alum
nos vieron una película que presentó es
cenas con un alto contenido sexual y un 
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apropiación de los 
contenidos desde diversos 
ángulos y posibilidades 
según el momento, el grado 
escolar con que se trabaje, 
las necesidades del grupo y 
cómo se asume el profesor 
ante ellos. En lo que 
podemos incidir es en lo 
que ven, en cómo lo ven y 
con quién lo ven y, sobre 
todo, en cómo se están 
apropiando de eso que ven. 

~¡¡¡~¡~~I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~1~~¡~§~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡fui¡¡~ 

lenguaje fuerte, solo para poner un 
ejemplo típico. Sigamos imaginando y 
veamos y oigamos lo que platican nues
tros alumnos en el recreo o en el baño. 
¿Cómo reconstruyen las escenas, qué 
imágenes bullen en su imaginación, qué 
lenguaje usan para comentar lo visto, 
cómo relacionan las escenas con su en
torno (compañeros, compañeras, profe
sores)?, etc. Es decir, ¿cómo están 
platicando lo que vieron, lo que oyeron, 
lo que sintieron; cómo estarán recordan
do esos contenidos, esas escenas? ¿A 
qué conclusiones llegarán entre ellos, y 
losque no lasvieron, cómo interpretarán 
locontado por sus compañeros?, etc. 

Si nos damos cuenta, no podemos 
evitar que nuestros alumnos vean televi
sión nique hablen delo' que ven; silo hi
ciéramos tendríamos que ingeniarnos, 
para ellos y nosotros, otro tipo de ofertas 
culturales y no siempre tenemos los re
cursos o no siempre se puede tener ac
ceso a ellas en nuestras ciudades. A 
veces, la calle puede ser más riesgosa. 
Tampoco funciona prohibir la televisión, 
pues ellos tienen muchos argumentos 
para verla; entre otros, porque los papás 
y nosotros los profesores también la ve
mos y porque en lascondiciones de de
sarrollo actual no se trata de prohibir 
sino deacompañar y discutir losmomen
tos de apropiación, y de discutir acerca 
deeso que estamos viendo. 
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¿QUE PRETENDE LA
 
EDUCACION DE LA TV?
 

Las propuestas y estrategias sobre compromisos mínimos que exigir a la televisión para la 
resolución de las deficiencias educativas sonPrioritarias; al igualque el ingreso de la TVa 

la escuela para serresignificada desde allí. La autora plantea 3 campos de acción 
interrelacionados en los cualespueden realizarse significativos aportes al respecto: políticas 

públicas de radiodifusión, educación sobre el medio y educación a través del medio. 
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ás allá de las críticas 
de los representantes 
de la comunidad edu
cativa, a loscontenidos 
que la televisión 'trans
mite", y de las expe

riencias de la televisión educativa, en 
América Latina los sistemas educativos 
carecen de propuestas articuladas y ex
plícitas, así como de voluntad de inter-

SUSANA VELLEGGIA, argentina. Especialista en 
Comunicación Educativa, directora de cine y TV, 
investigadora y docente universitaria. 

vención, cuando se trata de definir qué 
pretenden de latelevisión. Sin embargo, 
tienen ante sí tres campos de acción in
terrelacionados y deficientemente apro
vechados en los cuales pueden realizar 
significativos aportes: las políticas públi
cas de radiodifusión, la educación sobre 
el medio y la educación a través del me
dio (Baggaley y Duck; 1979). 

Políticas públicas de radiodifusión 

Los ministerios de Educación e insti
tuciones del sistema educativo participan 

en losorganismos encargados dedefinir 
laspolíticas públicas deradiodifusión, en 
el mejor de los casos de manera secun
daria, a través deconsejos asesores, allí 
donde estos existen. 

En el caso de la Argentina, al elabo
rarse la legislación sobre radiodifusión, 
las cámaras empresariales más fuertes 
de la radiodifusión, la publicidad, losme
dios gráficos y las empresas de teleco
municaciones privatizadas, desarrollan 
una intensiva estrategia de lobby, para 
obtener concesiones que beneficien sus 
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intereses corporativos. Desde queel po
dermediático se ha convertido enel ám
bito privilegiado de la política, es 
previsible que, aun sin mediar corrupción 
económica, legisladores y funcionarios 
sean por demás sensibles a tan podero
saspresiones. 

Entre tanto, nosurgen de losministe
rios de Educación, nidelosdiversos ám
bitos que agrupan a los representantes 
del sistema educativo, iniciativas, pro
puestas y estrategias sobre compromi
sos mínimos que exigir a la televisión, 
como a otros sectores de la comunidad 
nacional, para la resolución de las defi
ciencias educativas que aquejan a vas
tos segmentos de la población. Laleyde 
reforma educativa, pese a introducir 
cambios en la organización institucional 
y curricular de la educación formal, tam
poco alude a la responsabilidad social 
de la televisión en la materia. 

Junto a la opulencia mediática de 
América Latina y la consecuente hipero
ferta de entretenimientos -que algunos 
han comenzado a llamar 'televisión ba
sura"- se percibe, encada vez más vas
tos sectores sociales, un estado de 
"indigencia simbólica" generalizada. Se 

1::::::~:':¡i~Jn tant~ l~. tecnología 
~jM. ,i,.. ~lo posibilita y crece 
¡~~~t Ilr"la demanda de 

educación insatisfecha, para 
las grandes empresas 
multimediales la TV 
educativa se presenta como 
un área de negocios 
promisoria y un espacio 
para dirimir la lucha 
competitiva en la nueva ola 
de la convergencia 
tecnológica. 
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trata de notorias carencias de informa
ciones y conocimientos para la interpre
tación de los fenómenos relativos a la 
actualidad y para la inserción de los indi
viduos y grupos en la vida económica, 
política y cultural de sociedades afecta
daspor rápidos cambios. Aunque no se 
pueda adjudicar a la TV ser la causa de 
esos problemas, hay un consenso en 
que podría contribuir a superarlos. En
tonces, desconcierta aún más tal falta de 
iniciativa. 

Educación sobre el medio 

La educación en medios de comuni
cación recibe, en el espacio hispanopar
lante, casi tantas denominaciones como 
proyectos la llevan a cabo. Entre ellas: 
Educación para los medios de comuni
cación, Educación para la comunicación, 
Lectura crítica de la comunicación, Edu
cación para la recepción activa/crítica, 
Lectura dinámica de signos, Pedagogía 
de la imagen, Pedagogía de los audiovi
suales, Educomunicación, Educación 
para la alfabetización audiovisual, Peda
gogía de los medios, Educación para la 
televisión. Los principales programas de 
educación para la recepción activa, lle
vados a cabo en América Latina, son al
rededor de 12. Todos ellos se realizan 
desde ONG, organizaciones eclesiales e 
instituciones educativas privadas. 

La escasa preocupación del sistema 
educativo público por la televisión seña
laría la persistencia de una deformación 
"educacionista": constreñir el sistema de 
enseñanza a la educación presencial y a 
los contenidos curriculares, en el su
puesto de que la educación transcurre 
solo dentro de esos límites. Esta segre
gación de una porción tan relevante de 
la cultura cotidiana, supone un extraña
miento de la realidad que, ineludible
mente, afecta a la educación de la 
sociedad. 

El repertorio clásico de lascríticas de 
los educadores a la TV, no contempla 
que los receptores construyen significa
dosde manera activa a partir de sus re
laciones con distintos ámbitos y grupos 
de la sociedad que son, asimismo, fuen
te de información, de orientación del 
pensamiento y de formación de valores. 
Desde lasteorías de losaños 80, apren
dimos a relativizar las percepciones 
"apocalípticas" y las "integradas" de los 
arios 60. Pero, también conocemos ca
da vez más lascaracterísticas de la cul
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tura televisiva y observamos con preocu
pación las mutaciones que los actuales 
procesos de convergencia tecnológica y 
de concentración del poder comunicacio
nal, promueven en nuestras sociedades. 
Las transformaciones comprenden tanto 
a otros campos, el artístico-cultural -cine, 
literatura, plástica, teatro, música, etc.-, 
el económico y el político, como a las re
laciones de los individuos con los mis
mos y entre sí. 

Desde la perspectiva de una educa
ción integral, un aspecto insoslayable de 
esos cambios es la mediatización cre
ciente de las relaciones sociales. Dentro 
de ella, la televisión hegemoniza las fun
ciones de consagración, construcción de 
significados sociales y modelación de la 
sociabilidad, antes distribuidas en varias 
instituciones sujetas a diversidad de ex
periencias, relaciones y funciones comu
nicativas. 

Otros rasgos de la cultura televisiva, 
que merecerían una particular atención 
de la educación, son la cultura kitsh y la 
cultura mosaico, hace tiempo concep
tualizadas por Abraham Moles, pero que 
cobran un nuevo giro con la expansión 
del audivisual. 

de la vida y las obras de Homero Simp
son. 

Una gama deusos muy concretos de 
los contenidos televisivos se puede dar 
en la materia de español, Si como pro
fesor me atrevo a sugerirles quesesien
tan libres de usar como sujetos de sus 
oraciones a personajes que ellos ven y 
admiran en la televisión; esta estrategia 
quizá pueda ayudar a una más rápida y 
precisa comprensión de las partes y fun
ciones de la oración. 

En esta búsqueda quizá encontre
mos a un alumno que guste de las lu
chas libres y nos presente una oración 
como la que sigue: "Konan es un buen 
luchador técnico". En este caso, esclaro 
que el nombre Konan tiene una realidad 
y una circunstancia especial para quien 
la enuncia. A partir de esta oración po
dráser menos complicado para el alum
no comenzar a trabajar en otro tipo de 
relaciones del sujeto con las demás par
tes de la oración e, incluso, le será me
nos difícil dar cuenta de las carac
terísticas que al sujeto se le adjudican 
dentro de la enunciación, de suscalifica
tivos, etc. No hay que olvidar que para 
este alumno Konan esparte de su entor
no (de nuevo la idea del conocimiento 
significativo, esdecir de aquello que está 
vinculado con-la realidad inmediata del 
que aprende). Incluso se puede, a partir 
de este nombre, sugerir búsquedas de 
diccionario pues es probable que ellos 
ignoren históricamente quién fue Konan 
e inducirlos a revisar y a pensar porqué 
razón este luchador escogió el nombre 
deunpersonaje histórico. 

Como este ejemplo pueden cons
truirse muchos en diversas materias, in
cluso en las muy mentadas y 
reconocidas como difíciles matemáticas, 
que a simple vista podría parecer que no 
se presta a estas bagatelas y nimieda
des. Por ejemplo, plantear la resolución 
de un problema, ubicándolo dentro de 
lascoordenadas de lo queyo -como pro
fesor- sé que mis alumnos están viendo 
-la infomación puede venir de una tele
novela, unaserie policiaca, unaserie có
mica, etc.-: si un niño ve todos los días 
trescaricaturas de media hora cada una 
¿cuántas horas de caricaturas habrá vis
to en unasemana? 

La 1V como auxiliar pedagógico 
El tercer modo de usar la televisión 

es mucho más formal y de suyo se hace 

frecuentemente en la escuela con el vi
deo y, poco a poco, con el recurso de la 
computadora, pero no con la televisión 
comercial. Lapropuesta consiste en lle
vareste tipo deTV al aula; esdecir, que 
el profesor, dentro de su proyecto peda
gógico, considere que puede recurrir a 
loscontenidos televisivos, en directo, co
mo un auxiliar pedagógico y no solo co
mo parte de las tareas de sus alumnos. 
Esto se puede dar, por ejemplo, en es
paFlol en lasunidades enque se pide se 
trabajen los medios de comunicación. 
Por supuesto, no solo se trata de hacer 
un uso de la televisión, hay en nuestro 
país unproyecto como "Prensa enla es
cuela" que de realizarlo nos daría bue
nos resultados en materias como 
ciencias sociales. 

Hay una profesora del estado de Hi
dalgo que está enseriando nociones de 
tiempo y espacio a partir del programa 
La Sirenita, una caricatura que sus niños 
de tercer grado, de primaria, escogieron 
para ver. Este tipo de trabajo sobre no
ciones complejas como el tiempo y eles
pacio u otras más como historia, climas, 
geografía, usos y costumbres sociales 
se pueden recrear a partir de los conte
nidos televisivos pues para el niño pue
de llegar a ser menos difícil de 
comprender con el refuerzo de la imagen 
visual. 

Esta misma profesora hacomenzado 
a trabajar el primer boceto de un fichero 
para que los profesores de educación 
primaria puedan recrear los contenidos 
televisivos dentro de las actividades lúdi
cas. En este fichero están detalladas 
una serie de actividades que, sin dejar 
de relacionarse con loscontenidos temá
ticos de los programas, incorporan los 
programas dela televisión. 

Este uso de la televisión funciona 
mejor con alumnos de grados más avan
zados, pues tienen mayor capacidad pa
ra discriminar contenidos y para 
apropiarse de lo que les parecería más 
relevante; pero en grados inferiores, el 
profesor puede tomar la rienda y grabar 
programas para trabajarlos enelaula. 

A partir de las series televisivas se 
pueden revisar problemas de sexuali
dad, xenofobia, modas, nuevos usos del 
lenguaje, violencia, manipulación política 
y otro tipo de conflictos sociales. Inclu
so, se pueden ver asuntos relacionados 
con el urbanismo, la ecología y el desa
rrollo social. 

Un uso pedagógico y didáctico de la 
televisión permitiría además la interac
ción con otro tipo de medios de comuni
cación como la prensa escrita y la radio. 
Esto nos llevaría a sacarle más prove
cho a la parte curricular que nos pide, en 
diversos momentos, centrarnos en asun
tos que los medios suelen tratar usual
mente, sobre todo en programas de 
noticias. Frente a este tipodeoferta noti
ciosa podemos abordar variados asun
tos y llegar a establecer los diversos 
tratamientos que se dan a un mismo fe
nómeno endiferentes medíos. 

Por otra parte, este tipo de uso tam
bién nos permitiría influir en losprocesos 
de apropiación de los contenidos televi
sivos porparte de los alumnos y comen
zar a generar la discusión en torno a la 
calidad de lo que vemos y hacer con
ciencia sobre aspectos muy operativos, 
como los tiempos que dedicamos a 
nuestra recreación. ¿Cómo vemos, qué 
hacemos, cuándo vemos, con quién ve
mos?, ¿qué actitudes tenemos cuando 
llega alguien más a ver?; esdecir ¿cómo 
negociamos los espacios y contenidos 
que la televisión comercial nos ofrece?, 
serían algunos de los aspectos que aho
ra sí podríamos desentrañar y ya no solo 
utilizar como información para saber 
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plemente hacer un recuento de hechos caminada hacia una apropiación crítica La cultura kitsn es definida como nen volcando la mayor parte de sus es mado en 1995, en E.U.) ha comenzado 
sobre lo que vio en la televisión que so
bre cualquier otro tipo de contenido, de 
más difícil traducción, y que no siempre 
tiene el apoyo de la imagen y el sonido. 

La manera de operar esta estrategia 
de uso sería diversa. Por un lado, se 
pueden hacer grupos detrabajo de cinco 
participantes (por ejemplo, en las mate
rias de conocimiento del medio y en es
pañol) para que los alumnos vayan 
relatando lo que vieron en determinado 
programa. Incluso sepuede partir desde 
más atrás y pedir que en los grupos ca
da uno cuente lo quehizo la tarde pasa
da. De este modo, el profesor puede 
tener un mayor conocimiento de lo que 
los alumnos están haciendo en casa y 
nosolo centrarse enla televisión. 

A partir de estos recuentos de los 
alumnos, se puede pasar a desarrollar 
estrategias de aprendizaje y de trabajo, 
quepueden serútiles entodas las mate
rias, para lograr: habilidad para estruc
turar relatos, perder el miedo a hablar, 
ganar autoconfianza, hacer síntesis, 
conducir sesiones de grupo, destreza 
para tomar notas para una relatoría, y 
habilidad y valor para exponer lospuntos 
importantes del grupo ante todos los 
compañeros y el profesor. 

Este primer momento es un surtidor 
de información importante para el profe
sory le ayudará a entender muchas co
sas de sus alumnos a partir del uso de 
su tiempo libre; así, porejemplo, si unni
ño está viendo mucho tiempo la televi
sión, o no la ve en lo absoluto, o no sale 
a la calle a jugar, o llega desvelado, etc.; 
puede llamar a los papás y comentar el 
asunto. 

Además, se puede hacer un primer 
tipodemediación entre los alumnos, en-

de la televisión y de sus contenidos pre
guntando cómo ven la televisión, con 
quién la ven (personas adultas, jóvenes, 
hermanos, papás, tíos, abuelos etc.), 
quién controla lo que ven, qué hacen 
cuando vienen loscomerciales (cambian 
de canal, hacen la tarea, comen, juegan 
mientras ven la tele). Este tipo de pre
guntas, y otras más que cada uno puede 
ir generando, nos darán una información 
que nos permitirá saber más acerca de 
sus familias, de su entorno, de lasprácti
cas cotidianas que ellos tienen. 

Como maestros sabemos que la in
formación acerca de losalumnos nos es 
útil para hacer un mejor trabajo educati· 
vo y la televisión nos permite ver cómo 
viven, con quiénes viven, a qué horas se 
acuestan, cómo sedivierten, cómo essu 
casa, qué comen, cuándo y dónde ha
cen la tarea, cómo essu familia, etc. 

Trabajado así este primer nivel; que 
parecería sermuy llano, ya nolo es tan
to, pues el profesor está mediando y pro
poniendo, a partir de los usos y 
contenidos televisivos o del disfrute del 
tiempo libre, unas estrategias de apren
dizajes que les serán útiles para toda la 
vida. 

Trabajar con los contenidos 
televisivos 

El segundo modo detrabajo se plan
tea hacerlo directamente con contenidos 
televisivos, se pretende usarlos como 
parte de la información relevante para 
ser empleada en clase; todavía no se 
está pensando en llevar la televisión di
rectamente al salón de clase sino solo 
los contenidos a los que los jóvenes se 
exponen encasa. Así, porejemplo, si yo 
como profesor descubro que mis aurn
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~j_~¡~¡~¡~::> •de los personajes 
de la televisión, su realidad 
y contenido explícito hacen 
que para nuestros alumnos 
sean muy atractivos. Muy 
bien puedo usar estos 
personajes o informaciones 
para trabajar en el aula 
apoyando a los contenidos 
programáticos. 
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nos son altos consumidores de progra
mas de luchas libres, fútbol, telenovelas, 
noticias, series policiacas, muy bien pue
do usar estos personajes o informacio
nes para trabajar en el aula apoyando 
los contenidos programáticos. No hay 
que desestimar la fuerza de los persona
jes de la televisión, su realidad y conteo 
nido explícito hacen que para nuestros 
alumnos sean muy atractivos. Piensen, 
por un momento, quiénes de sus alum
nos podrían dar cuenta de las obras de 
Homero, el gran poeta griego, y quiénes 
podrían hacer una precisa descripción 
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aquella que tiende a la provocación de 
una emotividad envasada como produc
to listo para ser consumido sin interven
ción. del raciocinio. En la cultura 
mosaico, la sucesión de fragmentos des
vinculados de configuraciones culturales 
-en cuyas interrelaciones subyace el 
sentido esencial- instaura la supremacía 
del acontecimiento. El efecto emotivo y 
la supresión de esas relaciones espacio
temporales, favorecen la anulación del 
distanciamiento crítico y, obviamente, 
del análisis. Ambas proponen prácticas 
intensivas de disociación de esferas de 
la personalidad -sensible, racional y voli
tiva- que concurren a la producción de 
conocimientos. El estímulo a la experien
cia sensorial, como fin en sí, desplaza o 
neutraliza otros estímulos que también 
son importante fuente de placer; reflexio
nar, descubrir, conocer, experimentar a 
partir del propio hacer, elaborar concep 
tos, expresarse. 

Si la "conciencia de actualidad" se 
entiende como el conocimiento de las 
causas y consecuencias de los hechos, 
que los individuos -en cuanto seres his
tóricos y sociales- viven, posibilitándoles 
reconocerse a sí mismos y a su hacer 
cotidiano a través del procesamiento re
flexivo de la información que reciben y 
producen, cabe preguntarse, ¿cómo es 
posible educar si se ignora que el con
junto de emociones y fragmentos disper
sos de la cultura global televisiva, 
constituye el campo de experiencia cul
tural privilegiado de los educandos?, 
¿dónde puede suturarse esa conciencia 
fragmentada para reconstruir los senti
dos del mundo y de la propia realidad 
que obren como anclaje de los conoci
mientos que posibilitarán a la educación 
alcanzar su fin último: incidir de manera 
transformadora en una actualidad aco
tada, espacial y temporalmente? Será di
fícil, si no imposible, dar respuesta a 
estos interrogantes hasta tanto la televi
sión, que cotidianamente consumen los 
educandos. ingrese a la escuela para 
ser resigníficada desde allí. La educa
ción sobre el medio hade incorporarse a 
la enseñanza formal en sus distintos ni
veles y no permanecer en los márgenes 
del sistema. 

La educación a través del medio 
En este terreno -con aciertos y desa

ciertos- las instituciones educativas vie

fuerzos en relación a la televisión. Exis
ten en América Latina programas de 
apoyo a la enseñanza formal escolariza
da, o bien de extensión. Pero, mientras 
la oferta de entretenimientos crece en 
progresión geométrica, la producción de 
programación educativa no lo hace al 
mismo ritmo, o bien disminuye. Cons
cientes de este fenómeno y de la de
manda potencial existente, algunas 
empresas locales, en unos casos, y 
grandes conglomerados multimediales 
transnactcnales, en otros, han descu
bierto en la educación a través de la te
levisión "un nicho de mercado" hasta 
ahora no explotado. Después de déca
das de interminables discusiones sobre 
las bondades o no de los sistemas de 
educación a distancia -rnás percibidos 
con desconfianza que acogidos con en
tusiasmo por los sitemas educativos de 
la región-, la resolución del conflicto apa
rece de la mano de la televisión educati
vatransnacional. 

Junto a iniciativas como la de ATEI 
(Asociación de Televisión Educativa Ibe
roamericana), desde hace unos años, y 
a otras interesantes experiencias de me
dianas empresas locales, surgen nuevos 
emprendimientos. De manera reciente 
una asociación entre TVGlobo de Brasil 
y el consorcio Time-Warner-Turner (for

a operar el canal educativo Futura, que 
aspira a cubrir con su señal, enprincipio, 
el extenso territorio brasileño, 

En cuanto la tecnología lo posibilita y 
crece la demanda de educación insatis
fecha, para las grandes empresas multi
mediales la TV educativa se presenta 
como un área de negocios prornisorla y 
un espacio para dirimir la lucha competi
tiva en la nueva ola de la convergencia 
tecnológica -telecomunicaciones, infor
mática y TV- que está dando paso a una 
inédita concentración del poder comuni
caclonal. Al tiempo de promover una 
imagen corporativa preocupada por lo 
social -inclusive ofreciendo el cableado 
gratuito de las escuelas- la penetración 
de laTV enel mercado de la educación, 
asegura a los multimedios una posición 
relevante para incorporar nuevos clien
tes a su amplia gama de servicios. 

El vacío normativo sobre la relación 
radiodifusión-educación en las leyes res
pectivas, facilita queel control sobre es
ta ola expansiva -como sucediera con 
las anteriores- pase por encima de los 
estados nacionales, de los sistemas 
educativos y de lassociedades. Legisla
dores y autoridades educativas aún no 
se han puesto a estudiar en profundidad 
las oportunidades y amenazas que pre
senta la educación transnacional sateli-

Apartirdesusrelaciones sociales losperceptores significan loquela TVlesofrece. 
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tal. Tampoco existen estrategias para el 
desarrollo del know how que demanda 
la educación por televisión, ni para for
mar especialistas en educación a distan
cia. Las condiciones para la compra de 
paquetes educativos cerrados "llave en 
mano" están dadas. La aspiración de 
universalizar la educación parece haber 
encontrado nuevos cauces en la necesi
dad deformar a los consumidores de la 
"aldea global". 

La cultura es el "medio" 
Enfrentar tales desafíos exige un 

cambio de mentalidades y actitudes con 
respecto a la comunicación audiovisual, 
en primer lugar, de lasautoridades y fun
cionarios que conducen el sistema edu
cativo. Es tiempo ya de comprender que 
la cultura televisiva se sustenta, tanto en 
los códigos y recursos técnico-expresi
vos del lenguaje audiovisual como enlos 

:~~:~~~§~:~:~~:~:~~:~:~~:~~ I

W&%,:.integrar las diversas 
!Ilfunciones de la 
~educación a distancia 

a las políticas públicas de 
comunicación social, de 
manera articulada con las 
políticas educativas y las 
culturales es imprescindible. 
La descentralización de los 
sistemas de comunicación 
para fortalecer al espacio 
local, en términos culturales 
y educativos, también forma 
parte de una estrategia que 
apunte a relativizar la 
expansión de la cultura 
global. 

1al~~~~~ª~~~~~~l¡~~~~~~1~ 

modos de producción-apropiación del 
campo televisivo, institucional e históri
camente modelados, los cuales propi
cian determinadas relaciones con la 
sociedad y en ella. En la modificación de 
estas relaciones y de aquella institucio
nalidad, reside la clave para cambiar los 
contenidos. Esto indica que la realidad 
multimedial y multidimensional dela tele
visión exige encararla como sistema -en 
el sentido tradicional del término- en lu
gar de medio o mero soporte tecnológi
co. 

En cuanto essabido que, a nivel indi
vidual y social, la multiplicidad de cam
pos de experiencia es fuente de 
diversidad cultural y de mayores posibili
dades interpretativas y derelación con lo 
real, la formación de perceptores acti
vos/críticos con énfasis en los conteni
dos resulta insuficiente. La educación ha 
de estimular el establecimiento de rela
ciones críticas con las NTIC, entre ellas 
la televisión, y proveer instancias de ex
perimentación e interacción social que 
fortalezcan el espacio público, para pro
piciar conductas activas que presionen 
en dirección al cambio. Ello exige una 
estrecha vinculación de las instituciones 
educativas con lacomunidad. 

América Latina actúa como importa
dora-consumidora del hardware comuni
cacional y no se avizora que pueda 
modificar ese rol a mediano plazo. En 
este marco, la formación de especialis
tas en televisión educativa y en educa
ción a distancia, así como el desarrollo 
del know how y del software que res
pondan a las necesidades, intereses e 
identidades culturales de los percepto
res, constituye una prioridad absoluta. 

Es poco probable que la educación 
pública pueda incrementar su eficacia, 
de cara a un siglo XXI que preanuncia 
desafíos inéditos, sin estrategias holísti
cas de intervención en el campo cultural 
por excelencia de la época contemporá
nea, tal como lo hiciera siglos atrás en 
relación a lacultura escrita. 

Educación a distancia 
No esunproblema menor, por ejem

plo, que en la Argentina, sobre una po
blación total de 32.615.528 de 
habitantes, cuyo 62% es mayor de 18 
arios (20.364.857), existan 9.500.000 
adultos sin estudios secundarios (el 46% 
de ese total). Los análisis delas estadís
ticas señalan que los elevados índices 

de desocupación (17,5 % de la PEA en 
promedio) y los salarios más bajos de 
quienes tienen empleo, se concentran 
en lossectores con menor nivel de estu
dios. 

Las funciones de la educación abier
ta, a distancia y permanente, son hasta 
ahora practicadas desde posiciones casi 
marginales al sistema educativo tradi
cional. También dentro de los sistemas 
de comunicación esas experiencias ocu
pan un lugar marginal. ¿Cómo incorpo
rar plenamente a la vida económica, 
política y cultural de la sociedad a tan 
vastos sectores sociales dispersos en 
extensos territorios y carentes de recur
sos, sin elconcurso de ambos sistemas? 
No sevislumbra que la educación ttans
nacional satelltal pueda dar respuesta 
satisfactoria al problema y tampoco que 
vaya a resolverse exclusivamente por 
lossistemas educativos presenciales, ya 
presionados por una demanda que no 
alcanzan a responder, a nivel cualitativo 
nicuantitativo. 

Integrar las diversas funciones de la 
educación a distancia a las políticas pú
blicas decomunicación social, de mane
ra articulada con las políticas educativas 
y las culturales es, por tanto, imprescin
dible. La descentralización de los siste
mas de comunicación para fortalecer al 
espacio local, en términos culturales y 
educativos, también forma parte de una 
estrategia que apunte a relativizar la ex
pansión de la cultura global. La gestión 
cultural del municipio -hasta ahora más 
abocada a gerenciar el campo artístico 
que al desarrollo cultural integralmente 
concebido- esla instancia clave para de
sarrollar e impulsar iniciativas en ese 
sentido. 

Nuestras sociedades ya saben qué 
pretende la televisión de la educación. 
En cambio, esperan y, con justa razón, 
definiciones del sistema educativo res
pecto de la televisión. Esas definiciones 
involucran bastante más que las lógicas 
expectativas de inserción laboral y satis
facción de necesidades materiales bási
cas. Ellas comprometen nuestro futuro e 
incluyen, en el viejo sueño de una edu
cación para todos, la secreta esperanza 
de recuperación de la dignidad que les 
fuera arrebatada a muchos.• 
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Enesta reflexión seexploran tres posibilidades de uso de los contenidos televisivos 
queeldocente de educación primaria y media puedeaprovechar en su tarea defaci
litador de los aprendizajes desusalumnos. La idea es queelprofesorpueda tomar 
en cuenta a la televisión comercial como un apoyo importante desu labor docente, 
puesa partirde los contenidos deesta podrá irestructurando una serie deprácticas 

educativas interesantes y dignas deconsideración. 

a propuesta de incluir a la 
televisión comercial dentro 
del aula parte de tres su
puestos básicos: 1. Lagran 
mayoría de nuestros alum
nos, sus padres y nosotros 

mismos, como profesores, somos televi-
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dentes asiduos; 2. Los alumnos necesi
tan orientación básica sobre cómo ver 
televisión. qué ver y cómo ser individuos 
críticos y conscientes no solo deloscon
tenidos que la televisión les ofrece sino 
de todos los medios y demás organis
mos sociales; y,3. La televisión, al ser el 
principal surtidor del entretenimiento y la 
información cotidiana (el imaginario cul
tural) que consumen nuestros alumnos, 
puede ser utilizada como punto de parti
da para trabajar contenidos escolares, 
tratando de que estos lleguen a ser sig
nificativos. 

Posibilitar la expresión del niño 
El primer modo se refiere a la mera 

posibilidad de recuperar los contenidos 
televisivos dentro del aula como parte 
de una estrategia mayor que se puede 
considerar como un darle la palabra al 
niño. Este uso quizá es más recomenda
ble para los profesores que trabajan en 
la escuela primaria, pues losalumnos de 
secundaria, por lo general, ya han ad
quirido la posibilidad de estructurar y ex
presar las ideas. Para un alumno 
cualquiera es más fácil hacer una expo
sición o compartir algunas ideas o slrn

46 CHASQUI 59. septiembre, 1997 CHASQUI 59, septiembre, 1997 47 



i::._I~:¡:III_li:I::II.::::
 
tal. Tampoco existen estrategias para el 
desarrollo del know how que demanda 
la educación por televisión, ni para for
mar especialistas en educación a distan
cia. Las condiciones para la compra de 
paquetes educativos cerrados "llave en 
mano" están dadas. La aspiración de 
universalizar la educación parece haber 
encontrado nuevos cauces en la necesi
dad deformar a los consumidores de la 
"aldea global". 

La cultura es el "medio" 
Enfrentar tales desafíos exige un 

cambio de mentalidades y actitudes con 
respecto a la comunicación audiovisual, 
en primer lugar, de lasautoridades y fun
cionarios que conducen el sistema edu
cativo. Es tiempo ya de comprender que 
la cultura televisiva se sustenta, tanto en 
los códigos y recursos técnico-expresi
vos del lenguaje audiovisual como enlos 
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W&%,:.integrar las diversas 
!Ilfunciones de la 
~educación a distancia 

a las políticas públicas de 
comunicación social, de 
manera articulada con las 
políticas educativas y las 
culturales es imprescindible. 
La descentralización de los 
sistemas de comunicación 
para fortalecer al espacio 
local, en términos culturales 
y educativos, también forma 
parte de una estrategia que 
apunte a relativizar la 
expansión de la cultura 
global. 
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modos de producción-apropiación del 
campo televisivo, institucional e históri
camente modelados, los cuales propi
cian determinadas relaciones con la 
sociedad y en ella. En la modificación de 
estas relaciones y de aquella institucio
nalidad, reside la clave para cambiar los 
contenidos. Esto indica que la realidad 
multimedial y multidimensional dela tele
visión exige encararla como sistema -en 
el sentido tradicional del término- en lu
gar de medio o mero soporte tecnológi
co. 

En cuanto essabido que, a nivel indi
vidual y social, la multiplicidad de cam
pos de experiencia es fuente de 
diversidad cultural y de mayores posibili
dades interpretativas y derelación con lo 
real, la formación de perceptores acti
vos/críticos con énfasis en los conteni
dos resulta insuficiente. La educación ha 
de estimular el establecimiento de rela
ciones críticas con las NTIC, entre ellas 
la televisión, y proveer instancias de ex
perimentación e interacción social que 
fortalezcan el espacio público, para pro
piciar conductas activas que presionen 
en dirección al cambio. Ello exige una 
estrecha vinculación de las instituciones 
educativas con lacomunidad. 

América Latina actúa como importa
dora-consumidora del hardware comuni
cacional y no se avizora que pueda 
modificar ese rol a mediano plazo. En 
este marco, la formación de especialis
tas en televisión educativa y en educa
ción a distancia, así como el desarrollo 
del know how y del software que res
pondan a las necesidades, intereses e 
identidades culturales de los percepto
res, constituye una prioridad absoluta. 

Es poco probable que la educación 
pública pueda incrementar su eficacia, 
de cara a un siglo XXI que preanuncia 
desafíos inéditos, sin estrategias holísti
cas de intervención en el campo cultural 
por excelencia de la época contemporá
nea, tal como lo hiciera siglos atrás en 
relación a lacultura escrita. 

Educación a distancia 
No esunproblema menor, por ejem

plo, que en la Argentina, sobre una po
blación total de 32.615.528 de 
habitantes, cuyo 62% es mayor de 18 
arios (20.364.857), existan 9.500.000 
adultos sin estudios secundarios (el 46% 
de ese total). Los análisis delas estadís
ticas señalan que los elevados índices 

de desocupación (17,5 % de la PEA en 
promedio) y los salarios más bajos de 
quienes tienen empleo, se concentran 
en lossectores con menor nivel de estu
dios. 

Las funciones de la educación abier
ta, a distancia y permanente, son hasta 
ahora practicadas desde posiciones casi 
marginales al sistema educativo tradi
cional. También dentro de los sistemas 
de comunicación esas experiencias ocu
pan un lugar marginal. ¿Cómo incorpo
rar plenamente a la vida económica, 
política y cultural de la sociedad a tan 
vastos sectores sociales dispersos en 
extensos territorios y carentes de recur
sos, sin elconcurso de ambos sistemas? 
No sevislumbra que la educación ttans
nacional satelltal pueda dar respuesta 
satisfactoria al problema y tampoco que 
vaya a resolverse exclusivamente por 
lossistemas educativos presenciales, ya 
presionados por una demanda que no 
alcanzan a responder, a nivel cualitativo 
nicuantitativo. 

Integrar las diversas funciones de la 
educación a distancia a las políticas pú
blicas decomunicación social, de mane
ra articulada con las políticas educativas 
y las culturales es, por tanto, imprescin
dible. La descentralización de los siste
mas de comunicación para fortalecer al 
espacio local, en términos culturales y 
educativos, también forma parte de una 
estrategia que apunte a relativizar la ex
pansión de la cultura global. La gestión 
cultural del municipio -hasta ahora más 
abocada a gerenciar el campo artístico 
que al desarrollo cultural integralmente 
concebido- esla instancia clave para de
sarrollar e impulsar iniciativas en ese 
sentido. 

Nuestras sociedades ya saben qué 
pretende la televisión de la educación. 
En cambio, esperan y, con justa razón, 
definiciones del sistema educativo res
pecto de la televisión. Esas definiciones 
involucran bastante más que las lógicas 
expectativas de inserción laboral y satis
facción de necesidades materiales bási
cas. Ellas comprometen nuestro futuro e 
incluyen, en el viejo sueño de una edu
cación para todos, la secreta esperanza 
de recuperación de la dignidad que les 
fuera arrebatada a muchos.• 
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Enesta reflexión seexploran tres posibilidades de uso de los contenidos televisivos 
queeldocente de educación primaria y media puedeaprovechar en su tarea defaci
litador de los aprendizajes desusalumnos. La idea es queelprofesorpueda tomar 
en cuenta a la televisión comercial como un apoyo importante desu labor docente, 
puesa partirde los contenidos deesta podrá irestructurando una serie deprácticas 

educativas interesantes y dignas deconsideración. 

a propuesta de incluir a la 
televisión comercial dentro 
del aula parte de tres su
puestos básicos: 1. Lagran 
mayoría de nuestros alum
nos, sus padres y nosotros 

mismos, como profesores, somos televi-
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dentes asiduos; 2. Los alumnos necesi
tan orientación básica sobre cómo ver 
televisión. qué ver y cómo ser individuos 
críticos y conscientes no solo deloscon
tenidos que la televisión les ofrece sino 
de todos los medios y demás organis
mos sociales; y,3. La televisión, al ser el 
principal surtidor del entretenimiento y la 
información cotidiana (el imaginario cul
tural) que consumen nuestros alumnos, 
puede ser utilizada como punto de parti
da para trabajar contenidos escolares, 
tratando de que estos lleguen a ser sig
nificativos. 

Posibilitar la expresión del niño 
El primer modo se refiere a la mera 

posibilidad de recuperar los contenidos 
televisivos dentro del aula como parte 
de una estrategia mayor que se puede 
considerar como un darle la palabra al 
niño. Este uso quizá es más recomenda
ble para los profesores que trabajan en 
la escuela primaria, pues losalumnos de 
secundaria, por lo general, ya han ad
quirido la posibilidad de estructurar y ex
presar las ideas. Para un alumno 
cualquiera es más fácil hacer una expo
sición o compartir algunas ideas o slrn
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plemente hacer un recuento de hechos caminada hacia una apropiación crítica La cultura kitsn es definida como nen volcando la mayor parte de sus es mado en 1995, en E.U.) ha comenzado 
sobre lo que vio en la televisión que so
bre cualquier otro tipo de contenido, de 
más difícil traducción, y que no siempre 
tiene el apoyo de la imagen y el sonido. 

La manera de operar esta estrategia 
de uso sería diversa. Por un lado, se 
pueden hacer grupos detrabajo de cinco 
participantes (por ejemplo, en las mate
rias de conocimiento del medio y en es
pañol) para que los alumnos vayan 
relatando lo que vieron en determinado 
programa. Incluso sepuede partir desde 
más atrás y pedir que en los grupos ca
da uno cuente lo quehizo la tarde pasa
da. De este modo, el profesor puede 
tener un mayor conocimiento de lo que 
los alumnos están haciendo en casa y 
nosolo centrarse enla televisión. 

A partir de estos recuentos de los 
alumnos, se puede pasar a desarrollar 
estrategias de aprendizaje y de trabajo, 
quepueden serútiles entodas las mate
rias, para lograr: habilidad para estruc
turar relatos, perder el miedo a hablar, 
ganar autoconfianza, hacer síntesis, 
conducir sesiones de grupo, destreza 
para tomar notas para una relatoría, y 
habilidad y valor para exponer lospuntos 
importantes del grupo ante todos los 
compañeros y el profesor. 

Este primer momento es un surtidor 
de información importante para el profe
sory le ayudará a entender muchas co
sas de sus alumnos a partir del uso de 
su tiempo libre; así, porejemplo, si unni
ño está viendo mucho tiempo la televi
sión, o no la ve en lo absoluto, o no sale 
a la calle a jugar, o llega desvelado, etc.; 
puede llamar a los papás y comentar el 
asunto. 

Además, se puede hacer un primer 
tipodemediación entre los alumnos, en-

de la televisión y de sus contenidos pre
guntando cómo ven la televisión, con 
quién la ven (personas adultas, jóvenes, 
hermanos, papás, tíos, abuelos etc.), 
quién controla lo que ven, qué hacen 
cuando vienen loscomerciales (cambian 
de canal, hacen la tarea, comen, juegan 
mientras ven la tele). Este tipo de pre
guntas, y otras más que cada uno puede 
ir generando, nos darán una información 
que nos permitirá saber más acerca de 
sus familias, de su entorno, de lasprácti
cas cotidianas que ellos tienen. 

Como maestros sabemos que la in
formación acerca de losalumnos nos es 
útil para hacer un mejor trabajo educati· 
vo y la televisión nos permite ver cómo 
viven, con quiénes viven, a qué horas se 
acuestan, cómo sedivierten, cómo essu 
casa, qué comen, cuándo y dónde ha
cen la tarea, cómo essu familia, etc. 

Trabajado así este primer nivel; que 
parecería sermuy llano, ya nolo es tan
to, pues el profesor está mediando y pro
poniendo, a partir de los usos y 
contenidos televisivos o del disfrute del 
tiempo libre, unas estrategias de apren
dizajes que les serán útiles para toda la 
vida. 

Trabajar con los contenidos 
televisivos 

El segundo modo detrabajo se plan
tea hacerlo directamente con contenidos 
televisivos, se pretende usarlos como 
parte de la información relevante para 
ser empleada en clase; todavía no se 
está pensando en llevar la televisión di
rectamente al salón de clase sino solo 
los contenidos a los que los jóvenes se 
exponen encasa. Así, porejemplo, si yo 
como profesor descubro que mis aurn
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~j_~¡~¡~¡~::> •de los personajes 
de la televisión, su realidad 
y contenido explícito hacen 
que para nuestros alumnos 
sean muy atractivos. Muy 
bien puedo usar estos 
personajes o informaciones 
para trabajar en el aula 
apoyando a los contenidos 
programáticos. 
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nos son altos consumidores de progra
mas de luchas libres, fútbol, telenovelas, 
noticias, series policiacas, muy bien pue
do usar estos personajes o informacio
nes para trabajar en el aula apoyando 
los contenidos programáticos. No hay 
que desestimar la fuerza de los persona
jes de la televisión, su realidad y conteo 
nido explícito hacen que para nuestros 
alumnos sean muy atractivos. Piensen, 
por un momento, quiénes de sus alum
nos podrían dar cuenta de las obras de 
Homero, el gran poeta griego, y quiénes 
podrían hacer una precisa descripción 
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aquella que tiende a la provocación de 
una emotividad envasada como produc
to listo para ser consumido sin interven
ción. del raciocinio. En la cultura 
mosaico, la sucesión de fragmentos des
vinculados de configuraciones culturales 
-en cuyas interrelaciones subyace el 
sentido esencial- instaura la supremacía 
del acontecimiento. El efecto emotivo y 
la supresión de esas relaciones espacio
temporales, favorecen la anulación del 
distanciamiento crítico y, obviamente, 
del análisis. Ambas proponen prácticas 
intensivas de disociación de esferas de 
la personalidad -sensible, racional y voli
tiva- que concurren a la producción de 
conocimientos. El estímulo a la experien
cia sensorial, como fin en sí, desplaza o 
neutraliza otros estímulos que también 
son importante fuente de placer; reflexio
nar, descubrir, conocer, experimentar a 
partir del propio hacer, elaborar concep 
tos, expresarse. 

Si la "conciencia de actualidad" se 
entiende como el conocimiento de las 
causas y consecuencias de los hechos, 
que los individuos -en cuanto seres his
tóricos y sociales- viven, posibilitándoles 
reconocerse a sí mismos y a su hacer 
cotidiano a través del procesamiento re
flexivo de la información que reciben y 
producen, cabe preguntarse, ¿cómo es 
posible educar si se ignora que el con
junto de emociones y fragmentos disper
sos de la cultura global televisiva, 
constituye el campo de experiencia cul
tural privilegiado de los educandos?, 
¿dónde puede suturarse esa conciencia 
fragmentada para reconstruir los senti
dos del mundo y de la propia realidad 
que obren como anclaje de los conoci
mientos que posibilitarán a la educación 
alcanzar su fin último: incidir de manera 
transformadora en una actualidad aco
tada, espacial y temporalmente? Será di
fícil, si no imposible, dar respuesta a 
estos interrogantes hasta tanto la televi
sión, que cotidianamente consumen los 
educandos. ingrese a la escuela para 
ser resigníficada desde allí. La educa
ción sobre el medio hade incorporarse a 
la enseñanza formal en sus distintos ni
veles y no permanecer en los márgenes 
del sistema. 

La educación a través del medio 
En este terreno -con aciertos y desa

ciertos- las instituciones educativas vie

fuerzos en relación a la televisión. Exis
ten en América Latina programas de 
apoyo a la enseñanza formal escolariza
da, o bien de extensión. Pero, mientras 
la oferta de entretenimientos crece en 
progresión geométrica, la producción de 
programación educativa no lo hace al 
mismo ritmo, o bien disminuye. Cons
cientes de este fenómeno y de la de
manda potencial existente, algunas 
empresas locales, en unos casos, y 
grandes conglomerados multimediales 
transnactcnales, en otros, han descu
bierto en la educación a través de la te
levisión "un nicho de mercado" hasta 
ahora no explotado. Después de déca
das de interminables discusiones sobre 
las bondades o no de los sistemas de 
educación a distancia -rnás percibidos 
con desconfianza que acogidos con en
tusiasmo por los sitemas educativos de 
la región-, la resolución del conflicto apa
rece de la mano de la televisión educati
vatransnacional. 

Junto a iniciativas como la de ATEI 
(Asociación de Televisión Educativa Ibe
roamericana), desde hace unos años, y 
a otras interesantes experiencias de me
dianas empresas locales, surgen nuevos 
emprendimientos. De manera reciente 
una asociación entre TVGlobo de Brasil 
y el consorcio Time-Warner-Turner (for

a operar el canal educativo Futura, que 
aspira a cubrir con su señal, enprincipio, 
el extenso territorio brasileño, 

En cuanto la tecnología lo posibilita y 
crece la demanda de educación insatis
fecha, para las grandes empresas multi
mediales la TV educativa se presenta 
como un área de negocios prornisorla y 
un espacio para dirimir la lucha competi
tiva en la nueva ola de la convergencia 
tecnológica -telecomunicaciones, infor
mática y TV- que está dando paso a una 
inédita concentración del poder comuni
caclonal. Al tiempo de promover una 
imagen corporativa preocupada por lo 
social -inclusive ofreciendo el cableado 
gratuito de las escuelas- la penetración 
de laTV enel mercado de la educación, 
asegura a los multimedios una posición 
relevante para incorporar nuevos clien
tes a su amplia gama de servicios. 

El vacío normativo sobre la relación 
radiodifusión-educación en las leyes res
pectivas, facilita queel control sobre es
ta ola expansiva -como sucediera con 
las anteriores- pase por encima de los 
estados nacionales, de los sistemas 
educativos y de lassociedades. Legisla
dores y autoridades educativas aún no 
se han puesto a estudiar en profundidad 
las oportunidades y amenazas que pre
senta la educación transnacional sateli-

Apartirdesusrelaciones sociales losperceptores significan loquela TVlesofrece. 
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intereses corporativos. Desde queel po
dermediático se ha convertido enel ám
bito privilegiado de la política, es 
previsible que, aun sin mediar corrupción 
económica, legisladores y funcionarios 
sean por demás sensibles a tan podero
saspresiones. 

Entre tanto, nosurgen de losministe
rios de Educación, nidelosdiversos ám
bitos que agrupan a los representantes 
del sistema educativo, iniciativas, pro
puestas y estrategias sobre compromi
sos mínimos que exigir a la televisión, 
como a otros sectores de la comunidad 
nacional, para la resolución de las defi
ciencias educativas que aquejan a vas
tos segmentos de la población. Laleyde 
reforma educativa, pese a introducir 
cambios en la organización institucional 
y curricular de la educación formal, tam
poco alude a la responsabilidad social 
de la televisión en la materia. 

Junto a la opulencia mediática de 
América Latina y la consecuente hipero
ferta de entretenimientos -que algunos 
han comenzado a llamar 'televisión ba
sura"- se percibe, encada vez más vas
tos sectores sociales, un estado de 
"indigencia simbólica" generalizada. Se 

1::::::~:':¡i~Jn tant~ l~. tecnología 
~jM. ,i,.. ~lo posibilita y crece 
¡~~~t Ilr"la demanda de 

educación insatisfecha, para 
las grandes empresas 
multimediales la TV 
educativa se presenta como 
un área de negocios 
promisoria y un espacio 
para dirimir la lucha 
competitiva en la nueva ola 
de la convergencia 
tecnológica. 
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trata de notorias carencias de informa
ciones y conocimientos para la interpre
tación de los fenómenos relativos a la 
actualidad y para la inserción de los indi
viduos y grupos en la vida económica, 
política y cultural de sociedades afecta
daspor rápidos cambios. Aunque no se 
pueda adjudicar a la TV ser la causa de 
esos problemas, hay un consenso en 
que podría contribuir a superarlos. En
tonces, desconcierta aún más tal falta de 
iniciativa. 

Educación sobre el medio 

La educación en medios de comuni
cación recibe, en el espacio hispanopar
lante, casi tantas denominaciones como 
proyectos la llevan a cabo. Entre ellas: 
Educación para los medios de comuni
cación, Educación para la comunicación, 
Lectura crítica de la comunicación, Edu
cación para la recepción activa/crítica, 
Lectura dinámica de signos, Pedagogía 
de la imagen, Pedagogía de los audiovi
suales, Educomunicación, Educación 
para la alfabetización audiovisual, Peda
gogía de los medios, Educación para la 
televisión. Los principales programas de 
educación para la recepción activa, lle
vados a cabo en América Latina, son al
rededor de 12. Todos ellos se realizan 
desde ONG, organizaciones eclesiales e 
instituciones educativas privadas. 

La escasa preocupación del sistema 
educativo público por la televisión seña
laría la persistencia de una deformación 
"educacionista": constreñir el sistema de 
enseñanza a la educación presencial y a 
los contenidos curriculares, en el su
puesto de que la educación transcurre 
solo dentro de esos límites. Esta segre
gación de una porción tan relevante de 
la cultura cotidiana, supone un extraña
miento de la realidad que, ineludible
mente, afecta a la educación de la 
sociedad. 

El repertorio clásico de lascríticas de 
los educadores a la TV, no contempla 
que los receptores construyen significa
dosde manera activa a partir de sus re
laciones con distintos ámbitos y grupos 
de la sociedad que son, asimismo, fuen
te de información, de orientación del 
pensamiento y de formación de valores. 
Desde lasteorías de losaños 80, apren
dimos a relativizar las percepciones 
"apocalípticas" y las "integradas" de los 
arios 60. Pero, también conocemos ca
da vez más lascaracterísticas de la cul
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Niño trabajando, ElSalvador 

tura televisiva y observamos con preocu
pación las mutaciones que los actuales 
procesos de convergencia tecnológica y 
de concentración del poder comunicacio
nal, promueven en nuestras sociedades. 
Las transformaciones comprenden tanto 
a otros campos, el artístico-cultural -cine, 
literatura, plástica, teatro, música, etc.-, 
el económico y el político, como a las re
laciones de los individuos con los mis
mos y entre sí. 

Desde la perspectiva de una educa
ción integral, un aspecto insoslayable de 
esos cambios es la mediatización cre
ciente de las relaciones sociales. Dentro 
de ella, la televisión hegemoniza las fun
ciones de consagración, construcción de 
significados sociales y modelación de la 
sociabilidad, antes distribuidas en varias 
instituciones sujetas a diversidad de ex
periencias, relaciones y funciones comu
nicativas. 

Otros rasgos de la cultura televisiva, 
que merecerían una particular atención 
de la educación, son la cultura kitsh y la 
cultura mosaico, hace tiempo concep
tualizadas por Abraham Moles, pero que 
cobran un nuevo giro con la expansión 
del audivisual. 

de la vida y las obras de Homero Simp
son. 

Una gama deusos muy concretos de 
los contenidos televisivos se puede dar 
en la materia de español, Si como pro
fesor me atrevo a sugerirles quesesien
tan libres de usar como sujetos de sus 
oraciones a personajes que ellos ven y 
admiran en la televisión; esta estrategia 
quizá pueda ayudar a una más rápida y 
precisa comprensión de las partes y fun
ciones de la oración. 

En esta búsqueda quizá encontre
mos a un alumno que guste de las lu
chas libres y nos presente una oración 
como la que sigue: "Konan es un buen 
luchador técnico". En este caso, esclaro 
que el nombre Konan tiene una realidad 
y una circunstancia especial para quien 
la enuncia. A partir de esta oración po
dráser menos complicado para el alum
no comenzar a trabajar en otro tipo de 
relaciones del sujeto con las demás par
tes de la oración e, incluso, le será me
nos difícil dar cuenta de las carac
terísticas que al sujeto se le adjudican 
dentro de la enunciación, de suscalifica
tivos, etc. No hay que olvidar que para 
este alumno Konan esparte de su entor
no (de nuevo la idea del conocimiento 
significativo, esdecir de aquello que está 
vinculado con-la realidad inmediata del 
que aprende). Incluso se puede, a partir 
de este nombre, sugerir búsquedas de 
diccionario pues es probable que ellos 
ignoren históricamente quién fue Konan 
e inducirlos a revisar y a pensar porqué 
razón este luchador escogió el nombre 
deunpersonaje histórico. 

Como este ejemplo pueden cons
truirse muchos en diversas materias, in
cluso en las muy mentadas y 
reconocidas como difíciles matemáticas, 
que a simple vista podría parecer que no 
se presta a estas bagatelas y nimieda
des. Por ejemplo, plantear la resolución 
de un problema, ubicándolo dentro de 
lascoordenadas de lo queyo -como pro
fesor- sé que mis alumnos están viendo 
-la infomación puede venir de una tele
novela, unaserie policiaca, unaserie có
mica, etc.-: si un niño ve todos los días 
trescaricaturas de media hora cada una 
¿cuántas horas de caricaturas habrá vis
to en unasemana? 

La 1V como auxiliar pedagógico 
El tercer modo de usar la televisión 

es mucho más formal y de suyo se hace 

frecuentemente en la escuela con el vi
deo y, poco a poco, con el recurso de la 
computadora, pero no con la televisión 
comercial. Lapropuesta consiste en lle
vareste tipo deTV al aula; esdecir, que 
el profesor, dentro de su proyecto peda
gógico, considere que puede recurrir a 
loscontenidos televisivos, en directo, co
mo un auxiliar pedagógico y no solo co
mo parte de las tareas de sus alumnos. 
Esto se puede dar, por ejemplo, en es
paFlol en lasunidades enque se pide se 
trabajen los medios de comunicación. 
Por supuesto, no solo se trata de hacer 
un uso de la televisión, hay en nuestro 
país unproyecto como "Prensa enla es
cuela" que de realizarlo nos daría bue
nos resultados en materias como 
ciencias sociales. 

Hay una profesora del estado de Hi
dalgo que está enseriando nociones de 
tiempo y espacio a partir del programa 
La Sirenita, una caricatura que sus niños 
de tercer grado, de primaria, escogieron 
para ver. Este tipo de trabajo sobre no
ciones complejas como el tiempo y eles
pacio u otras más como historia, climas, 
geografía, usos y costumbres sociales 
se pueden recrear a partir de los conte
nidos televisivos pues para el niño pue
de llegar a ser menos difícil de 
comprender con el refuerzo de la imagen 
visual. 

Esta misma profesora hacomenzado 
a trabajar el primer boceto de un fichero 
para que los profesores de educación 
primaria puedan recrear los contenidos 
televisivos dentro de las actividades lúdi
cas. En este fichero están detalladas 
una serie de actividades que, sin dejar 
de relacionarse con loscontenidos temá
ticos de los programas, incorporan los 
programas dela televisión. 

Este uso de la televisión funciona 
mejor con alumnos de grados más avan
zados, pues tienen mayor capacidad pa
ra discriminar contenidos y para 
apropiarse de lo que les parecería más 
relevante; pero en grados inferiores, el 
profesor puede tomar la rienda y grabar 
programas para trabajarlos enelaula. 

A partir de las series televisivas se 
pueden revisar problemas de sexuali
dad, xenofobia, modas, nuevos usos del 
lenguaje, violencia, manipulación política 
y otro tipo de conflictos sociales. Inclu
so, se pueden ver asuntos relacionados 
con el urbanismo, la ecología y el desa
rrollo social. 

Un uso pedagógico y didáctico de la 
televisión permitiría además la interac
ción con otro tipo de medios de comuni
cación como la prensa escrita y la radio. 
Esto nos llevaría a sacarle más prove
cho a la parte curricular que nos pide, en 
diversos momentos, centrarnos en asun
tos que los medios suelen tratar usual
mente, sobre todo en programas de 
noticias. Frente a este tipodeoferta noti
ciosa podemos abordar variados asun
tos y llegar a establecer los diversos 
tratamientos que se dan a un mismo fe
nómeno endiferentes medíos. 

Por otra parte, este tipo de uso tam
bién nos permitiría influir en losprocesos 
de apropiación de los contenidos televi
sivos porparte de los alumnos y comen
zar a generar la discusión en torno a la 
calidad de lo que vemos y hacer con
ciencia sobre aspectos muy operativos, 
como los tiempos que dedicamos a 
nuestra recreación. ¿Cómo vemos, qué 
hacemos, cuándo vemos, con quién ve
mos?, ¿qué actitudes tenemos cuando 
llega alguien más a ver?; esdecir ¿cómo 
negociamos los espacios y contenidos 
que la televisión comercial nos ofrece?, 
serían algunos de los aspectos que aho
ra sí podríamos desentrañar y ya no solo 
utilizar como información para saber 
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"Elespacio familiar esdonde se da laapropiación de loscontenidos televisivos". 

acerca del entorno de los alumnos, sino 
para inducir nuevos modos de entreteni
miento, nuevos escenarios de consumo 
cultural, nuevas formas de ver y resignifi
car (otorgar sentido) a lo que vemos y 
consumimos. 

Apropiación y resemantización 

A partir de este momento se puede 
pensar en diversificar con los alumnos 
los usos que hacemos de los medios y 
proponer otros usos y otros medios alter
nativos para la información y para el en
tretenimiento. Es claro que en esta 
tarea no solo se puede responsabilizar al 
profesor. El trabajo y acompañamiento 
de los padres de familia es básico y ne
cesario, puesto que es en el espacio fa
miliar donde se da la apropiación de los 
contendidos' televisivos y donde debería 
darse el primer tipo de resemantización 
(apropiación de sentido); mientras que 
en la escuela (y otros espacios como el 
grupo de amigos, el lugar de trabajo, los 
clubes, etc.) se pueden dar lasresignifi
caciones posteriores cuando los alum
nos interactúan con losprofesores y con 
sus compañeros. Un lugar privilegiado 
para este último tipo de resignificación 
suele ser el recreo. 

Imaginemos por un momento que el 
día de ayer algunos de nuestros alum
nos vieron una película que presentó es
cenas con un alto contenido sexual y un 
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apropiación de los 
contenidos desde diversos 
ángulos y posibilidades 
según el momento, el grado 
escolar con que se trabaje, 
las necesidades del grupo y 
cómo se asume el profesor 
ante ellos. En lo que 
podemos incidir es en lo 
que ven, en cómo lo ven y 
con quién lo ven y, sobre 
todo, en cómo se están 
apropiando de eso que ven. 

~¡¡¡~¡~~I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~1~~¡~§~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡fui¡¡~ 

lenguaje fuerte, solo para poner un 
ejemplo típico. Sigamos imaginando y 
veamos y oigamos lo que platican nues
tros alumnos en el recreo o en el baño. 
¿Cómo reconstruyen las escenas, qué 
imágenes bullen en su imaginación, qué 
lenguaje usan para comentar lo visto, 
cómo relacionan las escenas con su en
torno (compañeros, compañeras, profe
sores)?, etc. Es decir, ¿cómo están 
platicando lo que vieron, lo que oyeron, 
lo que sintieron; cómo estarán recordan
do esos contenidos, esas escenas? ¿A 
qué conclusiones llegarán entre ellos, y 
losque no lasvieron, cómo interpretarán 
locontado por sus compañeros?, etc. 

Si nos damos cuenta, no podemos 
evitar que nuestros alumnos vean televi
sión nique hablen delo' que ven; silo hi
ciéramos tendríamos que ingeniarnos, 
para ellos y nosotros, otro tipo de ofertas 
culturales y no siempre tenemos los re
cursos o no siempre se puede tener ac
ceso a ellas en nuestras ciudades. A 
veces, la calle puede ser más riesgosa. 
Tampoco funciona prohibir la televisión, 
pues ellos tienen muchos argumentos 
para verla; entre otros, porque los papás 
y nosotros los profesores también la ve
mos y porque en lascondiciones de de
sarrollo actual no se trata de prohibir 
sino deacompañar y discutir losmomen
tos de apropiación, y de discutir acerca 
deeso que estamos viendo. 
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¿QUE PRETENDE LA
 
EDUCACION DE LA TV?
 

Las propuestas y estrategias sobre compromisos mínimos que exigir a la televisión para la 
resolución de las deficiencias educativas sonPrioritarias; al igualque el ingreso de la TVa 

la escuela para serresignificada desde allí. La autora plantea 3 campos de acción 
interrelacionados en los cualespueden realizarse significativos aportes al respecto: políticas 

públicas de radiodifusión, educación sobre el medio y educación a través del medio. 
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ás allá de las críticas 
de los representantes 
de la comunidad edu
cativa, a loscontenidos 
que la televisión 'trans
mite", y de las expe

riencias de la televisión educativa, en 
América Latina los sistemas educativos 
carecen de propuestas articuladas y ex
plícitas, así como de voluntad de inter-

SUSANA VELLEGGIA, argentina. Especialista en 
Comunicación Educativa, directora de cine y TV, 
investigadora y docente universitaria. 

vención, cuando se trata de definir qué 
pretenden de latelevisión. Sin embargo, 
tienen ante sí tres campos de acción in
terrelacionados y deficientemente apro
vechados en los cuales pueden realizar 
significativos aportes: las políticas públi
cas de radiodifusión, la educación sobre 
el medio y la educación a través del me
dio (Baggaley y Duck; 1979). 

Políticas públicas de radiodifusión 

Los ministerios de Educación e insti
tuciones del sistema educativo participan 

en losorganismos encargados dedefinir 
laspolíticas públicas deradiodifusión, en 
el mejor de los casos de manera secun
daria, a través deconsejos asesores, allí 
donde estos existen. 

En el caso de la Argentina, al elabo
rarse la legislación sobre radiodifusión, 
las cámaras empresariales más fuertes 
de la radiodifusión, la publicidad, losme
dios gráficos y las empresas de teleco
municaciones privatizadas, desarrollan 
una intensiva estrategia de lobby, para 
obtener concesiones que beneficien sus 
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Al arte corresponde un vigoroso rol 
en la construcción de una idónea cultura 
de la naturaleza. capaz de conjurar apo
calipsis desarrolistas, de enriquecer pro
gresivamente la vida humana y de hallar 
mediaciones idóneas entre lo natural y lo 
tecnológico, incluyendo aquí a lo mass
mediático. 

En suma, se impone intensificar 
nuestra mirada y desarrollar cada día 
más un pensamiento sobre y una praxis 
(creativa, crítica, pedagógica...) delo au
diovisual, capaz detrascender lasparce
las escénicas, cinematográficas, del 
video, la televisión y, en general, mass
mediáticas. e incluso apuntar más allá, 
hasta la naturaleza misma. 

¿Cómo lograr la adecuada asunción 
deuno u otro medio, de uno u otro géne
ro, sin advertir que son partes deunmis
mo universo híbrido, relativo y 
elastizado, donde no cabe olvidar la 
existencia de la naturaleza. incluyendo a 
nuestro propio cuerpo? No podemos 
concebir a la audiovisualidad al margen 
de ninguna de las manifestaciones con 
que se vincula: desde la primitiva orali
dad-gestualidad (bardos, declamadores, 
cuenteros... )~ pasando por el teatro más 
clásico y sus congéneres escénicos, 
hasta los más modernos medios electró
nicos. Tampoco podemos soslayar las 
posibilidades de su relación con la natu
raleza, en un mundo que no puede vivir 
al margen ni de los avances tecnológi
cos nidela naturaleza. 

El problema comienza quizás por 
discernir cuál esla más genuina y válida 
audiovisualidad; en qué medida y en qué 
sentido podemos hablar deuna verdade
ra estética de lo audiovisual; y más aún 
si deseamos relacionarla con la naturale
za (en busca deun mundo más íntegro y 
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sano) y con una educación estética que 
implique, al unísono, la educación audio
visual y la educación ecológica. Nos ha
llamos inmersos en un complejo ámbito 
de problemas que demandan complejas 
y multidireccionales vías reflexivas. críti
cas y educativas. Mas, ante todo: 

Asumir la necesidad de una concep
ción integrada de la audiovisualidad; 
trabajar por una apreciación audiovi
sual amplia y rica, que atienda lasdi
versas manifestaciones, desde las 
más antiguas (bardos, teatro...) hasta 
losmás modernos medios (cine. tele
visión, video...); un saber y una edu
cación que reflexionen y enseñen, 
que entrenen y formen disposiciones 
y hábitos de conducta capaces de 
hallar las satisfacciones (así como 
las limitaciones) en cada medio y en 
lo general. 
Establecer una urgente y compensa
toria educación para la naturaleza, 
que incluya el "arte ecológico" y otras 
manifestaciones afines, sin restringir
se a ellas; una educación que contri
buya a que el hombre valore 
positivamente su entorno natural (in
cluyendo al propio cuerpo) y compar
ta su tiempo y su vida entre lo natural 
y lo massmediático. 
Con tal fin, hemos de arrancar desde 
un sistema conceptual "naturaleza 
(artes y espectáculo) - audiovisuali
dad" preciso, integrado y hondo, que 
favorezca el conocimiento de cada 
arte y medio específico, así como de 
la relación entre ellos. 
En planos más particulares, pero no 
menos esenciales, podemos sugerir 
lo siguiente, entre los posibles ele
mentos metodológicos: 

a)	 Partir de la formación, experiencia y 

motivaciones audiovisuales electróni
cas actuales de los receptores, para 
luego extendernos hacia otras "au
diovisualidades". 

b)	 Realizar la educación audiovisual a 
partir de los contextos personales de 
los receptores; no solo del cine, sino 
además de las telenovelas y otros 
progra~as televisivos de moda o del 
momento. 

c)	 Una interesante experiencia es la de 
la "desmitificación" de los medios y 
sus imágenes; esdecir, ayudar a ver 
los mitos, esquemas, condiciona
mientos y recursos generales de los 
medios, acentuando incluso su con
dición de "medios" (la de ser "me
dios"); sin obviar nunca ventajas ni 
desventajas, "pros" ni "contras" de 
cada uno. 
Para ello, hay que aguzar las mira

das, ver y hacer ver la unidad en lo di
verso, lo común en lo distinto: los 
aspectos comunes y diferenciales en ca
dauna de lasartes y medios audiovisua
les, así como en ambos términos de la 
relación arte-naturaleza. 

El arte tiene ese poder para agudizar 
las miradas. Es una de sus cualidades 
más inherentes. Toda genuina creación, 
apreciación y educación artística está 
vinculada a una observación y compren
sión más incisiva del mundo, y a una co
municación más honda entre los 
hombres. Al arte y a la formación estéti
ca corresponden, pues, un importantísi
mo papel en esta rica dialéctica entre lo 
singular y lo universal, lo natural y lo 
más tecnificado, y en la asunción de lo 
uno en lo diverso y de la diversidad en la 
unidad, necesarias para la existencia de 
un hombre íntegro y lleno de valores, 
con una espiritualidad superior. O 

Por ello creo que en lo que sí pode
mos incidir es en lo que ven, en cómo lo 
ven y con quién lo ven y, sobre todo, en 
cómo se están apropiando de eso que 
ven. La apuesta es que, como profeso
res, podemos entrar a mediar la apropia
ción de esos contenidos desde diversos 
ángulos y posibilidades según el mo
mento, el grado escolar con que se tra
baje, las necesidades del grupo y cómo 
se asume elprofesor ante ellos. 

Si alguien decide convertirse en pro
fesor mediador de las interacciones de 
los alumnos con los medios y hacer un 
uso pedagógico y didáctico de ellos. es 
importante tener claro que el esfuerzo 
será mayúsculo y nosiempre gratificado, 
pero que los resultados pueden ser bue
nos pues estaría encamino deasumirse 
como facilitador de un proceso de cono
cimiento significativo o, por lo menos. 
más vinculado con la realidad de la vida. 
De este modo, su labor docente sería un 
medio más de la apropiación de la coti
dianeidad por parte de sus alumnos y 
estarían juntos estableciendo un puente. 
una mediación, con los contenidos pro
gramáticos marcados por la institución 
estatal correspondiente. 

Por otra parte, no debemos olvidar 
que la docencia no solo es enseñanza y 
aprendizaje de contenidos formales, 
también es formación de valores, de ac
titudes y de aptitudes para que losalum
nos sepan defenderse y crecer en un 
mundo tan complicado como el actual. 

En la actualidad, la televisión juega un 
papel importante que no podemos igno
rar, no podemos tapar el sol con un de
do, y más bien debemos aprovecharla 
para hacer que nuestros alumnos sean 
mejores en todos los aspectos de su vi
da. 

Además, la televisión, y esto es im
portante, permea diferentes escenarios 
de la actividad de nuestros alumnos 
pues aun cuando, por lo general, la tele
visión se ve en la casa, sus contenidos 
nos acompañan a otros escenarios co
mo la escuela, los lugares de recreo, de 
juego. Los juegos ofrecen una oportuni
dad importante para ver cómo los niños 
traen los contenidos televisivos a la es
cuela. En esta ocasión no se ha explo
rado el uso que losalumnos hacen de la 
televisión como surtidora de su imagina
rio lúdico. Pero si un día nos damos 
tiempo y asistimos de cerca a sus re
creos constataremos que sus juegos tie
nen mucho, o reflejan mucho, de lo que 
ven en la televisión. Así por ejemplo. 
juegan a ser Hugo Sánchez o Michael 
Jordan o a ser "el bueno" de la película. 
Algunos, incluso, quieren parecerse a 
Van Damme o quieren que les compre
mos los juguetes de las películas más 
recientes como Toy Story o Las Gárgo
las. 

Para concluir, debo insistir en que 
educar tiene que ver con desarrollar cier
tosrasgos humanos que capaciten al es
tudiante para poder vivir mejor. Si la 

educación que estamos impartiendo, si 
los esfuerzos que estamos haciendo no 
logran un desarrollo importante en las 
aptitudes y destrezas, no generan valo
res y promueven actitudes, no estamos 
realmente educando; quizá estemos pro
porcionando al alumno un caudal de in
formación útil, interesante, pero esto no 
es educar. 

Por otra parte, es indispensable que 
los alumnos cuenten con espacios dere
flexión y diálogo para que el proceso 
educativo vaya siendo consistente y ten
ga la coherencia suficiente para que 
nuestros alumnos no sufran ese cons
tante proceso de desvinculación entre la 
vida real y la escuela; entre los valores 
que les ensenamos en el aula y losque 
la sociedad lestransmite a cada instante 
através dediversos medios y prácticas. 

La televisión vista, como aquí se ha 
presentado, no es más que un pretexto, 
extraído de la cotidianeidad de la vida, 
para trabajar en el aula. En toda esta re
flexión, por otra parte, he partido siem
pre de la idea y del supuesto de que los 
aprendizajes y los conocimientos son 
significativos en la medida en que res
ponden a las necesidades y circunstan
cias reales e inmediatas de nuestros 
alumnos, y que estos son lo suficiente
mente inteligentes y activos como para 
poder discriminar entre lo que es rele
vante y lo que no lo es para su vida y 
sus intereses. O 
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TV
 
y EDUCACION:
 
¿enfrentamiento o
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La televisión es una especie de máquinafabricante de 
quimeras -"es la multinacional de los sueños"- que está 

arrebatando al sistema escolar la hegemonía en la educación. 
Ante esta situación, esprioritaria la estructuración de un 
proceso formativo, sistemático y esclarecedor en todas las 
etapas de laformación, el cambio de metodologia en la 

educación escolar, así como laformación de una conciencia 
crítica en los educandos, ya todo nivel. 
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icen los sociólogos de 
la comunicación que 
nuestra sociedad está 
pasando de la "Iogos
fera" (la cultura de la 
palabra), a la "iconos

fera" (la cultura de la imagen). La te
levisión, a través de la magia de la 
imagen, se está constituyendo en 
una especie de escuela paralela. La 
eficaciasocializadorade la televisión 
y el impacto de la imagen cromática 
están arrebatando al sistema esco
lar, aceleradamente, la hegemonía 
en la educación: la televisión ocupa 
más espacio, en la vida de los níños, 
que el período escolar. Pero no es 
solo, ni lo más importante, la canti
dad de tiempo invertido. La imagen y 
el lenguaje televisivo (los dibujos 
animados, el suspenso de las tele
novelas, las películas de aventu
ras...) se han apoderado del alma 
adolescente y es normal que las ma
temáticas, el texto de lenguaje y el 
verbalismo de la clase le resulten in
sípidos y terriblemente aburridos. 

El lenguaje de la imagen 

Vivimos ya en la "civilización de 
la imagen", en la "íconostera", en la 
era de los símbolos, de los códigos 
visuales, del gesto, de la expresión 
corporal. Lo retórico ha pasado de 
moda, estamos sometidos al bom
bardeo de lo visual. Pero nuestraes
cuela, ajena a lo lúdico, a lo tcenicc, 
impertérrita en su metodología ver
balista, indiferente o despectiva ante 
el impacto arrollador de los medios 
de comunicación, no asume el rol 
que le corresponde, tanto en el cam
bio de su metodología, cuanto en la 
formación de la concienciacrítica. 

La televisión es una especie de 
máquina fabricante de quimeras: "es 
la multinacional de los sueños", Un 
niño norteamericano o sueco ve más 
de 5.000 horas de televisión antes 
de entrar a la escuela. La única acti
vidad que le ocupa más tiempo es el 
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escénicas y artísticas, o si noatendemos 
ampliamente a lo bello y lo estético en la 
naturaleza y en todos los ámbitos de la 
vida? 

En las tensiones y la dinámica entre 
unidad global y diversidad de casos y 
manifestaciones, losfactores más impor
tantes parecen ser estos tres: las posibi
lidades técnicas de la imagen, el 
mercado (costos, rentabilidad, etc.), y los 
hábitos y tradiciones sociales en cada 
caso. Pero en última instancia, según to
da posible argumentación, decide el pú
blico o, mejor, los públicos, con sus 
aceptaciones y rechazos. Esos públicos 
nada homogéneos que, estadísticamen
te,sesientan ante lostelevisores, apara
tos angelicales o demoníacos, benditos 
o malditos, según se asuman y analicen; 
pero que, de uno u otro modo, concen
tran y -nos preguntamos- ¿satisfacen? 
las necesidades de ver y oír obras de 
teatro, recitales musicales, discursos po
líticos, filmes, novelas y otras narracio
nes, todo tipo de obra o fenómeno, 
incluso guerras. 

No escuestión debatallas entre apo
calípticos e integrados. Cada uno tiene 
sus razones en esta clase de dilema, 
afrontado por el hombre cada vez que 
un desarrollo tecnológico, sobrepasando 
lo esperado, le sorprende y deja como 
desvalido. Es, con distintos objetivos y 
matices, el mito de Icaro, el del doctor 
Frankestein, o el de los que clamaron 
contra un demoníaco invento llamado 
imprenta, declarado mancillador de la 
pureza del soplo, del aliento, del lagos, 
de la palabra divina, al reproducir biblias 
con tinta espesa y engranajes férreos. 

Vivimos en un mundo muy rico y di
verso, recreado y expresado poruna se
rie de conductos, medios, artes y 
acciones. En verdad, hay muchas estéti
cas y pueden existir muchas más, tantas 
como artes, sistemas artísticos y con
cepciones del mundo. Hemos hablado 
incluso de grandes bloques, corno el de 
los escenarios y presencias vivas, fuga
ces e irrepetibles, y el de las matrices y 
mediaciones fotográficas y electrónicas. 
y observamos la progresiva identifica
ción, en el bando de las imágenes de 
matrices realizadas, a fin de cuentas, 
con sustratos sígnicos comunes, en su 
diversidad técnica. Y, deseémoslo o no, 
hoy priman doso tres media fundamen
tales, vinculados y unificados relativa
mente gracias a la imagen audiovisual. 
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Al hombre corresponde aprender a 
sortear los peligros apocalípticos sin 
despeñarse en una integración débil, 
alienante, vacía, sin alma; y a evitar los 
peligros de dicha integración sin quedar 
en un mundo caótico, disgregado, heca
tómbico. Porque -queramos o no loscrí
ticos, investigadores, profesores y 
demás especialistas- los aviones y los 
cohetes, las imprentas, la ingeniería ge
nética y los mass media existen y, ade
más, el mundo no renuncia a ellos. Solo 
queda aprender a manejarlos. 

Naturaleza vs. técnica 

Y en este mundo de tensiones y de 
necesarias mediaciones no puede sosla
yarse el problema de la naturaleza. A 
primera vista, escomo si la vida moder
na, la sociedad dela comunicación elec
trónica, tuviese dos polos: el de la 
naturaleza y el de lo más tecnificado y 

artificioso; pero con uno de ellos, el se
gundo, exacerbado a costa del primero, 
que hay que rescatar, pero no de modo 
ingenuo niexcluyente. 

Son dospolos a losque no se puede 
renunciar, que han de complementarse 
hasta lograr una cultura protectora y an
helante de la naturaleza, no como impo
sible sitial de un "retorno" sin fronteras, 
sino como ámbito humanizado, cultural
mente asumido y disfrutado. No solo 
porque es imposible vivir sin la naturale
za, por mucho que se quiera ignorar; 
también porque esfuente de satisfacción 
de las necesidades, incluyendo la satis
facción artística, la anhelada distensión 
del moderno stress y la ampliación del 
horizonte espiritual del hombre. De aquí 
la gran importancia de una educación 
para la naturaleza unida a la educación 
para los medios y, en particular, a la 
educación artística. 
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todas lasesferas, y losmedios decomu cación de públicos para las artes e nes "antes o después" de la telenovela, sueno. En América Latina, más del religiosa, esos jóvenes se han de 
nicación permitían -o imponían- una nue instituciones tradicionales (teatro, ba apoda humorísticamente a sus conoci 90% de los hogares tienen, al me encontrar, en su mayor parte, con 
va relación de los seres humanos con lo llet, pintura) a lavez que uncontinuo doscon nombres tomados de lasteleno nos, un televisor; los nlños de 4 a 6 que no cuentan con ningún criterio 
estético, a menudo seudoestético e in crecimiento del público de los mass velas, reafirma sus emociones en ellas. anos ven televisión un promedio de personal firme para afrontar, con ca
cluso antiestético, y también estético. media, incluyendo a la radio y a los Algo unifica o es común a dicho uso 20 horas semanales; de los 7 a 12 pacidad de discernimiento, este de

Fue instaurándose una era, no de las casetes y discos musicales, pero con del tiempo, la mente y los medios: los años, 25 horas semanales; de los 12 safío, y lo mismo les pasará cuando 
artes, sino de "la artisticidad" o, mejor, predominio de la televisión (y el vi signos massmediáticos audiovisuales, a a los 18, 18 horas semanales (Tele deban aconsejar y orientar a otras 

~~~~~~:~::::::::::::::::::::~::::	 ~ .de la "esteticidad"; y no según los mode deo), del cine y de los espectáculos la vez visuales, auditivos, dinámicos y	 visión, intoxicación o comunicación, personas que, sin duda, han de re
:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡;¡:musicales.	 Foro sobre la televisión, educación y currir a ellos. ::::::;::.. 1perceptor cntícolos clásicos consagrados, sino más bien preferiblemente domésticos. Vivimos in

familia. Ed. Paulinas, Bogotá, Code obras asumidas y realizadas por los 5. Se piensa mucho más en términos mersos en manifestaciones dadas por la La TV mueve resortes sicológi
medios de comunicación masiva y por de "lo estético" que de "lo bello", "lo "sucesión deimágenes audiovisuales re lombia). cos y obtiene, a través de ellos, im • ~ f~~: i~~~~~~, 
las nuevas instituciones y normas, junto sublime" u otras categorías; y se ac creadas en una superficie", generalmen Mientras un niño de nuestro am pactos más profundos y duraderos 
a otras modalidades noclásicas, sin que túa con "la esteticidad" en losmás di te a partir de una matriz. He aquí su biente urbano pasa ante el televisor en la memoria y en la imaginación pero sus posibilidades y 
por ello desapareciesen lasclásicas. versos sectores sociales y unidad: la confluencia de lo visible y lo un promedio de 1.000 horas al año, que el sistema oral o escrito. Lo au capacidades de 

No fueron pocas, sino abundantes, personales: estética del trabajo, del audible, de lo temporal y lo superficial y,	 en la escuela no llega a permanecer diovisual se impone en su eficacia 
discernimiento aumentan en las causas y las condiciones sociocultu comer, del vestir ... con la mayor frecuencia, de la matriz o el 800 horas anuales. Antes de cumplir receptiva a lo meramente auditivo. 

rales enpro de las nuevas concepciones 6. Gana terreno, para imponerse prácti aparato reproductor, aunque su fuente los 12 años, nuestros niños reaccio La eficacia socializadora de la TV ha la medida en que actúa 
y valoraciones del arte, o de lo estético y camente, una suerte de hedonismo prístina haya sido fotográfica, magnética nan llevando sobre su mente y su desplazado la hegemonía que, hasta grupalmente. La capacidad imaginación una sobredosis dede todas sus manifestaciones concretas, estético de lo audiovisual, una estéti o la misma realidad. Constituye una uni hace muy pocos años, tenían en su
 
sin delimitarse a las artes. El auge tec ca de la complacencia, fraguada y dad, aunque relativa y muy marcada por 12.000 horas de televisión: ¡fantasía haber el sistema escolar y la forma crítica se desarrolla,
 
nológico, especialmente el electrónico, y representada sobre todo en y por los la diversidad de todo tipo: tecnológica, en vez de realidad!	 ción tradicional.
 entonces, tanto en términos 
la vinculación tecnología-arte desempe medios masivos electrónicos. de intenciones, de tradiciones y hábitos	 Es evidente que la objeción prin

Fonnación vs. televisión 
ñaron unimportante papel. En síntesis, los medios se hibridan, en cada medio específico; una unidad cipal en contra de los medios de co cuantitativos como 

Como quiera que sucediese, las ar los recursos se entrecruzan, los signos con infinidad de aristas y matices dife Se habla mucho de un real con municación social se refiere a sus cualitativos. 
se combinan y amplían, y el público se rentes. flicto entre el proceso educativo y la contenidos. Igualmente, supone un tes, los medios, los artistas y las institu
individualiza o "domestica", en especial ¿Cómo deslindar lo genuinamente	 TV. Muchos formadores alegan que, reto muy difícil de superar el formar ¡@~~¡~j¡¡~~j]~~j~l¡@~j¡j¡j¡j¡j¡~~;~¡m¡¡~~ciones viven un momento en el que se 

han relativizado o desvanecido los rígi ante la pantalla doméstica que, junto al estético en el cine tradicional, sin consi mientras el sistema formativo tradi a los jóvenes en el uso racional y 
cine tradicional y a cierto tipo de espec derar el influjo de las técnicas de video, cional transmite conocimientos y vi positivo de la TV y, sin embargo, nodoslímites de las concepciones tradicio

nales, en especial las generadas o táculos, conforman el mundo audiovisual incluyendo a los elips, sobre este arte? vencias de una manera ordenada, hacerlos esclavos de ella. Uno de 

establecidas desde el Renacimiento. Va predominante del hombre moderno. ¿Cómo discernir lo estético en la televi progresiva y coherente, lo que pro los consejos más comunes de los 
porciona la TV es información desorsión, si no consideramos cuánto debe al	 especialistas es el de fomentar su> le la pena subrayar algunas de dichas 

Loss~nosaudiov~uIDes teatro, al cine y demás manifestaciones	 denada, superficial e inconexa. Se utilización comunitaria, orientada ella transformaciones: quiere contraponer, en forma dema hacia un proceso de formación gru vez que lleva a desarrollar el gusto La audiovisualidad se secciona en1.	 Se "abre" el concepto de arte en fa siado simplista, seriedad, profundi	 estético, tanto visual como auditivo. dos grandes bloques: el del teatro, los	 pal.
vor de obras y manifestaciones que dad y organicidad, a trivialidad,recitales y demás artes escénicas, en	 Además, en la mente del forman
no fueron producidas por nuestra cul superficialidad y desorden.	 La TV en el proceso formativo suma, el de la presencia viva; y el del el	 do va adquiriendo predominio el mé· 
tura o por otras culturas como "obras 

ne, el video doméstico y la televisión, es	 Pero el problema es bastante Es evidente que la TV tiene, o todo inductivo sobre el deductivo o 
de arte", así como de acciones no 

decir, de la presencia -o mejor, "ausen	 más complejo de lo que estos obce puede tener, un gran potencial for analítico, llegando a percibir la reali
producidas ni siquiera como "obras": 

cia"- electrónica, elde la matriz. Audiovi	 cados críticos de la TV opinan. Si mativo. Su lenguaje es, fundamen dad de un modo más sintético y
se	 asimilan desde los objetos mági

sualidad realizada y saciada ahora sobre	 analizamos, por ejemplo, cuál es la talmente, el de la imagen. Es signo complejo, a la vez que la capacidad co-rituales primitivos hasta laspertor .:ii~~:~~t:~O~:~::~S
todo con la televisión y el video domésti	 fuente principalde los conocimientos de personas y cosas concretas, con sensorial va suplantando a la capa

manees y lasrecontextualizaciones. 
co,	 en grado mucho mayor que con el de los niños, comprobaríamos que la fuerte dosis de realismo y de poten cidad de abstracción. La inteligencia medios masivos, en grado tal 2. Se extiende la producción, acepta teatro y demás artes escénicas, e inclu	 TV está en primer lugar. cial afectivo. El lenguaje audiovisual del teleadicto llegará a ser más com

ción y disfrute de lo artístico a zonas	 que casi no hay arte (es so que con el cine, aunque estos siguen	 Las estadísticas que manejamos es mucho más asociaclonista que el prensiva, creativa y organizadora, 
de esteticidad tradicionalmente ve presentes.	 de diversos países muestran que la oral o el escrito, ya que afecta sin aunque menos deductiva, reflexiva y decir, rama artística) dadas o menospreciadas: desde la analítica. Es evidente que el ideal El aparato de televisión mediatiza no	 TV. ocupa ya, en la vida de los niños cronizadamente a dos sentidos y a 
narrativa popular hasta las telenove	 concebido sin apoyo o solo entre el espectador y la obra espe	 y de los jóvenes, más horas que las la totalidad del ser humano. estaráen servirsede lo uno, sin des
las, y desde lo erótico hasta lo más cíficamente televisiva, sino además en alianza con los medios, ni	 invertidas en el aula y en el estudio Sin embargo, los profesores y perdiciar o relegar lo otro. 
repulsivo. tre el espectador y el resto del mundo,	 personal. Aunque no contamos con formadores, en general, siguen Pero el verdadero formador no 

3.	 Se hibridan, no solo las artes entre medio que no aspire a ser en función del partido de béisbol o de	 estadísticas sobre las horas que ab prendidos al lenguaje analítico y dis debe ser ingenuo frenteal poder irn
sí, sino además estas con los medios fútbol, del recital musical u otro espectá considerado artístico, o a	 sorbe la TV en noviciados, juniora cursivo, más preocupados por el de pactante y seductor de la TV. Algu
masivos, en grado tal que casi no culo vinculado ahora, mediante la televi	 dos y demás centros de formación sarrollo del razonamiento y la nos de los aspectos más 
hay arte (es decir, rama artística)	 proporcionar valores 

sión, a un público muchísimo mayor que	 religiosa, sí nos consta que ese es retención de los contenidos que por cuestionables en orden a la forma
concebido sin apoyo o alianza con el de la expectación en vivo. Y no entra artísticos o estéticos. pacio de tiempo va en continuo y rá lo experimental, lo visual y lo emoti ción se refieren al peligro que tiene 
los medios, ni medio que no aspire a remos en detalles sobre fenómenos tan pido ascenso. Por otro lado, bien vo. El lenguaje de la imagen desa todo teleadicto a evadirse de la reali
ser considerado artístico, o a propor	 ~~¡¡¡~¡~¡j¡~¡~¡j¡j~;~~¡j¡¡¡j~j¡~¡¡¡j~jmt~~I¡I¡¡¡;~~¡~

impresionantes como el de latelenovela, sabemos que, superadas ciertas rrolla la imaginación y amplía el dad y a dejarse arrastrar por la pasi
cionar valores artísticos o estéticos. que suele incluso servir de marco refe	 restricciones que generalmente se horizonte de los conocimientos y de vidad. Ante la omnipresencia de la 

4.	 En correspondencia con todo ello, rencial y como criterio distribuidor del imponen en los centros de forma los intereses. Ofrece siempre una vi TV, se hace necesario iniciar un pro
vemos una segmentación y especifi- tiempo delafamilia, lacual realiza accío- ción, al pasar a otra etapa en su vida sión más global y totalizadora. a la ceso formativo. sistemático y escla
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recedor en todas las etapas de la 
formación. 

U conciencia critica 
Tener criticidad significa ser due

ño de una capacidad interior sufi
ciente para discernir el valor o 
contravalor de una situación o acon
tecimiento en orden a orientar la 
conducta. La criticidad es señal de 
una personalidad adulta y con alta 
dosis de madurez. Pero la capaci
dad crítica no se da en forma espon
tánea. Es siempre fruto de un 
trabajo formativo. 

Ninguna persona y ningún grupo 
social está condenado a sufrir fatídi
camente la manipulación de la que 
hacen gala tantos medios de difu
sión. Todos tenemos una gran po
tencialidad crítica escondida en lo 
más íntimo de nuestro ser. Todo for
mador tiene una grave responsabili
dad para despertarla y orientarla. 
Los medios masivos de comunica
ción buscan, por lo general, adorme
cer la conciencia de las personas y 
la capacidad de resistencia o recha
zo a sus discutibles mensajes. 

Las personas en las que predo
mina la conciencia crítica y autocríti
ca tratan siempre de ser realistas. 
Aun a sí mismos se perciben clara
mente con sus propias cualidades y 
limitaciones o defectos. Gozan de 

una equilibrada autoestima y tratan 
de ser siempre objetivos en sus 
apreciaciones hacia los demás. Son 
personas de diálogo, de relaciones, 
de comunidad. Reconocen fácilmen
te sus propios errores. Creen en la 
complementariedad de las personas. 
Aun en los propios adversarios pue
den reconocer cualidades. Tratan de 
tener una visión global, lo más am
plia posible, de la realidad. Relativi
zan las normas y las leyes, lo mismo 
que las humanas debilidades, pro
pias y ajenas, y están siempre abier
tos a los necesarios cambios 
sociales y personales. 

El desarollo de la actitud crítica 
nos lleva siempre hacia el discerni
miento. Nos induce a tomar distan
cia y a analizar lo positivo o lo 
negativo de lo que se está viendo o 
viviendo, sin generalizar ni las con
denaciones ni las aprobaciones. Va 
tomando conciencia de que el bien y 
el mal siempre andan un tanto mez
clados, ya sea en los acontecimien
tos y en los programas, como en el 
corazón de las personas. La perso
na con conciencia crítica, aunque 
fundamentalmente es un optimista
positivo, sin embargo, no cae en la 
ingenuidad de creerlo y aceptarlo to
do a primera vista y sin previo exa
men. 

Formación de la criticidad 

La formación de la conciencia crí
tica frente a los medios de comuni
cación debe abarcar tres áreas: 

El área de la ética que, en termi
nas generales, guarda relación 
con los fines y responde a las 
preguntas de si lo que estamos 
viendo o haciendo es bueno o 
malo, positivo o negativo. 
El área Ideol6gico-política que 
trata de percibir la ideología que 
subyace en el mensaje que se 
nos da. No pocas veces, lo que 
predomina son intereses de do
minación, tanto política como 
económica o comercial. Los valo
res que se nos transmiten res
ponden también a esos ocultos y 
egoístas intereses, como el con
sumismo, el individualismo, el he
donismo. Aun en los programas 
aparentemente más inocentes, 
como las tiras cómicas, se nos 

transmiten modelos de vida ex
tranjerizantes y alienantes, con 
grave deterioro de nuestros valo
res culturales y de nuestro ser 
como nación. 
El área sicológica trata de anali
zar los efectos internos de los 
mensajes sobre personas o gru
pos concretos. Un programa o 
una película, que puede ser muy 
positiva para personas con alto 
grado de madurez, quizás es per
nicioso para niños o para perso
nas con poca formación. 
La criticidad se desarolla en la 

medida en que pasamos de ser me
ros receptores a verdaderos percep
tores. El receptor recibe siempre el 
mensaje pasivamente, es mero es
pectador de algo que está protagoni
zado por otros, carece de disciplina 
y de capacidad de selección, se limi
ta la mayoría de las veces a mirar, 
copiar, repetir e imitar. 

El perceptor, por el contrario, tra
ta de interpretar los mensajes; se 
distancia críticamente de los medios; 
se ve a sí mismo como un interlocu
tor válido; confronta las opiniones de 
los otros con las suyas propias; ob
serva, analiza, discierne; cultiva la 
capacidad de selección de los pro
gramas. 

El perceptor crítico puede actuar 
en forma individual, pero sus posibi
lidades y capacidades de discerni
miento aumentan en la medida en 
que actúa grupalmente. La capaci
dad crítica se desarrolla, entonces, 
tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos. Sería altamente positivo 
para la formación en la criticidad si 
esto se hiciera con cierta frecuencia, 
tanto en el hogar como en las comu
nidades y en los centros de forma
ción religiosa. 

Tener espíritu crítico no significa 
mantener, en forma sistemática, ac
titudes de oposición. Supone, más 
bien, desarollar criterios para ir ana
lizando los diversos planteamientos 
e imágenes que se nos ofrecen. 

Cuando la formación ha sido 
orientada hacia la responsabilidad 
personal y se ha inculcado al for
mando que él es el sujeto y el prota
gonista de su propia vida, se están 
poniendo las bases para el desarollo 
de la capacidad crítica. O 

il~11~~~~i[11f~i~i1~~r)l]~~¡lfi JaSE ROJAS BEZ ]¡l~lf¡~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~~~¡~~~~r1~~1~~1~~¡¡1~~~~~~~1~¡~~~~~~~~*¡~¡~~~~~~¡~~~ 

Estética y educación para
 
la audiovisualidad
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Vivimos en un mundo rico y diverso, recreado y expresado poruna serie de conductos, 
medios, artes y acciones. El hombre moderno ha conformado su mundo audiovisual sobre 
todo en torno a lapantalla de IV: video doméstico y, en menor grado, al cine tradicional y 
ciertos espectáculos escénicos. Ante esta situación, elautorplantea aprender a sortear los 

peligros apocalípticos sin despeñarse en una integración débil, alienante, vacía, sin alma, 
y enfatiza la importancia de una educación para la naturaleza unida a la educación 

para los medios y, enparticular, a la educación artística. 
tt¡;t¡¡j~~~~;~~~*~;;;m;;;~;;m~I¡~;~;;¡;;~~;;;~;¡;;;;;¡;¡;;~;I¡~t;~m~~;;;Immm¡;;;;;;;;~;~;~§~@~;~;~;~;;~~;~;~;;~m~;~; 

a década de los años 50 nales conceptos de "obra", de "arte" e in caban además otros fenómenos y con
significó cambios profundos cluso de "escenarios", "instituciones" y ceptos, que interactuaban con los espe
en la vidacultural y en todos "públicos". Se trataba de una modifica cíficamente artísticos en las acciones y 
los ámbitos de lo humano. ción raigal y general: cambiaba el ámbito grupos sociales generales. Estaba, asi
Las acciones estéticas des de lo estético e incluso la concepción del mismo, el creciente influjo de los medios 
de el pop hasta los más ra artey de los valores estéticos. de comunicación, cadavez más masivos 

dicales movimientos "postmodernos", Nose trataba solode "obras" de arte, y absorbentes. 
significaron una ruptura con los tradicio- o de artes tradicionales, ni solo de las 

El arte, lo estético y los medios nuevas acciones artísticas por el estilo 
JOSE ROJAS BEZ, cubano. licenciado en Lengua y 

del performance, el body art, el teatro de Se trataba de un nuevo status socioliteratura Hispánicas. investigador y docente uni

versitario. calle y las acciones plásticas. Se impli- cultural dondelo artístico se "disolvía" en
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tes tipos de programación, están ganan
do espacios y audiencia". De ahí que, 
para él, la consolidación de las numero
sas redes de emisoras católicas haga 
parte de cualquier proyecto de pastoral 
de la comunicación, donde elprofesiona
lismo y la visión de futuro operen como 
metas que lespermitan continuar ligadas 
a·Ios sectores mayoritarios de Latinoa
mérica. 

La comunicación para 
la comunión 

En este sentido, Fernando López, 
coordinador de proyectos del Servicio 
Conjunto de Comunicación, considera 
que "las nuevas tecnologías, la globali
zación, las nuevas formas de contacto 
interpersonal vía Internet y el acceso a 
monumentales fuentes de información, 
tendrán un sentido humano, cristiano, 
católico, si es que no diluyen la esencia 
de todo proceso comunicativo: la comu
nicación para la comunión, la comunión 
para la justicia, la justicia para la equidad 
y la equidad para el respeto mutuo, el re
conocimiento de cada persona y la con
vivencia humana". 

"Tenemos que actualizar permanen
temente nuestro proyecto sin renunciar 
al sentido de lo que buscamos y mante
niendo nuestra convicción evangélica de 
la justicia, entendida como derecho de 
todos a participar de la comunicación", 
expresa Uranga, de manera que "con 
esta claridad, las iniciativas culturales y 
educativas, en este caso pastorales, se 
aboquen hoya trabajar en un modo y un 

perfil de gestión (comunicacional, em
presarial, económica, cultural) que atien
da a los contextos de globalización 
socioeconómica y que, al mismo tiempo, 
no pierda de vista el sentido de los sue
ños y lasutopías que dieron base al pro
yecto. En otras palabras, sin renunciar a 
los principios inspiradores y fundantes, 
es imprescindible trabajar para perfilar 
una gestión eficaz que garantice la conti
nuidad del proyecto político, educativo y 
pastoral. Esto último tomando en cuenta 
quelo primero no es independiente de lo 
segundo. Tenemos que desarrollar 
nuestros sueños y nuestras utopías, 
asumiendo laslimitaciones y también las 
potencialidades del contexto actual". 

De lo contrario, argumenta Grebe 
"con untrabajo aislado, voluntarista y sin 
perspectivas, no se logrará competir en 
forma eficiente en un mercado cada vez 
más monopólico y globalizado. Nuestras 
radios, aprovechando las facilidades y 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnolo
gías comunicacionales, deberán mirar al 
mundo desde la globalidad, pero sin per
der lascaracterísticas culturales, idiomá
ticas, locales y regionales que 
constituyen, en la mayor parte de las 
emisoras, la fortaleza más importante 
para el trabajo comunicacional". 

Pero si el trabajo solidario, coordina
do y eficiente, aparece como reto priori
tario para los comunicadores católicos, 
en el campo radiofónico esta lúcida pro
puesta enfrenta el desafío inmediato 
(tecnológico y político) de hacerle frente 
a los polémicos regímenes concesiona-

W 

'ii! 

lesqueestán convirtiendo elespectro ra
dioeléctrico en un nuevo espacio de ne
gación de los derechos ciudadanos y de 
concentración económica excluyente. 

La Iglesia no está sola en estos pro
pósitos. Por el contrario, es creciente el 
número de organizaciones y esfuerzos 
continentales y mundiales en pro de la 
democratización de las comunicaciones 
para fines de apoyo al desarrollo y la de
mocracia. Puesto que la democracia 
puede verse como una comunidad basa
da en la comunicación, resulta necesario 
crear comunidades informadas, repre
sentarlas en la esfera pública y contribuir 
a la formación de la agenda social en 
asuntos en torno a loscuales debe orga
nizarse la política (Brunner, 1996). Esas 
son funciones esenciales de la comuni
cación democrática que cualquier pro
yecto radiofónico puede desempeñar. 

De ahí que los espacios de concerta
ción y la búsqueda de consensos resul· 
ten, hoy más que nunca, requisitos 
indispensables para mantener vigente la 
finalidad de la comunicación eclesial: "La 
comunión y el progreso de la convivencia 
humana son los fines primordiales de la 
comunicación social y de los medios que 
emplea" (Instrucción Pastoral Communio 
el Progressio, 1971, n. 1).O 
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Deletreando el cine
 

Elmovimiento de 
alfabetización de imágenes no 
es nuevo. En varios países de 
América Latina, desde hace 
más deveinte años, seestá 
trabajando calladamente y sin 
mayorapoyo gubernamental 
para desmitificar el mundo 
iconográfico, para incorporar 
suscódigos al lenguaje del 
televidente. La autora describe 

~ el trabajo que, en este sentido, .B 
uf 
zha desarrollado en Ecuador el 

CEFOCINE. ~ªj
~~t~t1l¡1:¡11~~~l~t¡~~~~~~ii~m~m~~¡~~~;;~¡~¡~~~~m~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~ Ji: 

j~ a investigación sistemática tencial creativo, que puedan descubrir lares sobre todo de Guayaquil, se obtu
1ha demostrado que los me lúdicamente los misterios de la imagen vieron los siguientes datos: 
: dios de difusión tienen di y, a la vez, hacer sus propuestas desde Casi todas lasfamilias poseen un te
versas consecuencias y la inventiva desus propias historias. levisor en casa y el tiempo que pa
efectos de índole sicológica, Nuestros objetivos son sensibilizar al san frente a él varía según sus 
ideológica, cultural, política niño frente a la imagen, desmitificar los actividades diarias. 

y económica; esta influencia es tanto in medios, difundir conocimientos esencia El grupo que mayoritariamente ve te
dividual como a nivel de grupos. les sobre comunicación y lenguaje au levisión es el de los niños, quienes 

Los medios y sus mensajes no son diovisual a padres defamilia y docentes, dedican un promedio de cuatro no
omnipotentes, sus influencias son me entre otros. Estos objetivos son alcanza ras diarias que se duplican drástica
diadas por variables, factores, institucio dos mediante la realización de talleres mente los fines de semana y durante 
nes, situaciones y disposiciones de depercepción cinematográfica con niños feriados y vacaciones. 
índole individual y también grupal. Ade desde los4 años; talleres de pedagogía El 50% de los encuestados cree en 
más, los receptores de mensajes noson de la imagen para docentes; talleres de la existencia de lospersonajes de te
'tabtas rasas" que absorben pasivamen educación para los medios, dirigidos a levisiÓn. 
te todo lo que se les envía. padres; talleres de producción y realiza Un 13% manifiestan querer sercomo 

ción; cineforos y videoforos. lospersonajes admirados.Hacia el develamiento de 
Desde 1993, esta experiencia abrióla imagen En losjuegos y ensusrelaciones co

camino en Guayaquil con nuevos gru tidianas, niñas y niños asumen comDesde que nació CEFOCINE (enero pos, especialmente en los sectores mar portamientos observados en la TV de 1989, Quito), unade sus metas hasi ginales e instituciones educativas. "porque asílovieron".doconstituirse enun espacio alternativo, 
Los hogares que no cuentan con unendonde los niños expresen todo supo- Vida cotidiana y 1V televisor realizan visitas a sus veci

CARMEN CoRONADO, ecuatoriana. Comunicadora En encuestas realizadas por el Cen nos en los horarios de sus progra
social, directora del Centro de Formación 
Cinematográfica para Niños (CEFOClNE). tro en 1994, en diversos sectores popu- mas preferidos; losvisitantes asiduos 
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Las radios comunitarias deben ver al mundo desde la globalidad, 
pero sin perder sus características localesy regionales. 
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son \os niños y algunas madres; en
 
forma esporádica lo hacen los pa

dres.
 
Lo lúdico se circunscribe al fútbol, al
 
volley y en el caso de los niños, ade

más de lo anotado, a la reproducción
 
de lo visto en la televisión.
 

La mediación: lo aprendido 

Frente a lo anotado, el CEFOCINE 
viene desarrollando una propuesta edu
cativa comunicacional que permita, por 
una parte, a padres de familia, jóvenes y 
por supuesto a los mayores consumido
res, los niños, desarrollar la percepción 
crítica de la realidad que los medios 
transmiten y de la realidad que viven; y 
por otra parte, crear un espacio lúdico en 
el cual los niños puedan expresar todo 
su potencial creativo. 

La excelente participación de los ni
ños en los talleres ha ido de la mano 
con losjuegos inventados por losfacilita
dores, como los juegos tradicionales co
nocidos por los niños. El espacio lúdico 
ha permitido convivir con los valores de 
solidaridad, respeto dentro del grupo y la 
afectividad, pero sobre todo, el enlazar 
losjuegos con los conceptos, y estos en 
torno al lenguaje de la imagen; lenguaje 
visto por ellos en la TV pero que no era 
entendido. 

Los talleres son espacios donde los 
niños y niñas han ejercido el autoapren
dizaje: pueden jugar haciendo, caracte
rística de la metodología de CEFOCINE, 
la misma que ha incorporado invsstiqa
cienes y ha integrado otros elementos al 

.:~¡~:~!~~~~~~e~~s
 
niños, quienes dedican un 
promedio de cuatro horas 
diarias que se duplican 
drásticamente los fines de 
semana y durante feriados y 
vacaciones. 

~~~I~fj@~~I~I~1~~~;~~~~~~~~m~~~~lt~ 
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trabajo con losniños y jóvenes. 
Se ha promovido un hecho creativo: 

los videos; pero, detrás de las cámaras 
hay todo unproceso deconfrontación de 
los niños con ellos mismos. Esto los ha 
llevado a descubrir que ellos pueden re
lacionarse; analizar, reflexionar, crear, 
comprender, decidir, ser escuchado o 
escuchar a otros, equivocarse y, princi
palmente, a aprender y adaptar, todo es
to conjugado con lospropios intereses y 
expectativas de losniños. 

Los niños al verse como creadores 
de videos, al acceder y/o aparecer en la 
televisión o que aparezca su dibujo, su 
idea, la de su amigo, leslleva a pensar, 
a revalorizarse y principalmente a des
mitificar la televisión. 

La lectura crítica de las historias rea
lizadas connotan los siguientes aspec
tos: 

Los niños elaboran conflictos que 
responden a su realidad. 
No involucran a laviolencia, como te
ma principal, lo que demuestra, por 
una parte, losresultados de los talle
res y, por otra parte, que los mensa
jes que los niños disfrutan en la TV 
son muchas veces producto de la in
terpretación adulta. 
Un buen nivel de fantasía, creación e 
invención sobre cosas que nunca 
han visto, reales o irreales. 
Los jóvenes han encontrado formas 
de participación en el taller a pesar 
de lasdificultades económicas, fami
liares y de las limitaciones que les 
ponen sus padres. 

¡Luces, cámara, acción! 

La creatividad de los niños es inago
table. Durante estos ocho años hemos 
vivido, junto a lospequeños y a losjóve
nes, las más estimulantes experiencias; 
todo esposible con ellos, solo senecesi
ta encontrar un motivo para crear y por 
medio de esas creaciones se demuestra 
que los niños son capaces de utilizar los 
recursos audiovisuales de una forma de
finitivamente maravillosa. Al permitir que 
los niños sean los gestores de su propia 
imagen hemos logrado la creación de 
material para ser leído por otros niños y 
que son la muestra de lo que es trabajar 
con imágenes fijas, provocar movimiento 
jugando con la animación, escribir guio
nes y actuar en sus creaciones, como di
cen "hacer una película de verdad". Con 

estas luces y cámara tenemos cerca de 
cincuenta títulos que bien podrían exhi
birse en las mejores salas y, de hecho, 
con uno de ellos participamos enel festi
val de niños en la ciudad de Montevi
deo. 

Dificultades 
Son varias, empezando porlo econó

mico que puede ser un gran obstáculo, 
pero superable a través del autofinancia
miento y, porqué no, con la ayuda deor
ganizaciones que entienden el sentido 
de esta actividad, tal es el caso de la 
Fundación Esquel. 

Otra, tal vez la más impactante, es 
que los maestros y adultos no han senti
do la necesidad de realizar una lectura 
crítica, de confrontar sus realidades con 
otras que lascircundan. 

Por último, la falta de apoyo del mi
nisterio del ramo, pese a que en la Re
forma Educativa se plantea, aunque no 
claramente, la necesidad de iniciar esta 
actividad, ello conlleva la preparación de 
docentes y padres para enfrentar este 
reto. 

Conclusiones 
El trabajo de CEFOCINE se ha in

sertado en el contexto de experiencias 
que se desarrollan en América Latina, 
tanto a nivel de la Red del Universo Au
diovisual del Niño como del Plan DENI 
(un programa de la Organización Católi
ca Internacional de Cine, OCIC-AL), es
pacios que le han permitido compartir su 
experiencia y enriquecerla con la de los 
otros países. 

A nivel metodológico, la constante y 
permanente evolución del CEFOCINE 
ha permitido visualizar la necesidad de 
incorporar en próximas actividades ele
mentos de crecimiento personal, tanto 
con niños como con jóvenes y adultos, 
elementos que se complementan a los 
ya desarrollados por el Centro entorno a 
la comunicación, percepción crítica y 
que potenciarán, aun más, los logros al
canzados y nos permitirán afrontar con 
mayor eficacia las dificultades existen
tes. 

Creemos que es importante realizar 
unainvestigación sobre la real influencia 
de la TV y el papel que tienen frente a 
esa influencia los padres, los docentes, 
la Iglesia y demás componentes de la 
sociedad, sobre todo la institución edu
cativa. O 

economía planetaria bajo condiciones de 
desventaja, incluido el acceso al paraíso 
tecnológico de la revolución digital, que 
resulta muy restringido y está introdu
ciendo una nueva forma de pobreza in
formativa capaz de exacerbar la 
marginalidad de la mayoría de la pobla
ción. 

Los desafios del nuevo contexto 

¿Cómo responder, entonces, a las 
demandas y las necesidades crecien
tes? ¿Cómo fortalecer la democratiza
ción política y la participación mayoritaria 
en estos nuevos contextos? ¿Cómo en
frentar la convivencia entre diversos 
tiempos históricos que parecen coexistir 
problemáticamente en nuestras socieda
des, cuando grupos humanos y regiones 
enteras viven todavía en contextos pre
modernos; cuando ninguno de nuestros 
estados completó el proyecto nacionalis
ta y desarrollista de la modernidad, al 
tiempo que muy escasos sectores socia
lesdetentan el acceso a las ventajas de 
la llamada posmodernidad? 

En palabras de Mons. Juan Luis 
Ysern de Arce, presidente de Unda-AL, 
"el fenómeno de la globalización tiene 
cosas buenas, sin duda, pero son muo 
chas y graves las cosas que no son tan 
buenas. [...) Latarea de buscar caminos 
espermanente para todos, pero se hace 
más urgente y necesaria en las situacio
nes de cambios y en las que se aumen
tan las posibilidades para influir en el 
curso de los acontecimientos. [...) El ob
jetivo decoordinar con otros con el finde 
llegar a una planificación continental que 
no sea impuesta desde arriba, sino sur
giendo desde las bases y mirando siem
pre a los más desvalidos [...) lo 
tendremos que reafirmar cuando se ha
bla de los grandes peligros a brechas 
crecientes y cuando se habla deuna glo
balización que noes la que corresponde 
a la comunidad fraterna que buscamos 
los cristianos. Actuar así es parte inte
grante de la labor misionera que hemos 
de realizar para dar testimonio del Evan
gelio que no podemos callar y que ten
dremos que anunciar siempre 
explícitamente a toda creatura... ". 

En un mundo insolidario como el ac
tual, la búsqueda de desarrollo y demo
cracia pasa por considerar la 
recomposición de un proyecto democrá
tico con estrategias nuevas que exigen 
cambiar muchas de las referencias con 

que hemos venido trabajando: desde 
construir un espacio público de carácter 
no estatal, dadas las características del 
Estado neoliberal en retroceso. hasta 
abrir la convocatoria a la gestión y la 
participación comunitaria mediante el re
conocimiento denuevos actores sociales 
revelados en los afanes de participación 
social y las necesidades de expresión de 
sectores sociales muy excluidos que 
apelan a las radios comunitarias y a las 
televisiones locales (Rey, 1996). 

La radio: recurso privilegiado 

La gente necesita agruparse, refle
xionar sobre su propio contexto, partici
par en instituciones y organizaciones 
intermedias. Por eso, la radio, por'sus 
características, continuará siendo un re
curso privilegiado para volcarse al con
texto local y regional, y recuperar la vida 
y la experiencia de la gente, tavorecien
do así una democratización que implica 
la diversificación de instancias de poder, 
a finde concretar la participación a esca
la municipal, local, en lasque pasa a pri
mer plano la necesidad de diversificar 

fuentes informativas y acercarse a las 
existentes en las situaciones más cerca
nas a la vida cotidiana de la gente (Prie
tO,1991). 

Por esta razón, "las radios de la Igle
sia Católica, enAmérica Latina y el Cari
be, necesitan definir con mayor claridad, 
cada una de ellas. junto con su proyecto 
comunicacional, cuál es su proyecto 
pastoral, su proyecto cultural y, en el 
sentido amplio, su proyecto polltico", ex
presa Washington Uranga, vicepresiden
te primero de Unda Mundial. Y agrega: 
"los proyectos comunicacionales, en es
te caso las radios, no pueden definirse 
por ellos mismos sino que cobran senti
do en el marco de iniciativas más amo 
plias y de valor para las comunidades a 
lasque sirven y de lasquesesirven". 

Por su parte. Ronald Grebe, vicepre
sidente de Unda-AL, mira con preocupa
ción unfuturo inmediato en el cual estas 
mismas emisoras enfrentan un nuevo e 
importante desafío: "la creciente compe
tencia, especialmente, de las emisoras 
'fundamentalistas' que, en gran número, 
sin problemas económicos y con diferen-
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Comunión para LA CULTURA EN TELEVISION 
NACIONAL DE CHILEla democracia 

--.... 
Apunto de cumplir setenta años, Unda y su regional 

latinoamericana Unda-AL enfrentan, hoy, eldesafío deseguir 
siroiendo en un cambio de época queexige la redefinición de 

acciones a la luz delpapel central que desempeñan los medios de 
comunicación en los nuevos contextos, especialmente la radio 

cuyas características tecnológicas lehanpermitido convertirse en 
elmás extendido recurso de comunicación en el mundo. 
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ivimos la transformación 
radical de la cultura, la 
política y la economía 
con el llamado "proceso 
de globalización", que se 
ha completado histórica

mente gracias a la digitalización de las 
tecnologías de información, el uso gene
ralizado del computador y la expansión 
de redes telemáticas planetarias que 
han permitido desplegar una nueva eco
nomía tecnocientífica. Su resultado es 
una incontrolable interacción funcional 
de actividades económicas y culturales 
dispersas, y de bienes y servicios gene
rados por un sistema con muchos cen
tros y con la capacidad de reorganizar 
las relaciones sociales, los modos de 
producción y distribución, el crecimiento 
económico, la competitividad empresa
rial yel empleo en lassociedades huma
nas (Cortés, 1996; García Canclini, 
1995). 

Sin embargo, parte de esas conse
cuencias tiene características muy nega
tivas: hoy, el empobrecimiento afecta a 
muchos más millones de seres huma
nos, y la política ya no da respuesta a 
las necesidades inmediatas de la gente, 
ni ofrece perspectivas creíbles y tranqui
lizadoras a largo plazo. Por el contrario, 
la incertidumbre se propaga y hay una 
creciente pérdida de legitimidad de las 
instituciones tradicionales, mientras se 
debilitan las posibilidades de mantener 
espacios democráticos en áreas estraté
gicas como los medios y lastelecomuni
caciones (Agnelli, 1995). 

Por otro lado, a medida que la falta 
de equidad social compromete la gober
nabilidad de los países latinoamerica
nos, sus estados nacionales pierden su 
tradicional autonomía, al insertarse en la 

CARLOS EDUARDO CORTES, colombiano. 
Comunicador social. secretario ejecutivo del 
Servicio Conjunto de Comunicación (OCIC-AL, 
UCLAP, Unda-AL) 
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] 
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Televisión Nacional de Chile (TVN) ha evolucionado hacia una comprensión más 
complejizada delconcepto decultura. No es solo la información noticiosa para la 

participación en la vidapública, ni únicamente la cultura entendida en su acepción más 
tradicional. Incluye también la asunción de la cultura cotidiana para mejorary enriquecer 
la calidad de vida en el hogar. También la cultura de la innovación y delprotagonismo para 

enfrentar el desarrollo socioeconómico. y, finalmente, elasumirsupropio desarrollo como 
industria cultural, puessin empresa televisiva no hay cultura televisiva de ningún tipo. 
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a ratificación porel Senado debate harestringido elconcepto decul ducción de estaciones privadas de TV, 
chileno -en julio de 1996 tura a programas relacionados con el ar nacionales e internacionales, y el mismo 
de los candidatos propues- teo lasciencias. gobierno militar vendió la señal nacional 

:: tos por el Presidente de la 9 (de propiedad de TVN) a un importan
Contexto juñdico y económicoRepública a los cargos de te empresario chileno. Posteriormente, 

consejeros en el Consejo Los profundos cambios en elsistema 
VALERIO FUENZALlDA FERNANDEZ, chileno. Productor 

Nacional deTVy a miembros del Direc televisivo chileno, a partir de 1989, con e investigador de 1V. jefe del Area de Estudios 
el gobierno militar chileno, llevaron pos Cualitativos en la Dirección de Programación detorio de TVN, volvió a impulsar la polémi

lVN. consultor de organismos internacionales. Las ca acerca de la presencia de la cultura teriormente a sustantivas modificaciones 
opiniones expresadas en este artículo compromen

en la TVabierta chilena. Sin embargo, el en TVN. En efecto, se permitió la tntro- ten solo al autor. 
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llegaron al país TELEVISA, Venevisión, 
y Canwest, empresa canadiense de ca
ble. La fuerte expansión del cable es 
otro elemento que hacambiado el paisa
je televisivo. El nuevo escenario alta
mente competitivo en TV introdujo 
mediciones más precisas de audiencia 
con tecnologías electrónicas on Une co
mo el People Meter. 

Por otra parte, TVN en 1990, en el 
advenimiento de la democracia, atravesó 
una profunda crisis económico-adminis
trativa y baja credibilidad, comoheren
cla del manejo propagandístico de la 
información bajo los años del gobierno 
militar. Lareorganización de la empresa, 
emprendida por el gobierno democráti
camente elegido, culminó con una nueva 
ley para TVN, presentada al Parlamento 
por el propio presidente Patricio Aylwin y 
aprobada de modo unánime. 

La nueva ley No. 19.132, de marzo 
de 1992, constituye a TVN en una em
presa estatal con un nivel inédito de au
tonomía del gobierno, dirigida por un 
Directorio pluralista designado consen
sualmente entre el poder Ejecutivo y el 
Senado. El presidente del Directorio es 
designado por el Presidente de la Repú
blica, quien posteriormente no tiene fa
cultad legal para removerlo. Los demás 
miembros del Directorio, unavez desig
nados, son también inamovibles política
mente; es decir, están protegidos de las 
presiones por mayorías políticas ocasio
nales. Con la introducción de televisaras 
privadas en Chile, la nueva ley obliga a 
TVN a competir por audiencia y por pu
blicidad en igualdad de condiciones con 
lasotras empresas televisivas y, explíci
tamente, sele prohíbe recibir aportes del 
Estado (arts, 24-28). TVN no tiene fines 
de lucro, pero tiene necesidad de una 
eficiente administración profesional para 
autofinanciar su operación y su futuro 
desarrollo como empresa. 

Según la provocativa e iconoclasta fi
losofía que inspira el nuevo estatuto de 
TVN, la competitividad en calidad profe
sional y la autonomía financiera de la 
empresa constituyen el fundamento ma
terial para su independencia política del 
gobierno y de otras instituciones, y posi
bilitan el pluralismo ideológico-cultural y 
una información útil a los intereses na
cionales; asimismo, son la condición pa
ra la modernización hacia una 
administración profesional y tecnificada. 
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A partir de 1990, la nueva adminis
tración de TVN la ha saneado económi
camente y la ha transformado en una 
empresa autorresponsable de su finan
ciamiento y de su desarrollo industrial. 
Igualmente, los indicadores de rating 
muestran que TVN se ha transformado 
en una red dealta competitividad; loses
tudios cualitativos, así como las opinio
nes especializadas, señalan que TVN 
goza actualmente de credibilidad en sus 
servicios informativos, y de prestigio de 
calidad para diversas producciones pro
pias. 

La renovación cultural en TVN 

En los años recientes, la nueva ad
ministración de TVN ha ido creando dife
rentes programas para expresar 
televisivamente algunos "aspectos clási
cos delacreación cultural". 

Ojo con el Arte fue un microprogra
ma dirigido por el conocido pintor Neme
sio Antúnez, el cual en el lapso de un 
minuto analizaba televisivamente una 
obra maestra de la pintura nacional e in
ternacional. Un microprograma de este 
tipo requiere una alta calidad de imagen 
televisiva, junto a un notable poder de 
síntesis y pedagogía acerca de la obra 
presentada. 

Bel/avista 0990 es un magazine de 
Alta Cultura que presenta la actualidad 
en plástica, arquitectura y otras artes. 
También fue inicialmente conducido por 
Nemesio Antúnez y, luego, por el multi
facético artista Claudia di GirÓlamo. 

El Show de los Libros es un premia
do programa en torno a la cultura litera
ria, creado y conducido por el escritor 
Antonio Skármeta. 

Revólver es un reciente magazine 
con actualidad deentretención y cultura, 
especialmente para jóvenes, y en un 
rupturista estilo. 

El Mirador esun magazine periodísti
co que explora temáticas actuales, poco 
presentes en los medios de comunica
ción, y procura entregar puntos de vista 
inéditos. 

El Hombre al Desnudo ha sido otro 
magazine médico-científico, dirigido por 
elmédico y cineasta Alberto Daiber. 

La Tierra enque Vivimos esun exito
so y prestigiado documental con temas 
medioambientales. 

Enlaces es un magazine de actuali
dad en ciencia ytecnología; este año co

mienza con otro programa destinado es
pecialmente a estimular la creatividad in
novadora en ninos y jóvenes. 

Finalmente, en esta sección deben 
ser mencionados los exitosos ciclos 
anuales de "Cine Chileno en TVN', para 
la exhibición de películas clásicas chile
nas y fomentar la alicaída industria cine
matográfica nacional. Mi último hombre, 
la reciente película de Tatiana Gaviola, 
no tuvo más de 20.000 espectadores en 
sus cuatro semanas en las salas de ci
ne; su primera exhibición en TVN alcan
zó alrededor de 500.000 televidentes 
solo en Santiago. TVN negocia copro
ducciones con los realizadores naciona
les, con lo cual obtiene el derecho de 
exhibición de películas. Junto a estos ci
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revaloriza la vida cotidiana 
de los televidentes y 
también a ellos como 
protagonistas de esa vida. Y 
de esta manera, con el 
lenguaje lúdico y en 
diversos géneros, TVN está 
acogiendo una nueva 
sensibilidad cultural, según 
la cual la vida privada 
cotidiana es un espacio 
valorado como una 
dimensión significativa en la 
vida humana. 

i~fi~i~~~~~~~. 

Muchos creerán que esta esuna pro
puesta deaceptación detodas lasreglas 
del neoliberalismo. Nada más lejano de 
ello. El neoliberalismo nos ha impuesto 
nuevas reglas de juego, pero personas 
con la suficiente experiencia saben que 
siempre hay formas de lograr lo que se 
quiere "sacándole la vuelta" a esas re
gias. Y una muy buena forma de hacerlo 
es ampliando los relacionamientos, las 
coordinaciones, las cadenas, las redes, 
y esas instancias se convierten en muy 
buenas armas de negociación, que ha
cen llegar la publicidad no solo a las 
grandes emisoras, sino también a las 
pequeñas. 

La gestión tiene también otro desa
fío, la separación entre quienes determi
nan los gastos a realizar, el director, y 
quienes los realizan, la administración. 
Pero una coordinación fuerte. cotidiana y 
de plena confianza, obtendrá resultados 
importantes. 

Tercera pata:
 
la programación
 

Hay descritas, hasta ahora, dos 
patas de una mesa de cuatro. Latercera 
tiene que vercon la programación radio
fónica. Hay varias emisoras que cum
plen las dos condiciones anteriores; sin 
embargo, su propuesta de programación 
es una pata corta. Analicemos solo el 
aspecto informativo. Muchos son de lo 
más lento que se pueda imaginar, sin 
unidades móviles que den vueltas por la 
ciudad o la localidad, sin que se haya in
vitado a los diferentes sectores sociales 
a participar en sus informativos, no solo 
como fuente de información, sino tam
biéncomo fuente deopinión. 

¿y cómo va el pluralismo en la radio 
comunitaria? Bien nos contestarán, pero 
nos enteramos que en los espacios de 
opinión se invita solo a quienes compar
ten los puntos de vista de ella. Tener 
una relación completa de los actores po
líticos, económicos, sociales, del mundo 
dela cultura y demás de la zona esuna 
buena herramienta. Invitarlos a que di
gan y difundan sus puntos de vista y 
contrastarlos permanentemente con las 
opiniones del común de la gente, esuno 
de los puntales sobre los cuales se 
construye esto que se ha comenzado a 
llamar cludadanra. Recordemos que la 
confrontación de opiniones se basa en el 
principio de la democracia que consiste 
en el libre juego de lasideas. 

Una legislación más democrática 
Un tema muy discutido y sufrido en 

losúltimos tiempos esel de la globaliza
ción. De ella se han dicho muchas co
sas, pero quizá una ha quedado 
remarcada: se nos quiere hacer a todos 
iguales, que tengamos lasmismas nece
sidades y que las grandes transnaciona
lessean lasencargadas desatisfacerlas. 
Frente a esto, la radio comunitaria tiene 
una arma muy importante y trascenden
te: somos pueblos parecidos, pero distin
tos. Ladiversidad esla respuesta. 

Vayamos ahora a lacuarta pata dela 
mesa. En Perú -por tomar un caso que 
puede ser representativo para América 
Latina- para conseguir una licencia de 
operación hay varias luchas que dar. Su 
legislación se divide entre radios comer
ciales y radios educativas, éstas dentro 
de lasprivadas. Elotro tipo son lasesta
tales. ¿Será que lasradios comunitarias, 
de constitución diferente a las privadas, 
tendrán que seguir el mismo largo trámi
te para obtener una licencia que les per
mita operar? Pensamos que no. 

¿Qué hay que hacer entonces? Hay 
dos experiencias de las que tenemos 
que sacar la mejor lección. En Chile la 
Asociación Nacional de Radios Comuni

tarias fue por lana y volvió trasquilada. 
La legislación por la que tanto luchó ter
minó otorgándoles frecuencias de hasta 
1 w. de potencia, sin posibilidades de 
vender publicidad y para acceder a una 
de ellas deben acompañar expedientes 
técnicos que ocasionan muchos gastos. 
¿Triunfo o derrota? 

En Colombia los rumbos van por 
otros lados, allí las radios comunitarias 
han logrado una emisora por cada ciu
dad, población o poblado y no tienen li
mitaciones en las formas en que 
obtienen sus ingresos. No se hadado el 
paso definitivo a una verdadera demo
cratización del espectro radiofónico, pero 
esunpaso importe. 

La mayoría de las legislaciones de 
los países de América Latina no toman 
en cuenta para nada la realidad de las 
radios comunitarias, fenómeno al que si
guen considerando marginal, pero no se 
está lejos deadelantar enel camino. Ca
da vez los organismos internacionales 
se interesan más en el tema, se conven
cen de sus perspectivas y apoyan deci
didamente su desarrollo, buscando 
juntos que el objetivo de una verdadera 
democratización en este espectro se 
produzca lo antes posible. O 
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después de la sencilla conexión víatelé
fono, escuche con nitidez total, los pro
gramas que le interesen. No esel fin de 
lasemisoras de onda corta, pero el piso 
lescomienza a temblar. 

Las posibilidades de uso de Internet 
no son infinitas, pero son tantas, que 
bien vale la pena empezar por pregun
tarse qué no es posible en ella. Quizá 
así encontremos con mayor rapidez la 
respuesta a la pregunta qué posibilida
des nos ofrece. 

La inevitable digitalización 
Conocí laproducción deuna serie de 

microprogramas sobre el cultivo de las 
gramíneas en la cultura quechua. Cua
renta micro programas, decinco minutos 
deduración cada uno, fueron producidos 
en las mínimas condiciones técnicas: las 
voces de los conductores, los testimo
nios de los campesinos dedicados por 
generaciones a su cultivo, las directivas 
técnicas de los ingenieros agrónomos 
por mejorar la producción, la musicaliza
ción preparada con esmero. El resultado 
fue exitoso, había una buena combina
ción entre el contenido y la calidad técni
ca. La realización se hizo contando con 
un equipo conformado por una pequena 
mezcladora de sonido, algunos discos y 
elgran entusiasmo delosproductores. 

Después de la revisión del producto 
final, porparte de quienes encargaron el 
trabajo, se hicieron conocer varios co
mentarios que incluían el cambio detalo 
cual testimonio por uno mejor, que tal 
bache o ruido distrae, que tal musicaliza
ción tiene el impertinente "scrash", que 
suena feo. Lapregunta deellos fue: ¿Se 
podrán hacer esos cambios? Sabemos 
que esdifícil, que cuesta mucho trabajo, 
pero sería bueno si se pudieran hacer. 
Dijeron que necesitan con urgencia el 
trabajo, pero que podrían tomar una se· 
mana para rehacerlo. Por aquellos días 
regresaba a la institución un compañero 
que asistió a un taller de producción y 
edición de audio en computadora. Las 
habilidades recientemente adquiridas se 
pusieron a la práctica y con un trabajo 
de dos días, los problemas habían que
dado solucionados, la calidad era total, 
muy superior albuen trabajo anterior. 

Si quienes contrataron a ese equipo 
de producción esperaban un resultado 
bueno, se equivocaron. El resultado fue 
excelente, detan buena calidad de soni
do, que de inmediato contrataron la pro
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ducción de esa misma serie traducida a 
losidiomas nativos dela región.. 

¿Cuántos casos iguales parecidos o 
cercanos se podrían contar? Son mu
chos. ¿Será, entonces, necesario abun
daren argumentos y justificaciones para 
demostrar que el sonido digital es uno 
de los mayores desafíos de la radio co
munitaria? Yel tema del dinero noesun 
aspecto que justifique este atraso. Una 
computadora con todas las característi
cas que posibilite un trabajo de calidad 
digital no pasa de los 2,000 dólares de 
E.U. 

No quiero terminar estas primeras re
flexiones sin dejar de mencionar el gran 
servicio que significa Púlsar para las 
emisoras comunitarias, para muchos 
usuarios individuales y para otras tantas 
emisoras que no se definen como comu
nitarias. Todas, tienen la posibilidad de 
acceder al, hasta ahora, único servicio 
informativo vía Internet. Sus boletines se 
reciben por correo electrónico, basta con 
inscribirse en la lista y el servicio les se
rá entregado a partir del siguiente día, 
sin costo. 

Sobre la gestión 

Ahora bien, todos sabemos que con 
solo asumir los adelantos técnicos no 
terminamos de enfrentar los principales 
desafíos dela radio comunitaria en el si
glo XXI. Por esto, ¿qué con respecto a la 
gestión? 

Aunque en los últimos años la ten
dencia ha cambiado, son muchas aún 
las que organizan sus fi
nanzas, su administración 
y gastos sobre la base de 
la presentación de un 
buen proyecto a las enti
dades financieras. Cuan
do el apoyo disminuye o 
se acaba, las emisoras 

tienen crisis que lasllevan a cerrar, otras 
pasan las más inconcebibles dificulta
des. Las experiencias nuevas no son 
muchas, pero el desafío de una gestión 
eficiente y eficaz se han comenzado a 
dar. Pero, ¿qué significa unagestión en 
esas condiciones? Varias cosas. En pri
mer lugar, hacer de la radio comunitaria 
una empresa, una empresa competitiva, 
no una empresa dereglamentos, manual 
de funciones y estatutos estrictos 
que "organizan" al personal. Ellos 
serán siempre necesarios, pero tienen 
que ser utilizados en tanto son herra
mientas de trabajo, de ninguna manera 
una "camisa defuerza" a la que hay que 
ajustarse. 

Muchas emisoras comunitarias, que 
tienen como su definición central el ser
vicio al pueblo, se autoeliminan de la 
competencia por la publicidad. Que si tal 
fertilizante termina porempobrecer lajle
rra, no se le publicita porcuestión deéti
ca. y está bien que no se pase esa 
publicidad,' pero, ¿se preguntaron de los 
contactos con losdistribuidores defertili
zantes ecológicos que han comenzado a 
inundar el mercado? Y aunque recordar 
que una emisora comunitaria nopublicita 
a la Coca Cola, dizque "por ser una de 
las expresiones del dominio económico 
del gigante del Norte", resulta hasta cur
si, esto no anula el deber de preocupar
nos más por nuestros propios prejuicios 
ideológicos. Sin duda, se trata de entrar 
a lacompetencia del mercado. 

De bajacredibilidad, como herencia delmanejo propagandístico delgobierno militar, 
TVN hapasado a serunaredde altacompetitividad. 

clos hay que mencionar el programa Ci
ne- Video, que da cuenta de realizacio
nes audiovisuales de Chile y el mundo. 

Cultura cotidiana y calidad de vida 

TVN asume un nuevo contexto so
cio-cultural en el cual se reaprecia la vi
da cotidiana y adquieren densidad 
antropológica asuntos que en el ethos 
cultural i1uminista se consideraban preo
cupaciones secundarias: el hogar, la fa
milia, las relaciones afectivas, el agrado, 
elplacer, lasrupturas afectivas, la enfer
medad y el dolor individual, la lucha por 
mejorar la calidad de vida en su dimen
sión de consumo de bienes materiales 
junto con bienes afectivos y estéticos. 

y aquí han hecho un importante 
aporte los estudios de recepción televisi
va, explorando el punto de vista de la 
propia audiencia. Pues, según se puede 
concluir deellos, la audiencia tiene la ex
pectativa que TVN le sirva educativa
mente para enfrentar sus carencias y 
mejorar sus condiciones de vida. Los es
tudios han permitido constatar una "re
significación educativa" que los 
receptores efectúan acerca de algunos 
programas deTV, mediante la cual algu
nos géneros son redefinidos por el tele
vidente más bien como 
"entretenido-educativos"; es decir, el te
levidente construye una síntesis de en

tretención-educación, elementos que ha
bitualmente el emisor disocia como dt
versos y los presenta en programas 
diferentes. 

Sin embargo, se desprende una dife
rente conceptualización de lo que es la 
contribución educativo-cultural de TVN. 
Ella no está relacionada con la educa
ción formal ni con formas escolarizadas 
de enseñanza, ni con debates concep
tuales o académicos, ni con alta cultura; 
no porque la audiencia desavalorice es
tos bienes culturales, sino porque son 
más adecuadamente proporcionados por 
otras agencias culturales. 

Según los estudios de audiencia, 
desde unpunto de vista temático, la ex
pectativa educativa se relaciona en algu
nos casos con la mejoría de la calidad 
devida en el hogar, superación dela po
breza y otras carencias sociales, y en 
otros casos con modelos reales o ficcio
nales que permiten explorar la identidad. 
y desde un punto de vista formal, la ex
pectativa educativa se relaciona con di
versos géneros habituales, como 
magazines y ficción. Son géneros de en
tretención, de cuyo interior se desea ex
traer elementos útiles para enfrentar las 
necesidades dela vida cotidiana. 

El proceso deresignificación educati
va aparece muy complejo: implica la pre
sentación, por parte del emisor, de 
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modelos concretos que más que imposi
tivamente actúan atrayendo el interés 
exploratorio del televidente; este se invo
lucra activa y afectivamente, interactúa 
con el texto televisivo evaluándolo y re
significándolo desde su hábitat social si
co-cultural. Aparece, entonces, una 
forma de conocimiento menos analítico
conceptual y más afectivo-experiencial; 
es decir, más a través de géneros lúdi
cos que exhiben situaciones concretas 
de vida y modelos ficcionales o reales 
con los cuales se entablan relaciones 
afectivas positivas y negativas, de inte
rés, curiosidad, empatía, agrado, o de
sinterés, malestar, rechazo, etc. 

En esta línea, Buenos Días a Todos 
es un magazine diario de TVN, desde 
las8hOO hasta las 11 h30 de la mañana; 
esel programa más largo de la TV chile
nacon casi 18horas semanales de erni
slón, El magazine es una sucesión de 
breves y rápidos segmentos: ojeada a 
diarios y revistas, informe del tiempo, en
trevistas sobre temas públicos que afec
tan a la vida cotidiana de la familia. 
Luego van compareciendo médicos, en
fermeras, nutricionistas que abordan te
mas de la salud familiar; sicólogos, 
educadores y consejeros familiares se 
refieren a la evolución afectiva del niño o 
del adolescente, o a sus dificultades es
colares, drogas, a las relaciones de pa-
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reja, a la sexualidad humana, un tema 
tan tabú para la conversación familiar 
cotidiana. La interacción telefónica per
sonaliza las situaciones y permite am
pliar la comprensión de los problemas. 
Luego se transita al dinamismo juvenil y 
alegre de la gimnasia, a loscolores de la 
moda en el vestuario, a las recetas de 
cocina, el clipvisual con una canción de 
actualidad, los concursos con cartas y 
llamados telefónicos, lasvisitas a terreno 
a través del móvil que recorre Santiago y 
las regiones; etc. Las formas televisivas 
son señales sensoriales que el progra
ma, en primer lugar, quiere comunicar 
compañía y energía a los televidentes 
ante los quehaceres y dificultades en la 
vida de hogar, y cómo enfrentarlos. 

Después de este matinal, TVN pre
senta diariamente el programa Cuénta
me, en el género de conversación, 
donde se habla acerca de todos los pro
blemas imaginables en la vida cotidiana 
familiar. La conversación es a tres ban
das: testimonios personales, expertos, y 
agencias-de apoyo. Larelevancia de las 
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lt11~1I egún los estudios de 
¡:.:.' ~ audiencia, desde un 
•W,.: punto de vista 

temático, la expectativa 
educativa se relaciona en 
algunos casos con la mejoría 
de la calidad de vida en el 
hogar, superación de la 
pobreza y otras carencias 
sociales, y en otros casos 
con modelos reales o 
ficcionales que permiten 
explorar la identidad. 

~~i¡~1¡~~~~~~~;~~~~~~r~~¡¡ili1~~~~ 

Para TVN, laexperiencia de lagente corriente es relevante, 
conel/o busca fomentar una cultura delprotagonismo. 

experiencias de la gente corriente, ante 
los variados problemas cotidianos, 
muestra que el programa les otorga un 
valor educativo, interactuando con la in
formación de losexpertos, y con el apo
yode centros de ayuda. Aquí, la historia 
personal noesexhibicionismo -ni morbo
so ante el fracaso ni narcisista ante el 
éxito- sino una lección desde la vida coti
diana de losdemás. 

TVN se asume, entonces, como una 
agencia cultural que revaloriza la vida 
cotidiana de lostelevidentes y también a 
ellos como protagonistas de esa vida. 
De esta manera, con el lenguaje lúdico y 
en diversos géneros, TVN está acogien
do una nueva sensibilidad cultural según 
la cual la vida privada cotidiana es un 
espacio valorado como una dimensión 
significativa en lavida humana. 

Así, TVN busca fomentar una cultura 
del protagonismo. A ello se suma el pro
grama sabatino Tierra Adentro que hace 
comparecer el protagonismo creativo de 
los sectores innovadores de la agricultu
ra chilena, sector socioeconómico que 
ha sido importante actor de una exitosa 
y diversificada agricultura de exporta
ción. Igualmente, la creación de centros 
regionales de TVN es una política de la 
empresa que pretende contribuir al pro
tagonismo y al desarrollo local, en un 
país fuertemente marcado por el centra
lismo. 

U industria cultural 

El aspecto industrial se torna cada 
vez más dramático con la presencia in
ternacional del cable y el satélite, que 
exhiben sustantivamente material televi
sivo producido en el extranjero. Si TVN 
no se constituye en una empresa diná
mica y modernizada, no será posible 
producir una programación chilena útil a 
las necesidades y expectativas de la au
diencia. En efecto, el cine, la música cuI
ta y popular, la literatura, tienen en Chile 
una existencia precaria, en gran medida 
por no haberse constituido como vigoro
sas empresas en cada una de esas ra
mas artísticas. Muchos académicos, 
intelectuales y políticos se lamentan por 
la carencia de una robusta identidad 
creativa en estos campos; sin embargo, 
se resisten a considerar seriamente la 
base industrial de esas artes. 

El desarrollo, pues, de TVN como in
dustria televisiva es la condición material 
de una comunicación cultural, útil a 
nuestra gente. Con el concepto de desa
rrollo se supera el enfoque reducido al fi
nanciamiento de la empresa; pues 
desarrollo implica modernización en má
quinas y conceptos administrativos, pIa
nes de crecimiento e inversión, 
comercialización internacional, conoci
miento de la audiencia, así como apren
dizaje de nuevos géneros televisivos. 
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Siglo eXeXI:
 
!Qs desafíos de la radio comunitaria
 

Son muchas las radios 
comunitarias de alcance local 
o regional que nacen cada 
nuevo día, en distintas 
organizaciones e instituciones, 
con elobjetivo central de la 
comunicación entre lagente. 
¿Será el siglo XXIelsiglo de las 
radios comunitarias? Por el 
número creciente de ellas, 
parecería que sí,' sin embargo, 
para esto hayal menos 4 
desafíos que deben enfrentar.' 
la modernización en la 
tecnología, en lagestión, en su 
programación y en las leyes. 
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on demasiada insistencia 
se haescuchado decir que 
la radio comunitaria está 
desligada de los avances 
tecnológicos, que lo funda
mental es establecer un 

canal de comunicación y que, muchas 
veces, a eso se reduciría la tarea. Hoy 
sabemos que esta afirmación noescier
ta. 

U potencialidad de Internet 

Cualquier institución, organización o 
persona que se precie de algo, tiene co
mo una de sus herramientas fundamen
tales a la computadora. Uno de sus 
alcances es el acceso a Internet que 
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ofrece, hasta donde conocemos, una 
cantidad inimaginable de beneficios para 
el mundo dela radio. 

Por Internet ya son posibles las co
municaciones habladas en tiempo real y 
todo sobre la base de una simple cone
xión telefónica que se paga en tarifa lo
cal. Las grandes empresas de telefonía 
sienten temblar el piso bajo sus pies. Ya 
dejó de ser extraño o pionero el que un 
periódico de cualquier ciudad coloque 
sus ediciones en ella, posibilitando así 
que pueda ser leído en el otro extremo 
del mundo. En la misma lógica se comu
nican especialistas en ecología, acadé
micos de la sociología, los periodistas 
envían sus reportes con mayor rapidez y 
eficacia que losantiguos teletipos y has
ta la más simple desus herramientas, el 
correo electrónico, se ha convertido en 

el más fluido sistema de comunicación 
que emplean sus usuarios. En Internet 
circulan también ofertas comerciales, de 
productos, de acciones, la superred no 
tiene límites y es el mundo de las finan
zas, de la industria y del comercio el que 
utiliza las más desarrolladas herramien
tas deella. 

¿Puede la radio comunitaria estar 
aparte, al margen o fuera de esta gran 
ola de adelanto tecnológico? La res
puesta es una: iNo! En Perú, la Red 
Científica Peruana viene ofertando a un 
número reducido de emisoras, la posibili
dad de colocar toda su programación en 
Internet, en sonido de calidad digital y 
bajo el sistema llamado Real Audio. Este 
simple hecho hará posible, por ejemplo, 
que cualquier persona interesada en se
guir la programación de una de ellas, 
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lesinforma y contribuye a mejorar su ca También lasrazones prácticas refuer Complementan la gestión de la radio El desarrollo como industria cultural ca abarca muchos niveles y constituyen planes decrecimiento a mediano y largo 
lidad devida. zan esta tendencia. Los servicios que local para revalorizar la importancia implica el perfeccionar la producción del una importante oportunidad de servicio plazo. La administración de la empresa 

Por su identificación y respeto con la una radio, que está conectada en red a de la planificación, evaluación de las género telenovela, producción empren público moderno: la mejoría de lacalidad ha adquirido mayor flexibilidad y compe
historia de su pueblo, las radios rescata otras emisoras, puede dara sus oyentes ofertas radiofónicas y del seguimien dida hace una quincena de años en de vida en el hogar, la exploración de la titividad al haber sido liberada de lasner
rán y defenderán las raíces, tradiciones son de mayor impacto. El simple hecho to a lasaudiencias. TVN, quien junto a Canal13son los úni identidad y los nuevos roles sociales, la mas de régimen y administración 
y en general la cultura de su población. detransmitir y recibir avisos o saludos de Trabajar en red no sustituye la fun cos canales chilenos que producen de dramatización ficcional y realista, nuevas económica querigen a las empresas del 
Una iniciativa que, sin fragmentar o sec su audiencia entodo el territorio nacional ción local de la radio popular. La red in manera constante este tipo de género. miradas sobre la evolución de la vida so Estado. Esunaempresa pública con ad
tarizar, hará visibles las diferencias e es altamente valorado. La posibilidad de tegra su trabajo local en ámbitos y La competencia generada en la época cial, la ecología y la innovación en la vi ministración según las normas de flexibi
identidades étnicas, regionales, de géne venta de paquetes publicitarios nacional perspectivas más globales. Sin duda, el democrática ha llevado a un importante da productiva, los dinamismos lidad y eficiencia de la empresa privada. 
ro, deedad, contribuyendo de tal modo a mente, o la gestión conjunta de repues nuevo milenio nos verá dando un paso crecimiento de calidad y en las preferen económicos y tecnológicos del país, los Estos logros son incuestionados y conci
la construcción plural y respetuosa de tos y equipos son solo dos ejemplos de más allá: la articulación de la radio local cias de la audiencia. La telenovela de graves problemas sociales no resueltos tan la atención nacional e internacional 
las nacionalidades. ventajas prácticas de un trabajo articula con el movimiento de radios populares TVN está más cercana a la comedia que en la vida nacional, el protagonismo so en cuanto es un nuevo modelo adminis

Sin embargo, aunque está claro que do en red. Participar en una red no es entodo el continente. al melodrama, y busca una audiencia fa cial para superar las adversidades, la trativo exitoso de empresa pública de 
las radios se deberán a sus audiencias ponerse a la moda o la oportunidad de El fenómeno de la globalización cada miliar antes que femenina. El resultado producción chilena audiovisual en cine y TV. 
locales y esallídonde encuentran mayo estrenar tecnologías. Se trata de hacer, vez asemeja más a nuestros países, no también ha sido la dignificación socio video, la creación cultural en las artes y 

El futuro de TVN pasa sustantivaritariamente su razón de ser, su pro de otro modo, un proyecto de comunica solo porel tipo demedidas que seimple cultural de un género previamente estig letras, la industria cultural televisiva. 
mente por una doble tarea complemenpuesta trascenderá las fronteras de su ción radial. En este sentido, lasredes: mentan -casi idénticas en toda América matizado por ciertos sectores; y, desde Pero asumir esta polidimensión de la 
taria: acentuar, por una parte, su zona de cobertura. Por razones políticas - Ayudan a buscar distintas formas de Latina-, sino por sus consecuencias. El un punto de vista económico, la crea cultura no es fácil, pues involucra no so
modernización empresarial como indusy porrazones prácticas. contribuir a la construcción del desa aumento de la pobreza, el desempleo, la ción de un producto cultural de exporta lo una disputa conceptual sino una lucha 
tria cultural, capaz de ser competitiva y

Los planteamientos de la radio popu rrollo y la democracia. delincuencia, la exclusión, afectan igual ción. social por el poder de expresarse televi
de desarrollarse en'el actual contexto in

lar van más allá de lo geográfico. Ende Promueven la cultura del diálogo, el a un venezolano en Caracas o a un aro El desarrollo de la industria cultural sivamente, lucha que también se com
ternacional; y por otra parte, construir

finitiva se busca una democracia más debate, la pluralidad y el consenso gentino en Buenos Aires. La marginali implica también el aprendizaje y la for plejiza. La vida pública e intelectual 
una fuerte identidad como servicio públi

plena, un modelo de sociedad que no entre losdistintos protagonistas de la dad cada vez mayor de los indígenas del mación de recursos humanos en géne intenta erigirse como la única valiosa y 
co televisivo actual, esto es, con un me

excluya y desprecie a las personas, don sociedad. Chimborazo, en Ecuador, es igual a la ros ficcionales juveniles como la serie La quiere desplazar a la vida cotidiana. La 
nú cultural polidimensional y

de se desarrollen a plenitud los valores delosaymaras en el altiplano boliviano. Pandilla. Igualmente en diversos tipos de expresión más analítico-conceptual deFomentan la articulación de los movi diferenciado, y apreciado como útil por la
cristianos de la justicia y la solidaridad. mientos sociales. Pero también las iniciativas popula Reality Shows. algunos sectores sociales se resiste a la 

audiencia para enriquecer su calidad de
Estos planteamientos no se agotan con res son semejantes allá o acá. Las de Complementariamente, TVN hacrea comparecencia televisiva de los génerosAlertan sobre la profesionalidad y la vida.
la potencia de la onda media o la FM. fensorías del pueblo, el desarrollo de do la empresa filial TV Chile Internacio más lúdicos. Junto a la tradicional luchacalidad de lasproducciones.

Son principios que inspiran o deben pequeñas empresas, el manejo de '10n nal, la cual opera una senai satelital entre actores políticos, los actuales gé Por último, quedan algunos desafíosPriorizan el tratamiento de nuevos te
inspirar a todo un país o todo el conti dos sociales", el fortalecimiento de algu especialmente programada que actual neros más cotidianos concitan el recha pendientes: hace falta crear programasmas relacionados con la calidad de 
nente. La radio popular quiere globalizar nos gobiernos locales. Hoy, más que mente cubre desde Canadá a la Antárti zo de ciertos sectores intelectuales por exitosos y periódicos para dar expresiónvida, la identidad, losderechos eluda
este modelo de vida en construcción y antes, los pueblos latinoamericanos tie da. La permanencia futura de una TV la comparecencia televisiva de los géne a algunos conjuntos e intérpretes de múdanos y los desafíos de la sobrevi
por tanto debe actuar, también, global nen más que decirse, más sobre qué ad nacional pasa, aunque le parezca para ros más lúdicos y por la comparecencia sica popular chilena, los cuales han lovencía. 
mente. Esto quiere decir, en primer lu vertirse y más sobre qué aconsejarse. dójico a algunas personas, por su ex en ellos de la gente común y corriente. Y grado, sin embargo, repercusiónAyudan a situar temas locales en
gar, articularse en redes, regional y La posibilidad de acceder a nuevas tec pansión internacional. entre estos, los sectores populares, las internacional. Tampoco se ha logrado

contextos globales.
nacionalmente, con otras emisoras que nologías, es una oportunidad para la in mujeres y los jóvenes, intentan ser ex hacer comparecer en la pantalla televisi

Estimulan la innovación con nuevas Polidimensionalidad cultural tengan propuestas similares para actuar tercomunicación que antes nosetenía. cluidos por los sectores que se conside va la variedad y abundancia del actual
formas deproducir enla radio.en conjunto. La situación de globalidad América Latina en Red, el proyecto El concepto polidimensional de cultu ran con mayor derecho a representar la movimiento teatral chileno. La creación 

del mercado mundial y el neoliberalismo Ofrecen nuevas oportunidades para que ALER está inaugurando este año, ra que maneja TVN, expresado al inicio cultura y su expresión televisiva. de programas infantiles innovadores,
buscar enfrentar el problema de la interroga nuestros proyectos y exige re quiere ser un ejemplo de cómo acceder de este artículo, amplía la temática, lo creativos y entretenidos es también una 
sostenibilidad económica. Hacia el futuro planteamientos profundos que solo pue a la tecnología de punta para construir cual es apreciado por los televidentes en tarea pendiente. Programas que incenti

den ser asumidos en un esfuerzo una red continental que intercomunique cuanto es constitutivo de sus necesida La reforma de TVN en democracia ven aún más el protagonismo social es 
conjunto y coordinado, no solo para res a lasemisoras populares y a la vez posi des existenciales, y así, con diversos aparece exitosa. La autonomía política también unárea deficitaria. El aprendiza
ponder a las agresiones de un sistema bilite la globalización de su propuesta al programas puede permear la pantalla ha permitido una administración eficien je que implican estos géneros es una ta
injusto y excluyente, sino para buscar conjunto de las sociedades latinoameri durante todo el día. Laoferta programáti- te, autofinanciada, con utilidades, con rea lenta y larga enel tiempo. O
 
propuestas a este modelo deshumani
 canas. 
zante. La radío local capaz de poner a su
 

Las mismas tareas en lo local, rela
 audiencia encontacto con la experiencia 
cionadas con la articulación de la socie de otros pueblos de América Latina, se ARENA journal

rá una radio fortalecida. Y viceversa, la 
ámbito nacional: las radios populares 
dad civil, por ejemplo, valen para el 

radio local capaz de hacer que sus 
deben facilitar la intercomunicación PO Box 18- North Carlton oyentes puedan escucharse en todos 

los rincones del continente, será una 
identidad nacional, alrededor de los te
dentro de cada país y contribuir a forjar 

Australia 3054 radio doblemente fortalecida. 
mas estratégicos. Enconjunto deben tra La radio popular quedescubre cómo 
tar de fortalecer corrientes de opinión Telephone: 61-3-4160232jugar con un pie en lo local y con otro en 
pública, nacional, en favor de los intere lo global, será la radio que crezca y cum
ses de los sectores populares e incidir Fax: 61-3-4151303pla con su nueva misión en este nuevo 
con más fuerza enloscentros de poder. milenio. O 
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LOS MEDIOS EN EL MEDIO
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Los medios de comunicación siempre estuvieron en el medio de la vida. 

La gente secongregaba en torno a un libro de cuentos, o a una 
pantalla de cine, o a una radiola. ¿Qué es lo nuevo, ahora? ¿Cuál es el 
protagonismo quehan ganado los medios, especialmente los masivos? 
Ignacio López reflexiona en torno a tres nuevos roles de los medios de 

comunicación social.' legitimar lo que transmiten, establecer la 
realidad y representar a los ciudadanos. 

:.:-x.:~:::::.....:-:-:-:. 

"r\~f\" eamos esta significativa'1'':: encuesta realizada por el 
":~i ICPtResearch: "¿En quié

:,,: :~~~~@ nes creen los latinoameri
iB canos?". Respecto a los 
::;::.t.=:::' parlamentos, la opinión es 

pésima: apenas el 9% de los guatemal
tecos y el 11 % de los ecuatorianos tiene 
confianza en el suyo. Los venezolanos y 
colombianos le conceden un poco más 

JOSE IGNACIO Lo PEZ VIGIL, cubano. Coordinador 
para América Latina de AMARC, Este artículo reúne 
extractos del capítulo 1 del Manual urgente para 
radialistas apasionados. 
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de crédito (17%). En cuanto a los parti
dos políticos, los más benevolentes son 
los mexicanos y los costarricenses 
(27%). Los peruanos y bolivianos tienen 
porcentajes bajísimos (13%). Lo mismo 
ocurre con losjueces, con lossindicatos, 
la policía, los empresarios, lospresiden
tes, con el sistema político y económico 
en general. El vacío lo llenan las igle
sias, que siguen cosechando un buen 
puntaje (el 61 % de los latinoamericanos 
cree en ellas). Y los medios de comuni
cación: dos decada tres ciudadanos de 
nuestros países están convencidos de la 

verdad de lo que dice y muestra la pren
sa, la radio y latelevisión' . 

¿Qué significa esto? Al menos, tres 
nuevos roles de los medios de comuni
cación social. Vale la pena detenerse en 
cada uno deellos antes deemprender el 
camino urgente para mejorar nuestra 
producción radiofónica2 

• 

Legitiman lo que transmiten 

Cuando escribo, la ministra de Edu
cación del Ecuador, Sancra Correa, con 
un juicio político pendiente por haber 

ción, la defensa de los derechos indíge
nas... 

El descrédito generalizado de les 
partidos políticos y el desencanto por el 
incumplimiento de su función de repre
sentar los intereses de la población ante 
el Estado, haoriginado que en la mayo
ría de los países latinoamericanos, los 
grupos sociales se empiecen a articular. 
Las organizaciones, sindicatos, coordi
naciones de movimientos sociales, 
ONG, como sociedad civil están asu
miendo importantes roles enlaconquista 
dederechos y espacios depoder. 

Estas formas de ejercer la democra
cia en el ámbito de la sociedad civil, ins
piran al mismo tiempo una lucha por la 
democratización del Estado, su transpa
rencia y rendición de cuentas, a la vez 
que una mayor participación descentrali
zada de losmunicipios y gobiernos loca
les en las decisiones y ejecución de 
proyectos dedesarrollo. 

El desarrollo local toma fuerza en la 
mayoría de los países latinoamericanos, 
bajo la premisa deque lo que puede ha
cerse localmente y regionalmente no de
be hacerse centralmente, ni en el 
Estado, nienlospartidos políticos. 

La sociedad civil está emergiendo a 
nivel global con una cantidad de nuevos 
valores, actitudes e intereses en res
puesta a las amenazas comunes en to
dos lospaíses. Una globalización desde 
abajo, desde adentro y abierta, está co
brando fuerza. 

3.Latecnologla, ¿unpaso hacia lo 
perverso? Hay una aparente contradic
ción en el triángulo en el que están 
entrelazadas la globalización, la tecnolo
gía y las comunicaciones. La globaliza
ción del mercado mundial requiere de 
alta eficiencia en lastelecomunicaciones 
para establecer redes y "super-carrete
ras" por donde circule la información y la 
publicidad. En este milenio, como nunca 
antes, hay una asombrosa circulación de 
datos, voz, texto o imagen, de país a 
país, a la velocidad de la luz, sin adua
nas, sin censuras y sin control de loses
tados. 

En la era global podemos disfrutar de 
la confianza de encontrar lo mismo en 
todas partes. No hay fronteras. En elpla
neta global tampoco hay falta de infor
mación, más bien sobra. Si antes el 
problema era la falta de programación 
radiofónica, ahora abunda. En Miami se 
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puede comprar programación de radio, 
decualquier tipo y estilo. Las ofertas de 
retransmisión de la señal satelital de la 
VOA o de los evangélicos están a la 
vuelta de la esquina. Con una antena 
parabólica y una línea telefónica, todo 
puede estar en nuestras manos: toda la 
información que circula en lossatélites y 
todo lo inimaginable está en Internet, es
crito, en audio o en video. 

La sobreoferta de información y pro
gramación radiofónica en esta "aldea 
global" resulta muy tentadora para cual
quier emisora local que busca reducir 
costos. Por el fácil acceso a esas ofertas 
se corre el riesgo de caer en la trampa 
de utilizar, en exceso y sin control, lo 
que llega de afuera y que las radios dilu
yan su propuesta y pierdan su identidad 
como radio popular. 

Pero al mismo tiempo, y aquí está la 
aparente contradicción, esta tecnología 
que nos amenaza, nos abre una oportu
nidad de mejorar la calidad de losservi
cios prestados a nuestras audiencias y 
también de ingresar en este mundo glo
bal con una palabra y una propuesta dis
tinta. 

En los extremos estarían, una radio 
que opta por aislarse y hacer lo del 
avestruz, con una propuesta local y ce
rrada, como quien se mira al ombligo; o 
una radio que se desdibuja y que pierde 

su perfil en un sancocho de enlatados 
que vienen detodo elmundo. 

¿Global o local? 

La radio del futuro se asentará y for
talecerá en su vocación de radio local. 
En el nuevo milenio tendremos radios 
que... 

Por su naturaleza masiva y su capa
cidad devincular, la radio estará llamada 
a contribuir a la articulación de la socie
dad civil, promoviendo la expresión de 
los ciudadanos y S\lS organizaciones y 
facilitando su interacción en pos de pro
puestas decambio y desarrollo local. 

Por su poder y representatividad, las 
radios asumirán más plenamente su pa
pel mediador entre los ciudadanos y el 
Estado. Provocarán el acercamiento, la 
discusión y la búsqueda de soluciones 
entre la sociedad civil, y los poderes lo
cales o regionales constituidos. 

Por su vocación democrática las ra
dios seabrirán, con más fuerza, a la par
ticipación de sus audiencias, 
directamente a través del micrófono, en 
la elaboración de programas, e instan
cias de evaluación y decisión de la emi
sora. 

Por su capacidad de ser útil, la radio 
responderá a las necesidades y deman
das de sus audiencias, les acompaña, 
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"globalizado" y donde los valores funda
mentales que se habrán consolidado se
rán la privatización, la competencia y la 
libre empresa. La disparidad entre el 
Norte y el Sur tocará fondo. La concen
tración de la riqueza y el conocimiento 
estará más desbalanceado que nunca 
antes en la historia de la humanidad. Al 
mismo tiempo, el Sur tendrá su Norte: 
ciudadanos de América Latina pertene
cientes a ese 20% tendrán sobreabun
dancia. Y el Norte tendrá su Sur: los 
inmigrantes y desempleados de Europa 
y Estados Unidos tendrán condiciones 
de vida cada vez más semejantes a las 
poblaciones pobres deAmérica Latina. 

Para el nuevo milenio se nos había 
invitado a todos a sentarnos en el ban
quete del consumo, pero después se 
nos avisó que nofue así. En realidad los 
cálculos habían sido diferentes y ahora 
el banquete essolo para el 20%. El 80% 
restante de la humanidad puede pasear
sepor loslujosos "shopping center" y mi
rar lasvidrieras como lassolteronas que 
ya perdieron la esperanza, van a misa a 
mirar cómo se casan lasotras. 

El desprecio a la condición humana 
de un sistema que excluye a la mayoría 
delaspersonas, eselprincipal regalo de 
la globalización y el neoliberalismo rei
nantes, al comenzar el nuevo milenio. El 
anhelo de una sociedad en armonía, to
lerante, equitativa, solidaria, justa, demo
crática y participativa sigue tan vigente 
como antes. En este sentido, las radios 
populares se reafirman en sus viejas 
utopías porque hoy son más vigentes 
que nunca. 

Cambia, todo cambia 
Los grandes cambios del fin del mile

nio, dieron unvuelco a todo. No vivimos 
una época de cambios sino un cambio 
de época. El escenario socio-político, 
económico y cultural enque actuaron las 
radios populares se modificó casi com
pletamente. Cambios en la cultura políti
ca, es decir en la forma de enfrentar y 
las tensiones sociales; cambios en los 
protagonistas, hay nuevos actores que 
saltaron a escena; y finalmente hay 
avances tecnológicos que, por un lado, 
colocan a los medios de comunicación 
en un lugar todavía más privilegiado y, 
por otro, se abre la necesidad casi vital 
para los medios de acceder al conoci
miento tecnológico. Examinemos uno a 
uno estos nuevos escenarios. 

América Latina en Red. 

aprovechar para poner nuevos temas en 
la agenda pública y debatir los grandes 
temas de su región y de su país, desde 
la perspectiva de los intereses de ese 
80% de la población que no fue invitada 
albanquete. 

2. La novela tiene nuevos protago
nistas. Los movimientos sindicales y 
campesinos que fueron losprotagonistas 
más importantes en las luchas sociales 
de losaños 60 y 70, se han debilitado. A 
su vez, nuevos actores están saltando a 
escena, a partir denuevos ejes. 

Un eje importante es la lucha por la 
calidad de vida, alrededor de la cual han 
surgido organizaciones defensoras del 
ambiente, asociaciones comunales y ba
rriales que luchan por servicios básicos; 
movimientos de mujeres, comités de 
amas de casa, asociaciones juveniles y 
culturales, jubilados y personas dela ter
cera edad que defienden sus derechos. 
Los efectos de lacreciente pobreza y los 
desafíos por sobrevivir movilizan a aso
clacrones de desarrollo local, artesanos, 
vendedores informales, cooperativas y 
micro-empresas. Y también florecen los 
grupos nucleados alrededor de la defen
sa de los derechos de los ciudadanos: 
defensa de los niños de la calle, grupos 
contra la violencia doméstica, de defen
sa del consumidor, contra la discrimina

1. La pelea tiene nuevas reglas. 
Hay una nueva cultura política, en germi
nación, que parece estar marcando la 
transición hacia la llamada democracia. 
Los conflictos sociales ya no pueden re
solverse con la violencia, la confronta
ción militar, las dictaduras o el 
autoritarismo. La reciente elección del 
exdictador Hugo Banzer, como presiden
te de Bolivia, y la alianza entre víctimas 
y victimarios de un régimen autoritario 
en los anos setenta, esunsigno de que 
la negociación y laconcertación se están 
imponiendo. Los recientes acuerdos de 
paz en Guatemala, es otro ejemplo de 
esta nueva lista. Esta nueva forma de 
encarar la política está marcada por la 
negociación de las agendas políticas y 
sociales. Los grandes problemas relacio
nados con el desarrollo no pueden ser 
resueltos sin la concertación y consenso 
entre las distintas fuerzas de la socie
dad. 

A lasradios populares lescorrespon
de ahora, en una especie de ejercicio de 
la pluralidad, abrir espacios para la dis
cusión y la concertación sobre losasun
tos de interés para los sectores 
populares y para la sociedad en general. 
En un nuevo clima de mayor tolerancia, 
de búsqueda de consensos y de nego
ciaciones, las radios populares deberán 

plagiado nada menos que su tesis docto
ral, toma un avión y -previo despliegue 
publicitario- viaja a Calcuta para hacer
se bendecir por la moribunda Madre Te
resa. De esta manera, demasiado burda, 
la ministra piensa legitimarse ante el re
ligioso pueblo ecuatoriano. 

¿Qué significa legitimar? Garantizar 
la autenticidad de algo o de alguien, su 
conformidad con la ley. El hijo legítimo 
es el reconocido como tal por sus pa
dres. Quien legitima a otro, le agrega va
lor, le concede importancia. 

Tradicionalmente, algunas institucio
nes legitimaban a las personas: la es
cuela, la universidad, la iglesia, el 
ejército, el Estado (y el poderoso caba
llero, don Dinero). Si tenías undiploma o 
un cargo público, ascendías socialmen
te. El problema era que los estudios o 
los rangos no se notan en la cara. ¿De 
qué sirven, entonces? Para eso se in
ventaron los uniformes, las sotanas y la 
parafernalia de lasautoridades: para que 
todos se den cuenta de la categoría so
cial de fulano y mengana, legitimados 
por la tal institución (o por los tantos bi
lletes). 

El asunto, como vimos, es que estas 
instituciones legitimadoras han perdido 
ellas mismas legitimidad, especialmente 
laspolíticas. Difícilmente puede acreditar 
a terceros quien no tiene crédito propio. 

Los medios decomunicación sí legiti
man, porque el público cree en lo que se 
oye y se ve a través de ellos. La gente 
confía, tiene fe en las palabras e imáge
nes que presentan. Los medios avalan 
hechos, situaciones, opiniones y perso
nas. Aparecer en radio o en televisión te 
reviste con un uniforme más llamativo 
que el de cardenales y coroneles, te da 
más apariencia que la mansión del dipu
tado o la Iimusina del embajador. Porque 
la pantalla y elmicrófono te hacen visible 
y audible ante miles, ante millones de 
personas. Más ancho y ajeno resulta el 
mundo, más anónima es la sociedad, 
más prestigio te brindan losmedios. 

Hace unos años, en el suroeste do
minicano, la Iglesia católica se había en
cargado de perseguir al vudú criollo, los 
populares palos del Espíritu Santo. Para 
proteger a la población contra esta here
jía, algunos curas hasta decomisaron los 
tambores con que los líderes religiosos 
hacían sus ritos. En Radio Enriquillo te
níamos una flamante unidad móvil y se 
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nos ocurrió ir a cubrir una de aquellas 
veladas nocturnas, medio clandestinas, 
donde los antiguos dioses africanos se 
"montan" sobre losdevotos al ritmo trepi
dante delosatabales. 

Subimos a la loma del Granado y 
transmitimos la ceremonia de Dermirio 
Medina, el guía religioso de la comuni
dad. Al día siguiente, de mañanita, ya 
nos estaban lloviendo los papelitos y las 
visitas de decenas de grupos depaleros 
que solicitaban la presencia de la móvil 
para acompañar sus veladas. Todos 
querían salir en la emisora. Y no lo ha
cían por figureo, sino como reivindica
ción social. La iglesia romana los había 
censurado, descalificado. La radio los 
valoraba. 

-La móvil está en otro lado -me to
có excusar-, no podemos transmitir la 
velada deVicente Noble. 

-No importa -insistían los pale
ros-, pero vengan. Que la gente vea 
que aquí están los de la radio. 

Sonando o muda, la presencia de la 
emisora los legitimaba. La camioneta de 
la radio quedaba ahí, frente al bohío ce
remonial. Y comenzaban a repiquetear 
lostambores delafiesta. 

Establecen la realidad 

La conclusión de lo anterior podría 
resumirse así: lo que los medios sacan a 
la luz pública, al sonido público,queda 
valorado. Lo que sale, vale. Y ahora, se 
vala segunda: solo lo que sale, existe. 

Isaac Asimov explica cómo, en aque
llos tiempos remotos, la mayoría de los 
seres humanos, dedicados a la agricultu
ra o al pastoreo, ignoraban porcompleto 
lo que ocurría más allá del primer cerro, 
muchos de ellos ni siquiera sabían a 
cuál imperio pertenecían. Se contenta
ban simplemente con vivir y morir en su 
terruño y, en ocasiones especiales, des
plazarse desde la propia aldea a la veci
na. Los mercaderes y los soldados eran 
los únicos que sabían de otros pueblos, 
que visitaban lastierras sin nombre, más 
allá del horizonte. Cuando estos viajeros 

-Ya somos famosos -escuché de
cir a una cofrada-. iHasta el Varón del 
Cementerio habrá escuchado! 

La palabra essugerente: fama viene 
de una raíz griega que significa brillar. 
Los medios de comunicación, como el 
rey Midas, hacen relucir todo lo que to
can'. 
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regresaban, relataban cosas asombro
sas, aventuras con cíclopes gigantes y 
monstruos marinos. Solo ellos los ha
bían visto y oído, y había que darles fe. 
Lo que contaba Marco Polo a la vuelta 
de sus andanzas, era lo cierto. Y lo que 
nocontaba, noexistía'. 

Hoy, en nuestra aldea global, des
pués de tantos siglos y tantos avances 
científicos, está pasando algo parecido. 
Los medios de comunicación son los 
nuevos mercaderes de la realidad. Lo 
que no sale en la pantalla o por los mi
crófonos, es como si no hubiera ocurri
do. Lo que los medios afirman, afirmado 
queda. Loque ignoran, noexiste. 

Estamos acostumbrados a decir que 
losmedios decomunicación dana cono
cer lo que sucede en nuestro país y en 
el mundo. Hay que ir más lejos: no solo 
dan a conocer, sino que deciden, esta
blecen la realidad. "Lo que la prensa ca
lla, simplemente no ha pasado", dice 
eufórica la presentadora de Teleamazo
nas, en Quito. Es decir, los hechos se 
agotan en su noticia. Vivimos una reali
dadvirtual, mediatizada. 

En sociedades más pequeñas preva
lecían otros espacios para intercambiar 
información, desde la cantina hasta la 
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~IIJ'~~~~~:..'1pluralismo de 
II~ ;:j opiniones dentro del 
~I~: lrr medio, y el 
pluralismo de medios dentro 
de la sociedad, asegura la 
democracia y la misma 
inteligencia humana. El 
monopolio de la 
comunicación nos reduciría 
a una situación peor que la 
de los campesinos de 
Asimov. Acabaríamos como 
los burros, con rienda y 
orejeras. 
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plaza del pueblo, desde el mercado has
ta la misa de los domingos. En Bolivia, 
los paceños se enteraban de todo y se 
encontraban con todos en el Prado, su
biendo y bajando por la avenida Santa 
Cruz. 

Ahora no. Ahora la plaza es el setde 
televisión y la cabina de radio. Antes, los 
periodistas corrían tras los políticos. 
Ahora es al revés. Los políticos se aper
sanan enloscanales, mendigan una en
trevista, siempre están disponibles hasta 
para un reportero de segunda. Es que 
los medios crean el escenario donde se 
da razón del mundo y sus vaivenes. 
Quien sube a las tablas, queda enfoca
do, iluminado. Quien no lo logra, perma
nece enpenumbras. 

En dicho escenario, se monta lo que 
se hadenominado la escena política: los 
medios eligen losactores (asignando pa
peles, quién esel protagonista y quién el 
antagonista), escriben el argumento (fi
jando la agenda, qué se informa y sobre 
qué se opina) y provocan el desenlace 
(conformando la opinión pública)', 

Por ejemplo, el 17 de diciembre de 
1996, el MRTA tomó la residencia del 
embajador japonés en Lima, secuestran
do a más de medio millar de personas, 
entre las cuales se encontraban altos 
mandos militares, acaudalados empre
sarios, el canciller y hasta el mismo jefe 
de la seguridad del Estado. Como en 
una película de buenos y malos, y du
rante más de cuatro meses, los medios 
peruanos oficialistas presentaron a los 
captores como criminales sanguinarios, 
a losrehenes como víctimas inocentes y 
a Fujimori como el héroe que los salva
ría. El sorpresivo rescate del 22 de abrí! 
confirmó esta visión maniquea de loshe
chos. Por suerte, en nuestro mundo glo
balizado no es tan fácil imponer un 
completo control de la información. La 
CNN entrevistó a los emerretistas en el 
extranjero y recordó las condiciones in
frahumanas en que permanecen sus 
compañeros en cárceles de alta seguri
dad. Un cable de la AFPdaba cuenta de 
un terrorista que en el último momento 
pudo masacrar a los rehenes y no lo hi
zo, mientras lastropas asaltantes node
jaron a un solo guerrillero, armado o no, 
con vida. Otros medios, nacionales y lati
noamericanos, relativizaron el triunfalis
mo fujimorista y relacionaron los 
sucesos de la embajada japonesa con 
ese 60% de la población peruana que 

sobrevive bajo el nivel de pobreza críti
ca. 

Ensanchar el escenario, presentar 
los más variados puntos de vista. El plu
ralismo de opiniones dentro del medio, y 
el pluralismo de medios dentro de la so
ciedad, asegura la democracia y la mis
ma inteligencia humana. El monopolio 
de la comunicación nos reducirla a una 
situación peor que la de los campesinos 
de Asimov. Acabaríamos como los bu
rros, con rienda y orejeras. 

Representan a los ciudadanos 
Quien sale unavez, vale. Quien sale 

mucho, vale mucho. Y con tanto valor 
acumulado, los locutores y periodistas 
ya no solo hablan en público, sino "en 
nombre del público". 

Nadie los eligió para dicha represen
tación, pero ahí están ellos y ellas, son
rientes y aceptados, ocupando la silla 
vacía que dejaron líderes políticos y sin
dicales, jerarquías y gobernantes veni
dos a menos por haber tomado parte en 
el botín fácil de la corrupción. La gente 
ha endosado a los medios la confianza 
perdida entalesdirigentes, 

Como representantes de la ciudada
nía, los medios se convierten en media
dores entre esta y el poder'. 
Abanderando causas nobles o plegándo
se a quien más paga, la radio, la televi
sión y la prensa se dan cita, casi sin 
excepción, en medio de todos los con
flictos sociales. Los medios destapan es
cándalos, fiscalizan a las autoridades, 
les recuerdan sus promesas de campa
ña, defienden los derechos del consumi
dor, resuelven problemas cotidianos, 
desde el barrio que se quedó sin luz 
hasta el radiotón para la navidad de los 
niños pobres. 

En los medios, se reúne el gobierno 
con la oposición, se presentan las más 
variadas tendencias políticas. En las 
emisoras y televisaras democráticas, 
dialoga el alcalde con los vecinos, se 
confrontan los empresarios y los obre" 
ros, los funcionarios y los usuarios, ha
blan todos los sectores, amigos y 
enemigos, de arriba y de abajo, de dere
cha, izquierda y centro. ¿Qué otro espa
cio social tiene tal convocatoria y 
pluralidad? Ni siquiera el templo. ¿En 
dónde podemos juntar tantos intereses 
contrarios y puntos de vista diferentes 
sin que se arme la bronca, sin que una 
de las partes se retire o no asista? Los 
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La radio popular:
 
ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL
 

"Piensa globalmente, actúa localmente", es unafrase acuñada por los ecologistas que une 
dos estrategias aparentemente opuestas y contradictorias. En cuanto a la radio popular 
existe la tentación dehacerelparalelo. Sin embargo, elautorplantea que ella pensará 

globatmente y actuará también globalmente, quela radio noabandonará lo localporque es 
lo que leda viday razón deser, pero incorporará en su trabajo unaperspectiva nacionaly 

continental,' y argumenta enfavorde la complementaridad de lo uno con lo otro, como 
ámbitos en queactuarán las radios populares en elproximo milenio. 
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ara las radios populares, la enormes vertientes de respuestas por millones de dólares (Forbes Magazine). 
utopía ha sido siempre que, por un lado, hay sueños que se Para igualar esta fortuna, la mitad de la 
transformar la sociedad mantienen intactos con igualo mayor vi humanidad tendría que depositar todos 
hacia formas de conviven gencia que hace 30 años, y, por otro, sus ingresos, durante un año. El 20% de 
cia pacíficas, de justicia hay nuevas condiciones que marcan la humanidad controlará casi el 90% de 
social, de respeto a losde nuevos desafíos y nuevos sueños. lasriquezas del mundo. 

rechos de las personas y de participa Según Javier Gorostiaga, rector dela El nuevo milenio se iniciará con un 
ción de las mayorías en las decisiones Universidad Centroamericana de Nicara planeta cuyo mercado mundial estará 
fundamentales de la sociedad. gua, en este fin de milenio hay mil millo

HERNAN GUTIERREZ, costarricense. Periodista, coor
nes de personas con un dólar diario de dinador de gestión del proyecto América Latina en ¿Siguen vigentes los sueños? ingreso y 3 mil millones con algo más de	 Red de ALER. Este articulo es una síntesis de diver

sos documentos de la Secretaría Ejecutiva de ALER,La pregunta sobre la vigencia de la 2 dólares diarios, y, por otro lado, 358 
particularmente de los escritos por Humberto 

utopía, en este nuevo milenio. abre dos millonarios tienen en sus arcas 762 mil Vandenbulcke y Marita Mata, 
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es, desde luego, el medio de comunica
ción más importante para las cornunlda
des quechuahablantes. Solo en el Perú 
se estima que hay 180 radioemisoras 
con programación regular enquechua. 

Sabemos que muchas de estas ra
dios nocuentan conlos equipos necesa
rios para recibir audios por Internet, pero 
con la colaboración de la Red Científica 
Peruana y sus cabinas públicas, no es 
necesario que los tengan. Las cabinas 
públicas son lugares donde los usuarios 
de Internet en Perú pueden ir para tener 
acceso a Internet. Cada cabina tiene una 
conexión directa a Internet y todos los 
equipos necesarios. En vez de comprar 
e instalar una computadora multimedia, 
una radio puede optar por ir a la cabina 
pública con un casete, grabar losprogra
mas, y luego pasarlos por la radio. Más 
interesante todavía, las radios pueden 
enviar sus propias noticias, comentarios 
y programas por la misma vía, convir
tiendo el servicio informativo a una red 
en la cual todos pueden ser los corres
ponsales detodos. 

Si Ñuqanchik tuviera un apoyo millo
nario de la cooperación internacional, 
sería novedoso por losretos que se pro
pone. Pero lo que es realmente nuevo 
con el proyecto es que los costos de dis
tribución son insignificantes y el presu

~~~I~::~~~:::::;;:;:~':"::l odemos identificar 
~;~;~~~; ¡¡¡m:	 • 
&f~¡ ;;;::,.:4 tres tendencias que 
.11W :%:~t~ afectan la 

naturaleza local de la radio: 
la globalización, la 
concentración de la 
propiedad y el control de la 
radio en pocas manos. 

f~111~t~itltl~1l~l~ 

Púlsar es una agencia de 
dientes de América Latina Y 
Púlsarofrececapacitació 

Púlsarcuenta con 
de la Agencia es la radio 
son revistas impresas, perlodisl4s 
cultades de comunicación socialy ONG. 

La Agencia Informativa Púlsarse fundó el.4 de.marz, 
cialiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARe) y 
de Educación Popular(CEDEP), de Ecuador. 

puesto se limita a los costos de produc
ción. No se trata solamente del único 
servicio diario, radial e internacional en 
quechua, sino también es un servicio 
con bajos costos y, por eso, autofinan
ciado. 

Empezamos este artículo preguntán
donos si las nuevas tecnologías nos 
''van a llevar a un mundo homogeneiza
do en donde todos compartimos la mis
ma cultura del 'ciberespacio' y hablamos 
el mismo idioma". La experiencia de Ñu
qanchik nos muestra que el mundo ho
mogeneizado no tiene que ser la única 
opción. Todavía hay posibilidades para 
el pluralismo y ladiferencia. 

Elfuturo 

Una de las posibilidades ofrecidas 
por Internet es la difusión entiempo real 
de las señales de emisoras de radio. Ya 
esposible escuchar radios peruanas, co
lombianas, braslleñas y argentinas por 
los parlantes de una computadora multi
media conectada a Internet por teléfono. 
En los próximos meses, Púlsar y la Red 
Científica Peruana van a ofrecer a 10 ra
dios peruanas la posibilidad de poner to
da su programación en Internet, 
accesible a los80 millones deusuarios a 
nivel mundial. 

¿Por qué le interesaría a una radio 
de Piura o de Trujillo estar en Internet? 
No es solamente para que los Peruanos 

en la capital o en el exterior puedan te
ner noticias de sus comunidades. Cada 
una de estas diez radios va a poder en
viar su señal y recibir la señal de las 
otras diez, además de otraprogramación 
radiofónica en Internet. Van a poder en
trar encomunicación bilateral o multilate
ral con las otras radios, transmitiendo 
debates y entrevistas sobre temas nacio
nales con las perspectivas de otras pro
vincias del país, y otros países del 
mundo. Esta nueva tecnología ofrece la 
posibilidad de una cadena, o mejor di· 
cho, un número infinito de cadenas es
pontáneas y a bajo costo. 

En 1995 escribimos lo siguiente en 
laspáginas de Chasquí (véase la edición 
52, de noviembre de 1995): "Todavía es
tá lejano el mundo en quetodos lospue
blos tengan un acceso equitativo a la 
información y al manejo de los recursos 
tecnológicos. Las nuevas tecnologías 
son ambiguas: pueden contribuir nota
blemente a ello o -si no lasdominamos
provocar un abismo creciente entre los 
¡nfo-ricos y los Info-pobres". Cuatro 
meses más tarde, Púlsar envió su primer 
boletín. En ese momento no fue posible 
enviar losclips de audio, y mucho menos 
imaginar un servicio quechua totalmente 
en audio. Pero, al final del siglo 20, la 
tecnología se desarrolla con una rapidez 
antes inimaginable. Y por eso, las radios 
tienen que imaginar... 

medios se han convertido en el principal 
lugar de encuentro e intercambio, punto 
de reunión obligatorio para todos aque
llos que quieren vivir civilizadamente. En 
lossets y en las cabinas se hacen alian
zas, se construyen adhesiones y con
sensos, se logran negociaciones, se 
debate con todos sobre todo. La opinión 
pública gravita entorno a estos espacios 
de mediación social. Desde hace anos 
se viene hablando de la prensa como el 
cuarto poder. Tal como van las cosas, 
quizás ya sea el primero. O el trampolín 
para el primero. 

La verdad esqueen América Latina, 
si usted quiere hacer carrera política, su 
mejor opción es meterse a locutor o can
tante. Si quiere un cargo público, co
mience haciéndose simpático ante 
oyentes y televidentes. No es broma. 

PORGiU[ 6(?ti.IAS AESTE PERioI>isMO 
5ü.JCfRo,GlU[ MU~STRA siN TAPUJOS 
UNA RfALiDAP po.sir i VA QUE YO 
NO COiJDe/A ..·· 

Haga memoria de la cantidad de perso
najes que han ingresado a la vida políti
ca por la puerta del arte o el deporte, 
desde Johnny Ventura hasta Palito Orte
ga, pasando por Pelé y Rubén Blades. 
Saque la cuenta de los animadores de 
radio y televisión que postularon y gana
ron sillas curules, desde Susy Díaz que 
ensenando las nalgas llegó al parlamen
to peruano, hasta el Compadre Palen
que que explotando lágrimas populares 
consiguió la alcaldía de La Paz, sin olvi
dar a Silvio Santos, el fotogénico show
roan brasileño, que de no haberse 
invalidado su candidatura a la presiden
cia llegaba díreítínho al Palacio de Pla
nalto'. 

El camino se recorre también al re
vés: losgobernantes se lasdan de artis
tas y deportistas para ganar puntos en 

y cRdA QU¡; HOY TODO.....; PAís 
¡;:RA A~l'. y ..... t AVCRfJONZABA 
P¡;N5AR,l'oR ¡::;JEMPLOJ ¿Quf 
,PiRíA UN NORTEAMER¡<-AI'lO .. ·• 
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un sistema político cada vez más taran
dulizado. Carlitos Menem coquetea con 
Xuxa y payasea con Tinelli. Antanas 
Mockus, alcalde de Bogotá, celebra su 
boda enuncirco, encaramado con la no
via en unelefante. Elcaso más pintores
co es el de Abdalá Bucaram quien, a 
pesar de su frenillo al hablar, graba un 
CDcon Los Iracundos y juega fútbol con 
el club BarcelonaB 

• 

¿Nos representan quienes dicen ha
cerlo? ¿Cómo distinguir, más alláde las 
luces del teatro, las máscaras y los ros
tros, las voces que recitan libretos 
aprendidos y las que hablan con sinceri
dad? Noresulta fácil para el público, mu
chas veces encandilado ante lo que ve y 
oye. Tampoco resulta optativo para los 
mismos actores que, quieran o no, 
deben salir a escena. Unos y otros, hu
manistas y oportunistas, están convenci
dos de que hoy no puede consolidarse 
ningún liderazgo sin la mediación de los 
medios... 

NOTAS 
1.	 Citada por Eleazar oraz Rangel en el 

número 54 de la revista Chasqui, junio de 
1996. 

2.	 Un nuevo horizonte teórico para la radio 
popular en América Latina, ALER, Quito, 
1996. 

3.	 Rosa María ARaro: "Cuando un medio masi
vo retrata la realidad. también la legitima. La 
radio legitima realidades, temas. personajes, 
actores, en el ámbito público. Es decir, de 
personas se convierten en actores sociales". 
La interlocución radiofónica, Unda-AL, Quito, 
1994, pág. 78. 

4.	 Isaac Asimov., El Universo, Alianza Editorial, 
Madrid, 1973, pág. 11. 

5.	 Lomismo podría decirse de la escena cultur
al, religiosa, social, económica. Nunca fue 
tan actual la intuición de Calderón de la 
Barca consu Gran Teatro del Mundo. 

6.	 Jesús Martín Barbero, De los medios a las 
mediaciones, Gustavo Gilí, Barcelona, 1987. 

7.	 Regina Festa: "Losmedios de comunicación 
van a mediar la relación de la sociedad civil, 
del Estado, del mercado, y estose dará en 
el plano local, nacionel. regional e interna
cional. Fue muy interesante ver un video 
boliviano sobre una conductora de progra
mas de radio y televisión, a quien se le 
qutaron esos espacios, se le quitóel poder, 
pero ella era tan pública que pudo hacerse 
política. Eso demuestra la capacidad que 
tienen losmedios paraquelo público pueda 
hacerse político". Desafíos comunica
cionales, Por todos los medios, Isis 1996, 
pág. 112. 

8.	 No le valieron sus bufonadas. El 6 de 
febrero de 1997, con seismeses de gobier
no,el pueblo destituyó a Abdalá Bucaram. 
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de darnos una visión global del mundo, 
esta globalización de la noticia radiofóni
ca nos limita a una visión del Norte, que 
interpreta la realidad de América Latina y 
del mundo desde su perspectiva. 

Se siente también una centraliza
ción de la propiedad y el control de 
los medios de comunicación. Los impe
rios multimedios nacionales de O Globo 
en Brasil y el grupo del diario El Clarín 
de Argentina, son buenos ejemplos al 
respecto. En el caso argentino, el grupo 
mencionado es oueno de Radio Mitre y 
Radio 100, lasdos radios que producen 
la programación de Cadena 100, un ser
vicio satelital para las radios del interior. 
No se sabe con precisión cuántas radios 
toman la programación de esta cadena, 
pero essin duda la cadena más podero
sadel país. 

El mismo fenómeno decentralización 
existe en Perú donde tres radios lime
nas, que difunden vía satélite a repetido
ras en todo el país, tienen más audiencia 
fuera de Lima que las50 radios más im
portantes de lasprovincias peruanas. 

Más allá de las fronteras nacionales 
existe la Red de Radios del Cono Sur, 
formada por Radio Mitre y Radio 100 de 
Argentina, la Rede Brasil Sul (propiedad 
de O Globo), Radio Ñanduty de Para
guay, Cooperativa deChile y Radio Gau
cha deBrasil. 

No hay necesidad de decir mucho 
acerca de estas dostendencias, son no
ticias detodos los días. Para los medios 
de comunicación, no hay tema más inte
resante que ellos mismos. 

Nuevas tecnologías, 
nuevas iniciativas 

Latercera tendencia es una respues
ta de las radios comunitarias e indepen
dientes, las que se pueden llamar las 
radios ciudadanas. Las mismas tecno
logías de la comunicación que hacen po
sible la globalización y la centralización 
de la programación, también hacen posi
ble que estas radios ciudadanas trabajen 
con la sociedad civil en su intento por in
fluir enla aldea mundial. 

El ano pasado se iniciaron varios 
proyectos en el campo de la radio comu
nitaria e independiente que nos mues
tran cómo puede llevarse a cabo esto. 
Concretamente, las emisoras indepen
dientes locales están emplea.ndo Internet 
para constituir redes con ofertas diferen
tes de las de las agencias de noticias 

tradicionales y de los imperios multime
dios nacionales. Hay proyectos enAfrica 
y América del Norte, pero veamos uno 
deAmérica Latina. 

En 1986, lasradios comunitarias reu
nidas en Vancouver, Canadá, para la 
Segunda Asamblea Mundial de la Aso
ciación Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC), resolvieron estudiar la posibi
lidad de montar una agencia radiofónica 
de noticias. Al estudiar la propuesta, el 
Consejo de Administración de AMARC 
se dio cuenta deque loscostos de la co
municación internacional eran tan altos 
que se necesitaría millones de dólares 
para montar la agencia, y se archivó el 
proyecto. 

Lo que no se archivó, sin embargo, 
fueron las ganas que las radios tenían 
para comunicarse entre ellas y tener un 
servicio distinto al de las agencias tradi
cionales. Resoluciones parecidas a lade 
Vancouver fueron adoptadas en las si
guientes asambleas de AMARC hasta 
que, en Senegal en 1995, se dio cuenta 
de que con las nuevas tecnologías de 
comunicación, e Internet en especial, 
existía talposibilidad. 

En marzo de 1996, la Agencia Infor
mativa Púlsar empezó a ofrecer unresu
men diario de noticias por Internet a 48 
radios comunitarias e independientes de 
América Latina. Hoy en día la agencia 
cuenta con cinco servicios: 

El Boletín Informativo Púlsar reco
ge las más importantes noticias del ám
bito latinoamericano. Cada díaofrece un 
promedio de14noticias redactadas des
dela perspectiva dela sociedad civillati
noamericana. Igual a los demás 
servicios de Púlsar, este boletín está re
dactado para la radio, aunque la panorá
mica de la realidad latinoamericana que 
ofrece sirve para otros medios, ONG, in
vestigadores e instituciones guberna
mentales. 

Los Mlcroboletlnes Informativos se 
envían durante el díapara poner en aler
ta a las radios sobre losúltimos aconte
cimientos dela región. 

Clberbrujas es un material bajo el 
formato de Púlsar que lleva a sus sus
criptores la actualidad de la mujer lati
noamericana. Este servicio es de 
carácter semanal. 

Ñuqanchik es un servicio diario, to
talmente en quechua, idioma autóctono 
de la región andina. Consiste en 3 en

víos diarios de microprogramas que des
tacan temas relacionados con la cultura, 
la salud, los derechos humanos, los de
rechos de la mujer, y el desarrollo en ge
neral. Igual a los otros servicios de 
Púlsar, Ñuqanchik es enviado por Inter
net, pero con la diferencia deque sus ar
chivos son producciones radiales 
digitalizadas y enviadas como archivos 
deaudio. 

Finalmente, se ofrece el servicio de 
Cllps de Audio por Internet. Son selec
ciones cortas deaudio (entre 15y 30se
gundos cada uno) que se envían por 
Internet para complementar los diferen
tes servicios arriba mencionados. Un 
25% de los suscriptores de Púlsar reci
ben los audios, que requieren una com
putadora con una tarjeta desonido. 

Ñuqanchik, nosotros 
Quizás el más novedoso de estos 

servicios esÑuqanchik. Fruto deuncon
venio de cooperación entre Púlsar, el 
Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES) y la Red Científica Peruana 
(RCP), Ñuqanchik, palabra quechua que 
significa "nosotros", empezó en agosto a 
enviar sus tres microprogramas diarios. 

El quechua es el idioma nativo más 
importante de América Latina y la radio 
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En sociedades con una enormepobreza educativa, como las 
latinoamericanas, es difícil que elderecho a la información sea 

una realidad plena,pues la educación constituye una base 
fundamental para ejercerlo. Solo en la medida en que tengan 

plena y amplia vigencia los derechos a la educación, 
información, expresión, participación -señala el autor-, será 

Posible el derecho a la comunicación, delcual los primeros son 
parte, sustentáculo de la democracia. 
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ace 10 años realizamos 
enla Universidad deSáo 
Paulo un simposio desti
nado a discutir el dere
cho a la información 
como requisito indispen

sable para el pleno ejercicio de la ciuda
danía . Vivíamos en Brasil el proceso de 
transición de unsistema político autorita
rio al régimen democrático. Y aquel de
bate se ubicaba en la acción de nuestra 
sociedad civil para influir en la nueva 
Constitución nacional, finalmente pro
mulgada en 1988. 

Ese documento esconocido popular
mente como la "Constitución Ciudada
na", pues garantiza los derechos 
fundamentales de los hombres y muje
res en una sociedad democrática, entre 
ellos el derecho a la información. Se tra
ta de un derecho complejo, anclado en 
elcapítulo delosderechos individuales y 
colectivos, cuyos enunciados son lossi
guientes: libertad de pensamiento y ma
nifestación; libertad de expresión de la 
actividad intelectual, artística, científica y 
de comunicación, independientemente 
decensura o permiso oficial; libertad de 
locomoción en tiempos de paz; libertad 
de asociación; libertad de conciencia y 
de creencia; acceso de todos a la infor
mación y preservación de lasfuentes in
formativas; inviolabilidad del sigilo de las 
cartas, datos, comunicaciones telegráfi
cas y comunicaciones telefónicas; invio
labilidad de la intimidad, de la vida 
privada, del honor y de la imagen de las 
personas; derecho de reunión pacífica 
en espacios abiertos; derecho de recibir, 
de los órganos públicos, informaciones 

JOSE MARQUES DE MELO, brasileño. Titular de la 
Cátedra UNESCO de Comunicación para el 
Desarrollo Regional. Universidad Metodista de Sao 
Pauto. Este artículo fue presentado como ponencia 
en el Foro Iberoamericano "Comunición e 
Información para la Democracia", Caracas, junio
julio de 1997. 
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Pluralismo, radio e internet 
¿Cuántas veces hemos oído que Internet y las demás nuevas tecnologías de
 

comunicación nosvan a llevar a un mundo homogeneizado en donde
 
todos compartimos la misma cultura del "ciberespacio"y hablamos el
 

mismo idioma? Nuevas iniciativas en América Latina combinan la
 
tecnología depunta y la radio paraponerfin a este mitoy contribuir a una
 

comunicación más democrática. 

a sea que se tome como 
una consecuencia de la 
búsqueda de nuevos 
mercados y de mano de 
obra barata por parte del 
capital, de las tecnolo

gías de la comunicación que la hacen 
posible o de la búsqueda del ser huma
noporconocer nuestro mundo, la globa
lización parece inevitable. No obstante, 
en lugar declamar al cielo y renunciar a 
los esfuerzos para crear medios de co
municación más pluralistas, se puede 
trabajar para asegurar que el mundo en 
el que viviremos permita que las múlti-

BRUCE GIRARD, canadiense. Comunicador social, 
director de la Agencia Informativa Púlsar. 
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pies culturas y perspectivas de la socie
dad civil tengan una presencia activa en 
los debates que modelan nuestras vidas 
y que están ocurriendo, cada vez más, 
en la aldea mundial y noen los ayunta
mientos. 

Desde que la primera radioemisora 
se fundó hace casi 80 anos, el medio se 
ha caracterizado por la naturaleza local 
de su programación. Mientras son pocas 
las emisoras de televisión que producen 
siquiera el 20 % de su propia programa
ción, la mayoría de la programación ra
diofónica tiende a producirse localmente 
y en vivo. La radio, más que cualquier 
otro medio de comunicación masiva, ha
bla en el idioma y con el acento de su 
comunidad. Su programación refleja los 

intereses locales y ha hecho contribucio
nes importantes al rescate y desarrollo 
de lasculturas que la rodean. 

Podemos identificar tres tendencias 
que afectan esta naturaleza local de la 
radio: la globalización, la concentración 
de la propiedad y el control de la radio 
en pocas manos, y nuevas iniciativas 
quebuscan proteger y expandir el papel 
de la radio como medio democrático y 
pluralista, como medio ciudadano. 

De la globallzaclón basta subrayar 
la presencia histórica de las agencias in
ternacionales de noticias (léase nortea
mericanas y europeas) y, más 
recientemente, la entrada del imperio 
global de la televisión, la CNN, en el 
mercado de noticias radiofónicas. Lejos 

de interés particular o colectivo; derecho 
de respuesta. 

El reconocimiento de estosderechos 
fundamentales fue importante para la 
reorganización política de la sociedad 
brasuena y para la reconstrucción de 
nuestra democracia, especialmente en 
lo que se refiere a la libertad de prensa. 
Los gobiernos civiles que estuvieron en 
el comando de nuestra sociedad, desde 
el retorno delos militares a loscuarteles, 
han preservado la autonomía de losme
dios masivos y han garantizado su ac
tuación plena, sin ningún tipo de 
censura. Tanto así que fue posible al 
Parlamento Nacional destituir, por la vía 
del impeachment, un Presidente de la 
República cuya conducta política pre
sentaba evidencias de desvíos moral
mente inaceptables. En este episodio 
fue decisivo el papel jugado por la pren
sa, en la medida en que hubo totalliber
tad de información y de opinión. Ese 
panorama sigue vigente en nuestra so
ciedad. 

Pero eso no significa que Brasil sea 
un país donde existe vigencia plena del 
derecho a la información. Al contrario, 
este es un privilegio ejercido solamente 
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lo tanto, la garantía de 
educación para todos los 
ciudadanos. Educación de 
calidad que les permita 
comprender el mundo en 
que viven y adquirir 
competencias para la acción 
de naturaleza cívica y para 
la inserción integral en el 
ámbito laboral. 

~~~~~~~~il~~¡~~~j~t~¡~~~~l~¡~l~~~ 

por unos sectores de la sociedad, o sea, 
las élites políticas y económicas y lasca
pas medias de la población, que dispo
nen deformación educacional. 

Educación: fundamento del 
derecho a la infonnación 

El derecho a la información es toda
vía unacategoría jurídica enproceso de 
consolidación. Su ámbito está localizado 
en la frontera entre el derecho a la co
municación (libertad de pensamiento y 
de expresión) y el derecho a la educa
ción (aprender para dominar el conoci
mento acumulado por la humanidad y 
hacer uso de ese saber para participar 
en la vida social, influyendo en los pro
cesos de toma dedecisión). 

Expresar libremente hechos e ideas, 
presupone el dominio de los códigos y, 
al mismo tiempo, el acceso a los conte
nidos que generan los mensajes. Luego, 
el proceso de producción de informacio
nes depende de la instrucción básica de 
los individuos y de su capacitación para 
difundir conocimientos y valores. 

No basta que la ley garantice liber
dad de expresión a todos. Condición si
ne qua non es la capacidad que tienen 
los ciudadanos para saber, hacer, trans
formar, crear. Si noes así, el derecho de 
comunicar se convierte en cosa vacía, 
pues su ejercicio se queda limitado a las 
pocas personas que tienen instrucción y, 
por lo tanto, son capaces de producir 
mensajes, llenarlos de contenidos y di
fundirlos adecuadamente. 

En América Latina hay un círculo vi
cioso. Si no tienen capacitación para ex
presarse, los nuevos ciudadanos se 
acomodan, convirtiéndose en oyentes 
pasivos delosdiscursos deaquellos que 
saben, y casi siempre reproduciendo lo 
que escuchan. Ni hacen comunicación 
autónoma, ni están motivados para bus
car informaciones. Luego no participan 
de la vida en sociedad, limitándose a 
respaldar a losque hablan y deciden. 

No es sin razón que una de las ca
racterísticas básicas de la personalidad 
de los pueblos latinoamericanos esel si
lencio. Sin derecho a la escuela, donde 
podrían obtener competencia para co
municar, ellos se limitan a escuchar y a 
callar. Hasta aquellos que poseen el pri
vilegio de estudiar en las escuelas son 
condicionados por los maestros a com
portarse silenciosamente. 
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¿Cuál es la explicación para ese fe
nómeno? La respuesta está en la diná
mica misma del proceso educacional en 
Latinoamérica, donde predomina unflujo 
unidireccional de transferencia de infor
maciones. Paulo Freire lo denomina 
educación bancaria: un modelo de ense
ñanza-aprendizaje acrítico, ahistórico, 
apolítico. Su eje se ubica en la opresión 
de los educandos para reproducir mecá
nicamente los contenidos introyectados 
desde arriba hacia abajo. 

¿Cómo romper este panorama inmo
vilista? La solución no se ubica sencilla
mente en garantizar escuela para todos 
(lo que constituye el primer paso), sino 
en cambiar la estructura misma de la es
cuela, actualizarla, buscando sintonía 
con las demandas de una sociedad en 
proceso de cambio. El fundamento del 
derecho a la información es, por lo tanto, 
la garantía de educación para todos los 
ciudadanos. Educación de calidad que 
les permita comprender el mundo enque 
viven y adquirir competencias para la ac
ción de naturaleza cívica y para la inser
ción integral en el ámbito laboral. 

Ese derecho presupone distintos ni
veles cognitivos. Primero, el dominio de 
la lengua como forma de percepción de 
la realidad y de expresión de significa
dos, lo que incluye la lectura y la escrita. 
Segundo, la asimilación del saber resca
tado y sitematizado por la sociedad. Se 
trata de tener acceso a las claves del 
contenido que explica la organización de 
la vida social, del proceso de funciona
miento de la naturaleza, del contacto con 
las innovaciones científicas, en síntesis, 
de la intervención humana para transfor
mar el mundo y adaptarlo a las necesi
dades colectivas. 

Los ciudadanos que no tuvieron 
oportunidad de frecuentar la escuela o 
que han sido precozmente excluidos de 
su seno, generalmente atribuyen poca 
importancia al manejo de la información. 
Ellos se quedan satisfechos con los po
cos datos disponibles en el medio am
biente en el que gravitan, 
acomodándose a una vida sin muchas 
perspectivas. Por eso, hay una tenden
cia al aislamiento social, a la margina
ción cultural y a la apatía política. 

Cuando no se miran como sujetos 
históricamente capaces de intervenir en 
la sociedad y de influir en sus destinos, 
los contingentes sin educación pueden 
asumir actitudes fatalistas frente a los 
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determinismos estructurales, acomodán
dose a lasfluctuaciones coyunturales. 

Medios: fuentes de educación 
colectiva 

En nuestros países latinoamerica
nos, donde no hay escuelas para todos y 
cuya red educativa no siempre ofrece 
servicios decalidad, no se puede desco
nocer que 105 medios de comunicación 
asumen muchas veces la tarea de edu
cadores colectivos. 0, mejor, de educa
dores permanentes. Para muchos 
ciudadanos ellos son 105 únicos canales 
para acceso al conocimiento y la con
temporaneidad. Distribuyen informacio
nes sobre el mundo y además ofrecen 
opiniones sobre sus tendencias. De este 
modo reproducen estereotipos y mode
lan actitudes grupales o colectivas. 

Más que eso. Los medios masivos 
se convierten progresivamente en fuen
tes de actualización de informaciones 
para 105 propios educadores, especial
mente 105que están ubicados en labase 
de la pirámide escolar. Como nuestros 
maestros ganan poco, y por eso no pue
den recurrir a fuentes eruditas, ellos se 
contentan con abastecerse de datos dis
ponibles, sin ningún costo, en105medios 
electrónicos, especialmente la radio y la 
televisión. Siendo así, se convierten en 
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y desarrollo intelectual. Se trata de po
tencializar una regla del libre mercado: 
105 medios dependen de la adhesión de 
sus receptores para obtener respaldo 
económico de 105 anunciantes. Si 105 

usuarios ejercitan su legítimo poder de 
presión, contraponiendo sus pautas de 
preferencias culturales, una relación más 
dialéctica y menos verticalista inevitable
mente se producirá entre productores y 
consumidores. 

2. Introducir la lectura crítica de la 
comunicación en la escuela, convirtién
dola en actividad permanente. Del mis
mo modo que ofrece a 105 educandos el 
dominio de conocimientos destinados a 
orientar su actuación en la sociedad, la 
escuela también debe proporcionar ele
mentos capaces de explicar a 105ciuda
danos cómo funcionan las industrias 
mediáticas, sus filtros, sus métodos de 
trabajo, sus artificios retóricos. 

El derecho a la educación y el dere
cho a la información son dos caras de la 
misma moneda. Constitucionalmente, 
ellos están asegurados para todos pero, 
realmente, representan privilegios depo
cos. Por eso, no se puede esperar el in
cremento de la participación ciudadana 
sin que la educación se convierta en po
sibilidad ampliada a las mayorías pobla
cíonales de nuestro continente, 
generando, en consecuencia, demandas 
permanentes de información pública. 

La participación ciudadana represen
ta el factor responsable para la transpa
rencia de la gestión pública. Ella 
depende fundamentalmente del acceso 
a la información para evaluar el desem
peño de 105 gobernantes, ejercitando el 
derecho de expresión. 

Derechos de educación, información, 
expresión, participación y vigilancia son, 
por lo tanto, apartados integrantes de 
una categoría más amplia que es el de
recho a la comunicación, sustentáculo 
de lapropia democracia. 

De la imaginación a la acción 
La extensión del derecho a la comu

nicación a toda la sociedad presupone 
transformaciones estructurales que es
tán en proceso de desarrollo en nuestra 
sociedad, creando naturalmente tensio
nes, conflictos, incertidumbres, que si
guen desafiando la "imaginación" de 105 

gobernantes. Este escenario ya había si
do vislumbrado por 105 participantes en 
el simposio mencionado alprincipio. 

reglamentar y controlar el mundo de la 
radio. 

¿Norma mundial? 
No obstante, para que la radio digital 

sea verdaderamente un éxito, hadecon
vertirse en una norma mundial. Ejemplos 
como la AM estéreo, la FMX, la D2MAC, 
la DCC y otros muestran lo que ocurre 
cuando no es así. Es ahí donde empie
zan 105 problemas. La radio es una in
dustria con múltiples facetas en la que, 
para bien o para mal, operan diferentes 
sistemas en todo el mundo. El problema 
para 105promotores de la radio digital es 
que habrá muchos lugares en que la 
nueva tecnología exigirá mayores cam
bios en la reglamentación y en las for
mas deprogramación. La tecnología por 
la tecnología puede ser un error muy ca
ro. 

Las ventajas del sistema de radio di
gital Eureka 147 son: calidad de sonido 
próxima al disco compacto y sin distor
sión, disponibilidad de servicios suple
mentarios (datos, imágenes, etc.) y su 
"eficacia espectral", es decir, la cantidad 
de servicios que pueden integrarse en 
una parte concreta del espectro. La efi

cacia espectral es cada vez más impor
tante en 105 países desarrollados con un 
intenso uso comercial privado del espec
tro de radio para comunicaciones con te
léfono y radio móviles. Es una mejora 
importante para pequeñas islas muy po
bladas, como es el caso del Reino Uni
do, uno de 105 mayores partidarios del 
sistema digital Eureka 147, pero, en paí
ses donde 5010 funcionan una o dos emi
soras de radio y el uso privado del 
espectro es bajo, el cambio tiene menos 
sentido. 

El sistema Eureka 147 exige que to
dos 105 servicios en una zona pasen por 
un proveedor de matriz digital central. 
Este papel de vigilante puede reglamen
tarse en países democráticos con el fin 
de dar acceso a emisoras de radio no 
gubernamentales y no comerciales, pero 
habría que preguntarse sobre el control 
que seejercería en países menos demo
cráticos o con inestabilidad política. Es 
fácil prever que Eureka 147 será muy 
bien aceptado en países con regímenes 
dictatoriales. Bastará con comprobar qué 
países adoptan primero esta tecnología. 

No cabe duda de que la tecnología 
digital esel futuro dela radiodifusión, pe
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ro la forma que adoptará dicho sistema 
está por verse. Las tecnologías actuales 
de AM y FM seguirán siendo durante 
muchos años la mejor alternativa en los 
países en desarrollo. Estos sistemas 
pueden instalarse y recibir mantenimien
to a escala local y no cabe esperar que 
haya dinero a raudales procedente de la 
economía para mantener en funciona
miento 105 equipos de alta tecnología ni 
para pagar patentes de investigación y 
desarrollo garantizadas por convenios 
dederechos intelectuales deautor. 

Cuantos apoyan el sistema Eureka 
147 han hecho mucho por mejorar la 
tecnología y este sistema está cobrando 
fuerza como norma internacional. Pero 
es difícil prever que se pueda llegar a 
una aceptación mundial de esta tecnolo
gía. Muchos países asiáticos de la zona 
del Pacífico están indecisos y hay poco 
interés por Eureka 147 por parte de Es
tados Unidos y 105 países latinoamerica
nos. El problema es que las 
innovaciones de Eureka 147 pueden 
aportar las ventajas de la radiodifusión 
digital sin establecer 105 mismos límites 
de flexibilidad propios de 105 proyectos 
actuales. O 
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Ensociedades conunared educativa deficiente, losmedios asumen la tarea de 
educadores colectivos y permanentes. 

reproductores de las imágenes, concep
tos y valores que asimilan cotidianamen
te-en 105 canales de la industria de 
bienes simbólicos. 

Si 105 medios de comunicación fun
cionan como escuela paralela o como 
fuente de educación permanente, y ade
más educan deforma complementaria a 
105 propios educadores, es obvio priori
zar iniciativas destinadas a producir edu
cación para el consumo de la 
información masiva. 

Hay algunas metas que se mantie
nen actuales y son parte del arsenal que 
la comunidad académica latinoamerica
na idealizó durante el período de las 
utopías destinadas a democratizar laco
municación: 

1. Movilizar a 105 usuarios de 105 

medios, que se mantienen fuera del al
cance de la red escolar, creando motiva
ciones para que pasen de la condición 
de consumidores a convertirse en lecto
res críticos desus mensajes. Se trata de 
conscientizar a 105 ciudadanos organiza
dos en espacios nucleares de la socie
dad civil (iglesias, sindicatos, 
asociaciones de vecinos...) para que 
avancen mas allá del consumo mediáti
co y demanden programas dotados de 
formas y contenidos compatibles con 
sus necesidades de promoción humana 
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LAWRENCE HALLETT 

¿LA RADIO DIGITAL SERA
 
LA NORMA MUNDIAL?
 

JI' ste año se inaugurará una Hay que considerar las posibilidades 
:~~:~~~~. nueva etapa en el desarro- comerciales que el cambio detecnología 
::;:~:::· ~: II? de la radio con I~ apari supone para estas compañías. Por 
~~~~:~:~: con de los ejemplo, ¿cuántas radios tiene usted?I.:: primeros 

Imagínese los costos que supondría~.~r~r~~~o~~; ~o;~~:~ ~a~: sustituirlas todas. ¿Qué ocurrirá en paí
importante sistema en la carrera actual ses donde cambiar una batería ya es 
para lograr una norma mundial de radio costoso? Las nuevas radios digitales se
digital. Para señalar estos acontecimien rán caras. Siempre ha sido así con toda 
tos, el European DAB Forum (Foro Euro nueva tecnología, pero con la radio digi
peo de la Radio Digital) hacambiado su tal habrá, costos suplementarios debidos 
nombre por el deWorld DAB Forum (Fo a la planificación de frecuencias locales 
ro Mundial de la Radio Digital). El World y al probable pago de regalías a los au@ DAB cree que al menos 20 países, entre tores del microprocesador en el consor
los que están China, Canadá, Australia, cio Eureka 147. Además se necesitarán 
India y muchos países europeos, dispon sistemas de transmisión nuevos que 
drán al final de este año de servicios di costarán millones dedólares. 
gitales operativos o pilotos. El potencial comercial del cambio 

tecnológico se ve reforzado por los intelas razones económicas y políticas 
reses políticos de los países que adop

Pero habría que preguntarse para ten el sistema Eureka 147. Una
qué necesitamos esta nueva tecnología planificación eficaz del espectro para la 
y por qué está siendo fomentada tan in radio digital, con el sistema Eureka 147,
tensamente por los organismos radiofóEureka 147 DAB eselprimer exigirá el establecimiento de divisiones
nicos regulatorios, los fabricantes y los territoriales fijas para bloques de fresistema de radiodifusión políticos. Las simples razones económi cuencia de servicios nacionales. Cada 
cas podrían darnos una respuesta. Ladigital, desarrollado bajo el país europeo habrá de tener un bloque
tecnología analógica actual ha demosauspicio de la Unión Europea de espectro suficiente para darcabida a
trado su eficacia, rentabilidad y fiabilidad entre 6 y 12servicios nacionales deemideDifusión. Ha provocado para sus usuarios; puede implantarse en soras digitales, esdecir, emisoras cuyas
países en desarrollo frecuentemente concontroversias, especialmente sintonías no sobrepasan las fronteras. 
menores costos que en los países desa ¿Qué mejor forma de reforzar las identientreEuropa y E. U. Hay rrollados. Sin embargo, para los produc dades nacionales estatales en un momuchos intereses económicos y tores los márgenes de beneficio son mento en que se está produciendo la 
escasos (dado que la oferta supera a la políticos detrás de esto. Los integración europea y en que las ciuda
demanda) y las innovaciones son raras, des y regiones tienen una fuerza cadaautores vislumbran muchas lo cual supone escasas oportunidades vez mayor? Tampoco sorprende que go

dificultades para que la DAB de nuevos segmentos de mercado. Al biernos tan distintos como los de China, 
pasar a la tecnología digital las cosasseconvierta en la norma India y Canadá vean ventajas en poder
cambian radicalmente. En la Internatio


mundial, esto debido a que nale Funkausstellung del otoño de 1997,
 
STEVE BUCKLEY, británico. Director de Community 

E. U. no sehalla muy conforme en Berlín, todas las grandes compañías Radio Association, en el Reino Unido, y vicepresi
dente de AMARC en Europa Occidental, europeas y asiáticas, como Grundig, 
LAWRENCE HALLETT, británico. Director deal respecto. RadicaBosch, Philips, Sony, Panasonic y Pio Broadcast y asesor técnico de Community Radio 

~¡~~~~~~~r~~f~~j~~~~~~~~~~~~¡~;;;~;;;;~~;~$~~;~~l~~~~f¡* neer, exhibirán receptores digitales. Assocíatíon, 
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El diagnóstico con el cual trabajamos 
subrayaba "la desinformación de amplios 
contingentes poblacionales, que se man
tienen al margen de la prensa, no solo 
por no saber leery escribir, sino también 
por no disponer de condiciones econó
micas para el consumo de los productos 
impresos y por faltarles motivación cul
tural y política para el acceso a los me
díos existentes". 

y la cuestión planteada era exacta
mente esta: ¿qué hacer para cambiar el 
panorama? Las conclusiones propues
tas remitían a las demandas esenciales 
delosderechos a laciudadanía: 

Mejoría de las condiciones de vida 
de la población, redistribuyendo con 
justicia el producto social, lo que sig
nifica proporcionar trabajo a todos 
(...) y garantizar oportunidades de 
habitación, salud, educación, trans
porte, alimentación. Ciudadanos pau
perizados y penalizados por la 
miseria y la incultura no siempre es
tán predispuestos para el consumo 
de los bienes informativos, prisione
ros que son de la lucha cotidiana por 
la sobrevivencia física. 
Derecho a la educación, asegurando 
que todos los ciudadanos tengan 
acceso a la escuela pública y puedan 
recibir formación de buena calidad, 
preparándose para la ejecución de 
tareas productivas en la sociedad y 
para el pleno ejercicio de la ciudada
nía. 
Democratización de la propiedad de 
los medios, con la finalidad de per
mitir que la prensa y los medios elec
trónicos no sean pivilegios de las 
élites empresariales o de losorganis
mos gubernamentales, ampliando las 
posibilidades para que instituciones 
de la sociedad civil, además de las 
micro y pequeñas empresas, actúen 
como emisores de informaciones pa
ra toda lacolectividad. 

- Abolición de los mecanismos a tra
vés de los cuales el Estado limita el 
funcionamiento de losmedios, crean
do subordinación a los intereses de 
los grupos políticos que dominan el 
gobierno e impidiendo que corres
pondan a su papel de fiscalizadores 
de la cosa pública. Se trata no sola
mente de mecanismos legales, he
rencia del régimen autoritario, sino 
también de mecanismos burocráti
cos, vinculados a una tradición oli
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La educación es unelemento básico para ejercer plenamente 
elderecho a lacomunicación. 

gárquica y notarial, sedimentada du
rante el curso de nuestra historia. 
En lo que se refiere a laparticipación 

ciudadana, nosotros elaboramos una 
amplia agenda para la acción, cuyos 
puntos esenciales vale la pena retomar 
aquí: 

Crear condiciones para que las co
munidades e instituciones organiza
das en la base de la sociedad 
puedan ejercer plenamente su dere
cho de información y de opinión, te
niendo sus propios medios. Para 
eso, es indispensable que los subsi
dios públicos destinados a lacomuni
cación social le sean tan fácilmente 
accesibles como aquellos proporcio
nados a las grandes empresas me
diáticas. 
Asegurar el derecho de respuesta, 
ya previsto en la legislación, pero 
dándole un carácter dinámico, ajus
tado a la rapidez de los modernos 
procesos informativos y ofreciendo 
garantías para que las rectificacio
nes, demandadas por los ciudada
nos, sean divulgadas sin el desfase 
que caracteriza al sistema vigente, 
agravado por la morosidad del apa
rato judicial. 
Ampliar el espacio que la prensa de
dica a la contribución de Sus lecto
res, creando mecanismos que, sin 

constituir violación alderecho de pro
piedad, permitan la vigilancia de la 
colectividad en relación al pluralismo 
de opiniones que tales espacios edi
toriales deben contener. 
Tornar menos elitistas las páginas y 
secciones de opinión en los periódi
cos y revistas, estimulando la pre
sencia de liderazgos de otros 
segmentos sociales, cuyos puntos de 
vista no siempre son de conocimien
to público. 
Crear instrumentos destinados a in
corporar a los perceptores en el pro
ceso de evaluación y críticas de los 
productos informativos. Las expe
riencias internacionales como los 
ombudsmen y losconsejos de lecto
res pueden servir como punto de 
partida para desarrollar acciones si
milares, aunque sintonizadas con las 
singularidades nacionales. 
Estimular el ejercicio del media-criti
cism, sea directamente en los me
dios de gran circulación o en las 
universidades e instituciones cultura
les. 
Mejorar la educación de los periodis
tas egresados de las universidades, 
garantizando que tengan competen
cia profesional y la formación ética 
indispensable, sobre todo el respeto 
a la privacidad delosciudadanos. O 
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América Latina:
 
Investigación de la comunicación y
 

libre comercio
 

Las tesis modernizadoras que 
sostienen la privatización, la 

desregulación, la 
globalización y la 

transnacionalización, están 
transformando la estructura y 

la dinámica de la 
comunicación en América 

Latina. Elautor analiza cómo 
las leyes del mercado han 

influido en la investigación de 
la comunicación regional y 
detalla cinco principios que 

rigen elproyecto neoliberal de 
investigación vigente. 
¡;¡;¡;m;¡;~*;¡;¡;¡;~~;~~;~~;~;¡~~;¡;¡~¡¡¡;;;~;~;~~~;~;~;~~~;;~~~r¡~;;m;~~~~¡~¡~~~;;~~;;~~~~~~~~~ 

I proceso de transforma
¡ ción moderna que ha expe
¡ rimentado América Latina 

~~ 

~;~~~~~:!f desde la década de los 

:11 ~n~~n~~li~~c~~rt~~II~r~~a~ 
do de Libre Comercio, el Mercado Co
mún Centroamericano y el Mercosur, 
está produciendo profundos cambios en 
las estructuras económicas, políticas, 
sociales, agrícolas, tecnológicas, menta
les, legales... y en los sistemas de vida, 
organización, trabajo, educación, pro
ducción, competencia... de la mayoría de 
la población latinoamericana. Son modi-

JAVlfR ESTflHOU MADRID, mexicano. Profesor e 
investigador titular del Departamento de Educación 
y Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, México D.F. 

ficaciones que nosolo están repercutien
do en la base económica y política, sino 
sobre todo en la estructura cultural e in
formativa, especialmente en las políticas 
educativas y de investigación de la co
municación. Por ello, hoyes importante 
analizar cómo la aplicación de las leyes 
delmercado, en la etapa de la globaliza
ción cultural, están transformando el es
queleto y la dinámica de nuestra 
comunicación nacional y regional. 

La conciencia modernizadora 
Para que el modelo de desarrollo 

modernizador se pueda consolidar, ha 
sido indispensable la presencia de nue
vascondiciones legislativas, productivas, 
técnicas, laborales, jurídicas, etc.; pero, 
además, ha exigido la existencia insusti

tuible de una nueva conciencia masiva 
modernizadora que respalde y afiance 
las acciones anteriores. Dicha mentali
dad ha producido, a nivel masivo, a tra
vés de los medios electrónicos de 
comunicación, lascondiciones subjetivas 
necesarias para el funcionamiento de 
nuestras sociedades dentro de ese mo
delo. 

La conciencia modernizadora signifi
ca que, para ser eficientes especialmen
te en el terreno comunicacional, hay que 
aceptar la propuesta de asimilar indiscri
minadamente los principios del "Iaissez 
faire informativo" o, lo que es lo mismo, 
asimilar la mentalidad de que "lo que no 
deja dinero a nivel cultural, no sirve". Ba
ses que, llevadas a sus últimas conse
cuencias, plantean el peligro de que en 

mas radiales (y otros servicios) se unen 
para juntarse o ensamblarse para una 
transmisión simultánea. Se espera que 
cada múltiplex podrá transmitir de 6 a 17 
programas radiales, aparte de una serie 
de servicios de datos. Ahora debe estar 
claro que esos multiplexes deberán ser 
compartidos por todos los radiodifusores 
enun área determinada. 

y es posible que la necesidad de 
compartir tenga las siguientes conse
cuencias para lasradios comunitarias: 

Costosdel mültlplex. Lasradios co
munitarias a nivel mundial tienen la habi
lidad de trabajar con transmisores 
usados restaurados que transmiten las 
senales de la radio comunitaria a todo 
lugar y es fácil que los técnicos presten 
sus servicios cuando se los requiere. El 
múltiplex, en cambio, es un lugar de alta 
tecnología, lleno de campanas y sonidos 
digitales, sin una sola ligao clip a la vis
ta, y menos aún un técnico voluntario 
manipulando los aparatos. Allí debemos 
compartir la tecnología con otros cuyos 
estándares, prioridades y requerimientos 
difieren ampliamente delos nuestros. 

Propiedad del múltlplex. Radios pi
ratas, ¿cuántos de nosotros comenza
mos así? Un requerimiento básico para 
experimentar, ser independiente e inno
vador es ser propietario de sus propias 
facilidades de transmisión, sin importar 
cuan primitivas sean. Bajo los escena
rios de Eureka 147, la propiedad del 

rnúltiplex puede presentarse de varias 
formas: propiedad comunitaria por parte 
de aquellas emisoras radiales que los 
utilizan, la propiedad por parte del go
bierno o un servicio público establecido 
con dicho fin o la propiedad por parte de 
una empresa privada, que arrendará o 
consignará "bloques" de transmisión pa
ra las emisoras. Cualquiera que sea la 
propuesta actual, no deja mucho espacio 
para los servicios de radio de bajo costo 
a pequeña escala. 

Requerimientos de diseno. Las ca
racterísticas de transmisión del múltiplex 
serán similares para cada servicio, aun
que la calidad de sonido de los servicios 
puede variar. Por ello, si tiene varios ser
vicios de transmisión a nivel nacional, re
gional y local que comparten el 
múltiplex, el área de cobertura será la 
misma para todos. Losdiseños actuales 
asumen que los servicios nacionales uti
lizarán multiplexes diversos en un país 
para lograr una cobertura nacional, pero 
nose está disponiendo en Europa, de lo 
que yo conozco, que haya cobertura pa
ra áreas pequeñas, convenientes para 
los servicios locales y comunitarios, y 
menos aún para los servicios vecinales. 
En este nuevo mundo digitalizado, ¿va
mos a perder nuestro enfoque comunita
rio? 

Acceso al múltiplex. Tendremos 
que negociar el acceso al múltiplex con 
quien lo maneje. Existen varias preocu
paciones relacionadas con esto: por su

JI:;.!i:~;!I:;».t'··ilm~~ 
puesto, en primer lugar, el precio de ac
ceso: ¿cuánto va a costar "comprar" la 
capacidad en el múltiplex, ¿quién fija el 
precio?, ¿los gobiernos van a legislar 
con relación a disposiciones "exigidas" u 
"obligaciones de servicio comunitario" 
que requieren que los dueños del múlti
plex proporcionen acceso de forma gra
tuita o con descuento a algunos servicios 
públicos y comunitarios? Casi no se es
tán discutiendo todas estas preguntas y 
esurgente abordarlas. 

Segundo, ¿qué tipode acceso reque
rirán los transmisores comunitarios o qué 
tipo de transmisores se les entregará? El 
múltiplex puede básicamente procesar 
cierto número de bitsde datos en deter
minado momento. Los estándares de di
seño han acordado que se logrará una 
calidad de sonido estéreo o casi CD a 
192 kilobits por segu ndo (kbps) y calidad 
mono FM a 64 kbps. Hay algunas varia
ciones entre estos parámetros e, incluso, 
los radiodifusores en sí pueden escoger 
"jugar unpoco" conla capacidad a la que 
tienen acceso: Si tienes un bloque fre
cuente de 192 kbps asignado, pudieran 
dividir este bloque para crear dos o tres 
diferentes flujos de programas: 3 x 64 
kbps ó 1 x 64 Y 1 x 128 kbps. Pudieran 
escoger hacer esto, por ejemplo, si de
sean cubrir el juego del equipo de fútbol 
local el sábado porla tarde, pero también 
cubrir unareunión política de su comuni
dadque se realiza al mismo tiempo. 

La pregu nta que surge es: si los 
transmisores comunitarios logran acce
der al múltiplex, entonces ¿cuánta capa
cidad (kbps) se nos asigna y sobre qué 
base? 

Finalmente, existen varios asuntos de 
gran preocupación para la radio comuni
taria en el desarrollo de la DAB. Se rela
cionan al acceso, el diseno de normas 
técnicas y la propiedad. Por supuesto 
que se puede esperar y ver lo que ocu
rre, porque va a pasar algún tiempo an
tes que la DAB logre estatus de 
establecimiento (10 a 15 años) y todavía 
podemos esperar estar escuchando la 
banda de FM más allá de ese tiempo. 
Pero, recuérdese que hay la expectativa 
a nivel mundial de que la DAB reempla
zará la transmisión de AM y FM. 

Parece que es el momento adecuado 
para comenzar a jugar un papel enel de
sarrollo del mismo y comenzar a hacer lo 
que sabemos hacer bien: ¡actuar! O 
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vender o rematar su espectro de fre noesimpensable que eventualmente to muy avanzada la planificación para intro vez de fortalecerse nuestras estructuras cional de la actividad comunicativa, que estas actividades al vincularse con los
 
cuencias de radiocomunicación o partes dos estos servicios vivan juntos en un ducir los servicios de Eureka 147 DAB. mentales y educativas nacionales, se fle la comprendía como un producto social, procesos dela modernidad.
 
deaquello. Por lo tanto, esprobable que centro de comunicación en una esquina En varios deestos países, sus gobiernos xibilicen y, en ocasiones, hasta erosio y se pasa, con mayor velocidad, a enten Todas estas tendencias moderniza

cualquier tecnología que promete mayor de su hogar. Parece impensable que los han establecido foros DAB para facilitar nen sus valores para incorporarnos derla ahora como una simple mercancía doras, y otras más que han surgido a ni

eficiencia defrecuencias será considera servicios de radio puedan y no puedan información y consultas con radio eficientemente, como sociedades margi más que debe estar regida por los princi vel cultural y comunicativo en la región,

da favorablemente, no solo por los qo "converger" así como retener la posibili difusores, fabricantes de equipos y cual nales y sin restricciones. a la nueva es pios dela oferta y lademanda. han impactado sustancialmente en el
 
biernos y sus administradores de dad de proporcionar el servicio "móvil". quier otra entidad relevante. De lo que tructura de competencia y de Así, se cree que dichas actividades campo de la investigación de la comuni

frecuencias, sino también por aquellas Aparte del hecho de que es concebible conozco, dichos foros existen en el Rei acumulación de los mercados mundia se volverán más productivas, que se cación, dando origen a una nueva etapa
 
corporaciones gigantes detelecomunica que el teléfono móvil también será un re no Unido, Francia y Holanda, en Europa, les. romperán los monopolios tradicionales deella en América Latina.
 
ción que desean comprarlas para sus ceptor de radio digital en el futuro. En y solo en el Reino Unido y en Holanda, Ante el florecimiento en nuestros paí en este rubro alpromoverse la libre com

servicios telefónicos móviles que siem otras palabras, la DAB proporciona el losradiodifusores comunitarios son parti ses de las tesis modernizadoras que petencia cultural, que se aumentará la La mercantillzación de
 

la investigaciónpre requieren mayor espectro. camino a la "superautopista de informa cipantes activos en el foro DAB. A nivel sostienen el adelgazamiento, la privati calidad de losproductos elaborados, que 
La digitalización de los servicios de ción" para radio. internacional, los avances de Eureka zación, el repliegue, la desregulación, la se abrirán nuevos espacios de participa En el contexto señalado, se haacen

comunicación ha conducido a lo que se 147 están siendo coordinados pormedía globalización y la transnacionalización; ción social dentro de ellos, que se eleva tuado la dinámica de desproteger e in
Acontecimientos internacionales conoce comúnmente como "convergen de una organización denominada World hoy se formula, cada vez más, con ma rá la eficacia delasdinámicas culturales, cluso desaparecer la investigación de la 

cia". Por ejemplo, lasdiferencias entre el Casi desde el principio, el desarrollo DAB. Con el fin departicipar en las acti yor convencimiento, que la rectoría cul que se agilitará la producción comunica comunicación de carácter humanista y 
teléfono, el fax, la computadora y hasta de los sistemas de transmisión digitales vidades de esa organización, es tural de nuestras sociedades no debe tiva, que se acelerará la modernización social, y se ha impulsado desmedida
la televisión, se vuelven más difusas y en radio ha provocado controversias y necesario inscribirse como miembro a un conducirse por la acción interventora de informativa, que se ampliarán y versatili mente, desde las políticas oficiales cien

ha sido tema de debate y competencia costo que está más allá del alcance de políticas planificadoras del Estado, sino zarán las fuentes de financiamiento de tíficas y educativas de los estados 
entre la mayoría de emisores en Europa las radios comunitarias y sus organiza que deben ser conducidas por el equili lasempresas culturales, que se acelera nacionales latinoamericanos, los estu
y Estados Unidos (en este caso, princi ciones. brio "natural" y perfecto que produce el rá la apertura de nuestra estructura men dios marcadamente tecnológicos, prag
palmente comerciales). El primer siste Servicios pilotos de Eureka 147 DAB juego de las libres reglas del mercado. tal al flujo mundial de información, que máticos y eficientistas dela información. 
ma que funciona fue desarrollado bajo el están actualmente funcionando en el De esta forma, para adecuar el espacio se creará una investigación de la infor En este sentido, por ejemplo, han 
auspicio de la Unión Europea de Difu	 Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, cultural a las nuevas necesidades del mación más avanzada, etc. En una idea, surgido intensamente en la región las in
sión y con el apoyo y soporte de los Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, mercado, se altera la concepción tradi- que se enriquecerán fundamentalmente vestigaciones sobre las características 
grandes radiodifusores públicos. Su sis Holanda, Suiza, Italia, España y se están físicas y cualitativas de las nuevas tec
tema se denominó Eureka 147. emprendiendo actividades para contar nologías de información, la ampliación 

Debido a que el diseño deéste siste con servicios piloto en Polonia y Hun de la televisión directa, la introducción
,'~~~~ ma se basa en la suposición de que los	 gría. Varios deestos países comenzarán , V;;"'0>~ de Internet, la expansión de lossatélites, 

.~'..:., l~ -, ,radiodifusores eventualmente agotarán	 a contar pronto con servicios permanen el estudio de las intertextualidades, la 
~:~~~~-:»--::::::::::::::;:~~ ,.. • "	 ,~-.;~~.1.~~~ ;.(~su frecuencia actual y migrarán a ban	 tes. 

,~ 

." comunicación organizacional, etc.; y set~¡.11:!:!:~ij1¡ a dígítalízacíón de 
. x:»:dasrecientemente asignadas, los intere	 ,/-'~' 

\ ha descuidado drásticamente el análisis .. L.: 1'0'-, ~ 
~1I,ses en gran parte de la transmisión Consecuencias para las radios ~ rl-"~'	 elemental de losprocesos dedemocrati~~,.~- .\'),~~\'comunitariascomercial en Estados Unidos se han	 "-" ..··"!ifff',l \\ zación de los medios de comunicación;11 ~:~~::~~~~~a "(,1,~,. "'(\\ "

opuesto a este avance. Temen perder el Está claro que las radios comunita h!{~\ú,::s~r.) el empleo de las nuevas tecnologías pa
conducido a lo que se	 ~"-~~N i~. .~ 

acceso al espectro y tener que recom	 rias hasta ahora han sido superadas por ra impulsar el desarrollo social y reducir~~ 
- _/\~conoce comúnmente como	 prarlo y perder sus audiencias y posicio las actividades de planificación en la la violencia; el uso de la comunicación
 

nes competitivas. DAB nacional e internacional. Eureka para defender la ecología, para la rehu
"convergencia". Por ejemplo, Por ello, en Estados Unidos se han 147 era el hijo de los grandes radiodifu manización de las ciudades, para la de

las diferencias entre el desarrollado experimentos con lo que sores públicos y sus estándares técnicos fensa de los derechos humanos, para el
 

denominan sistemas de Canal Adjunto y equipos, así como la legislación y re rescate delasculturas indígenas, para el
teléfono, el fax, la En Banda (IBAC) o Canal en Banda gulaciones, se están diseñando para cu incremento de la participación social,
 
computadora y hasta la (IBOC). Estos sistemas proponen trans brir sus necesidades. En estos diseños etc.
 

mitir una señal digital del mismo lugar o hay algunos temas de preocupación pa Dentro del reciente patrón de creci
televisión, se vuelven más 
directamente adjunto a la posición actual ra lasradios comunitarias. ;~~ miento neoliberal que ha asumido Améri


difusas y no es impensable
 en las bandas deradiodifusión. Se debe En primer lugar, las normas dedise ca Latina, la verdadera reactivación del
 
que eventualmente todos señalar que esta descripción del avance ño técnico para el transmisor DAB (o proyecto deinvestigación social defaco


delos dos sistemas está extremadamen múltiplex), en la mayoría de países euro municación y de lasculturas nacionales,

estos servicios vivan juntos	 te simplificada. peas, se basan en las necesidades y las no ha resurgido de la antiquísima de

en un centro de Sin embargo, cabe' resaltar que el características de transmisión de los manda de los grupos sociales básicos
 

sistema Eureka 147 está ahora operan grandes radiodifusores del área. Y estas por resolver sus necesidades sociales
comunicación en una do con éxito (básicamente a prueba) en	 normas se reflejan en losplanes dedise más apremiantes para sobrevivir y refor
::::iesquina de su hogar.	 un número cada vez mayor de países y ño para los receptores DAB. Esto nos 
ui 

zar sus identidades locales, sino que se
 
que lossistemas IBAC/IBCC no han en lleva nuevamente almúltiplex. 

1ij 
.i haderivado de la incorporación acelera


tregado todavía resultados satisfactorios El sistema Eureka 147 está disei'lado da de nuestras sociedades al mercado
1~~ti~~~l~li~l~K~~ 
~deprueba.	 sobre la base deque la transmisión DAB '" mundial, que no es otra realidad que la 
~ En varios países europeos, y particu se realizará a partir de un múltiplex, que reactivación y la ampliación intensiva del 

larmente en Canadá, Australia, Sud Afri es una especie de plataforma de deriva proyecto económico supertransnacional 
ca, China e India, fuera de Europa, está ción electrónica en la cual varios progra- en la periferia. 
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Desde una perspectiva humana esto 

significa que, cada vez más, el mercado 
se ha convertido en la autoridad que de
termina el valor de las personas y de la 
vida, y no las fuerzas y procesos socia
les en los que están inscritos. En térmi
nos educativos, esto significa que son, 
cada vez más, las bases de la mercado
tecnia las quegobiernan la orientación y 
la acción de las instituciones culturales y 
comunicativas de nuestras naciones, y 
no las directrices del desarrollo social y 
espiritual de nuestras comunidades. 

El proyecto neoliberal de 
investigación 

Al ser progresivamente regida la cul
tura por las leyes de la "mano invisible" 
del mercado, el proyecto neoliberal de 
investigación de la comunicación, a tra
vés dErlos centros de investigación y de 
otras infraestructuras culturales, es ere
cientemente una propuesta que se ha 
gobernado porlossiguientes principios: 

1. A diferencia de las décadas ante
riores, la investigación ha buscado con
seguir la ganancia, a corto plazo. 
Mientras menor sea el tiempo de recupe
ración de la inversión intelectual realiza

'@¡¡:I:::::::::::::::¡¡~:::: id 1 
k.~~.t~ ,t~\ n este sentí o, a 

1111: ¡¡ii{l ~~:~~~~:c~~nlos 
centros académicos ha sido 
afectada por la introducción 
de la ideología de la 
"Excelencia Académica" 
neoliberal que no ha sido 
otra realidad que la 
aplicación de la lógica del 
productivismo industrial de 
las fábricas a los centros 
culturales, para generar el 
"productivismo intelectual". 

~~~~f~¡¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡~~~~E~¡~¡m¡¡¡¡¡~ltl; 

da, más atractivo es el proyecto de in
vestigación. Esto ha significado que las 
inversiones mayoritarias que se han des
tinado al terreno de la investigación co
municativa han estado definidas muy 
directamente porla rapidez de la recupe
ración de la ganancia económica y no 
por los criterios, más humanos y equili
brados, de la ganancia social, que ante
riormente introdujo el Estado Benefactor 
o Planificador. 

2. La ganancia producida por la in
vestigación ha sido solicitada en térmi
nos monetarios y no de otro tipo de 
retribución, como puede ser el "enrique
cimiento social" o la "humanización de la 
población" o la formación de una "nueva 
conciencia social para el desarrollo", o la 
creación de una "comunicación sustenta
ble" para sobrevivir. Para la realidad cul
tural e informativa esto significa que 
aquellas actividades que no han produci
do "ganancias pecuniarias", no han sido 
apoyadas por las principales institucio
nes de investigación de la comunicación 
de nuestros países. Por consiguiente, 
los proyectos de investigación en apoyo 
al desarrollo social han quedado crecien
temente marginados o han desapareci
do. 

3. Los pocos proyectos de investiga
ción de la comunicación con orientación 
social que han sobrevivido en la región, 
se han refugiado en lasreducidísimas is
las intelectuales que quedan de la vieja 
estructura del Estado de Bienestar, es
pecialmente en las universidades públi
cas. Dichos proyectos reducidos no han 
funcionado de manera aislada, sino que 
también han quedado atravesados por 
los reajustes de la producción del cono
cimiento que han impuesto las necesida
des de consolidación y modernización 
del mercado. En este sentido, la investi
gación realizada en loscentros académi
cos ha sido afectada por la introducción 
de la ideología de la "Excelencia Acadé
mica" neoliberal que no hasido otra rea
lidad que la aplicación de la lógica del 
productivismo industrial de lasfábricas a 
los centros culturales, para generar el 
"productivismo intelectual". La elabora
ción dedicha atmósfera productivista en 
las universidades ha ocasionado, entre 
otras, las siguientes consecuencias para 
la investigación dela comunicación: 

a. Se han producido muchas investi
gaciones fragmentadas y atomizadas 
que no tienen continuidad epistemológi

ca para hacer avanzar la teoría de la co
municación, simplemente operan como 
grandes volúmenes de ensayos informa
tivos o descriptivos para méritos acadé
micos o para defender el salario (lograr 
puntos para avanzar en los escalafones 
delostabuladores universitarios). 

b. Lasproblemáticas humanistas, éti
cas o filosóficas de la investigación de la 
comunicación creciente mente se han 
deslegitimizado para dar lugar a temáti
cas queparten de los intereses de la ra
zón instrumental o pragmática: vivimos 
un "reencantamiento intelectual" por los 
temas de investigación que fijan las ne
cesidades de la "mano invisible" del mer
cado. 

c. Se han privilegiado laspolíticas de 
investigación quetienen quever con los 
proyectos inmediatistas, utilitaristas, 
fragmentados y de muy corto plazo que, 
en el mejor de loscasos, solo incremen
tan el conocimiento del reducido campo 
comunicativo de nuestra profesión, pero 
que no 'aportan para el conocimiento de 
las necesidades comunicativas funda
mentales que tiene la mayoría de los ha
bitantes denuestras comunidades. 

d. El tipo de investigación que se 
realiza en los centros académicos es de 
naturaleza individual, aislada y fragmen
tada, y no producto de la reflexión y di
námica del trabajo intelectual colectivo. 
Son excepciones muy contadas las in
vestigaciones que hoy día se efectúan 
colectivamente. 

4. Así como en el terreno productivo, 
para conservar el precio de las mercan
cías, la ley de la oferta y la demanda 
obliga permanentemente a desperdiciar 
miles de toneladas de productos en 
nuestros países plagados de carencias 
vitales; la aplicación de los principios del 
mercado alcampo de la investigación de 
lacomunicación hapresionado para pro
ducir las investigaciones más lucrativas 
y rentables para laexpansión del merca
do y no las que nos constituyen como 
comunidad, memoria y naciones, y está 
liquidando, "naturalmente" con su mano 
invisible, a todos aquellos proyectos de 
investigación que son "ineficientes" para 
respaldar e impulsar el proceso de so
breacumulación y superconsumo social, 
y fomenta a las que sí permiten su ex
pansión material. Por ejemplo, enel área 
de la formación de conocimientos dicha 
aplicación está cancelando, en México, 
las carreras de Filosofía, Antropología, 

transmisión analógica. Y todos conoce
mos que, desde el invento de la compu
tadora, nuestros sistemas de 
comunicación confían cada vez más en 
la tecnología digital. La diferencia está 
principalmente en la forma en la cual las 
señales de radio son capturadas, codifi
cadas, transmitidas, receptadas y deco
dificadas para convertirlas en sonidos 
reconocibles. 

Como emisores radiales, utilizamos 
con frecuencia la tecnología digital para 
producir nuestros programas. Todavía 
nopodemos transmitirlos enformatos di
gitales. Latecnología de la DAB comple
tará la cadena de producción, 
transmisión y recepción digital. También 
se conoce a la DAB como Transmisión 
Digital de Sonido (DSB) e, incluso, 
Transmisión Digital de Radio (DRB). Por 
supuesto, se requerirá un nuevo y dife
rente receptor de radio para escuchar la 
DAB. 

Características y beneficios de 
laDAB 

A continuación se presenta, apenas, 
un resumen desusposibilidades: 

Latransmisión digital promete recep
ción sinruido -calidad deCD; 
Promete tener la capacidad para 
transmitir señales de audio digitales 
a receptores móviles y portátiles; 
Promete no tener interferencias de 
múltiples pistas que se experimenta 
en los servicios de FM y AM, Yparti
cularmente cuando está nublado; 
Promete una cobertura mucho más 
confiable que no se interrumpirá por 
la presencia de edificios altos, mon
tañas y túneles, y cuando ocurra, se 
podrá compensar con pequeños 
transmisores incorporados; 
La tecnología de la transmisión digi
tal será más eficiente enelespectro; 
Se espera que utilice menos energía 
que los transmisores de AM y FM, Y 
por lo tanto, el costo de manejarlo 
podría ser más barato y adecuado 
para el medio ambiente; 
Se podrá utilizar conjuntamente con 
la tecnología del satélite digital y la 
transmisión porcable; 
Debido a suscaracterísticas específi
cas, y si asíse lo diseña, el receptor 
DAB podrá "devolver" losdatos. Esto 
significa que el radioescucha podrá 
''transmitir'' señales de regreso, ofre

ciendo la posibilidad de una radio 
más "interactiva". 
Ofrece la capacidad de introducir to
da una nueva gama de servicios au
xiliares de datos. 

¿Por qué se ha introducido 
la DAR? 

Ya se han presentado algunas res
puestas. Forma parte de una evolución 
tecnológica enelcampo de la comunica
ción que es natural e inevitable, pasando 
de los formatos análogos a los digitales. 
Se espera que a nivel mundial la DAB 
sea la tecnología que reemplace a las 
radios de AM y FM. La mayoría de la 
planificación de la DAB asume que exis
tirá un período de 10 a 15 años durante 
el cual ella coexistirá y se transmitirá si

::::::I::_~lii.li:ll~illli:·!!I!: 

multáneamente con los servicios tradi
cionales de la radio enAM y FM. 

Con la introducción de servicios de 
comunicación cada vez más móviles, 
particularmente los teléfonos móviles y 
los mecanismos de computación portáti
les, es muy grande la demanda enel es
pectro de la frecuencia de la 
radiocomunicación. Y ese espectro pro
porciona una capacidad re-utilizable, pe
ro noilimitada. 

En varios países del mundo se está 
revisando y racionalizando actualmente 
el uso del espectro de frecuencia de ra
diocomunicación, presionando a los ser
vicios de radio y televisión para que 
utilicen el espectro con mayor eficiencia. 
La política económica también haobliga
do a una serie de gobiernos a decidir 
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Enel nuevo mundo radiodigitalizado queestá por venir, 
¿será posible unenfoque comunitario? 
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LaDABy 
la radio 
comunitaria 

El enriquecimiento pecuniario, y noel enriquecimiento social o la "humantzación de lapoblación", 
es el criterio fundamental al decidir qué tipo deinvestigación de lacomunicación se hace. 

levisión, y por lo tanto son móviles. Los 
servicios que utilizan cable solo pueden 
ser receptados por aparatos que están 
conectados a un sistema de cable, y por 
lo tanto son fijos. 

Es importante detenerse un minuto 

, ~ . . ,.
t:> ..O 
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:;:<;:II¡~ a gente usa gran cantidad 
11M: de tecnologías informativas 
::::::::::::::~ . 
!Wt:~: sm preocuparse mucho de 
nilla procedencia de estos ser-

I ~~~~~~i;:~~~~~er~:~~i~; 

Este no es un documento 
técnico, por eso simplifica y 
aborda de manera muy 
general elproceso de 
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aquí, porque resalta una característica 
importante de la radio: podemos escu
char radio mientras hacemos otra cosa 
en lugares diversos. Podemos escuchar 
la radio mientras manejamos un carro, 
trabajamos, en la ducha, en la playa, en 
unbarco pesquero en el Mar del Norte o 
mientras trotamos, por ejemplo. Esto ha
ceque el radio sea un servicio decomu
nicación único. Todo depende de la 
señal de radio que se transmite por las 
ondas aéreas a unreceptor móvil. 

Hasta una época reciente, esto solo 
se podía lograr utilizando tecnología de 
ADA HUlSHOFF, holandesa-australiana. Radíalísta y 
consultora en temas radiofónicos, especialista en la 
DAB. Este artículo fue traducido del inglés por 
Helga Serrano. 

Sociología, Ciencia Política, Historia y 
otras disciplinas humanistas por consi
derar que no son rentables o necesarias 
para los criterios de la modernidad, por 
no ser productivas. 

¿Qué sucederá con una sociedad 
que progresivamente cancela la existen
cia de las disciplinas especializadas en 
su autoconocimiento como sociedad? 
¿A dónde va una sociedad que ve todo, 
excepto a sí misma? Frente a esta reali
dad, se puede decir que al aplicarse esta 
política tan pragmática y de muy corto 
plazo se están formando las bases de 
una "ceguera social" de inmensas di
mensiones, pues los principios del mer
cado están abortando las áreas del 
conocimiento humano especializadas en 
el análisis propio de la comunidad. 

Hay que recordar que el mercado por 
sí mismo no tiene ética, ni corazón, ni se 
preocupa por lo humano y lo social. Su 
objetivo es la rápida y creciente acumu
lación de riqueza a expensas de lo que 
sea. Por consiguiente, esuna leyque en 
la medida en que funciona autonómica
mente, sin sólidos contrapesos planifica
dores, puede introducir en las 
comunidades una relación social de co
municación salvaje. 

5. Esta mercantilización extrema de 
la investigación ha funcionado para in

crementar el proyecto de acumulación 
decapital, especialmente a escala trans
nacional, y ha marginado laconstrucción 
de las políticas de investigación orgáni
cas que requieren generar nuestros pro
yectos dedesarrollo natural. Al acercar
se el final del siglo XX, el proyecto neoli
beral está formando una nueva "cultura 
chatarra" de la expansión del capital y 
una reducción de la "cultura dela vida y 
de la humanización" que requiere nues
trasobrevivencia nacional y regional. Es
to, debido a que el impulso a una 
investigación a favor de la vida no es 
una actividad lucrativa que valga la pena 
fomentarla, a menos que la dinámica so
cial llegue a fases críticas en las que el 
deterioro humano y social se desmorone 
tanto que entre en contradicción con la 
tasa deproducción y concentración de la 
riqueza. 

Si al fin del milenio, la investigación 
dela comunicación en América Latina es 
regida, básicamente, por los principios 
de la economía de mercado y no por 
otras racionalidades sociales más equili
bradas, corremos el gran riesgo como 
sociedades de ser conducidos a un sis
tema de comunicación salvaje. Proceso 
que se caracterizará por privilegiar lo su
perfluo sobre lo básico, el espectáculo 
sobre el pensamiento profundo, la eva
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sión de la realidad sobre el incremento 
de nuestros niveles de conciencia, la in
citación al consumo sobre la participa
ción ciudadana, el financiamiento de los 
proyectos eminentemente lucrativos so
bre los humanistas, la cosificación de 
nuestros sentidos sobre la humanización 
de nuestra conciencia, la homogeneiza
ción mental sobre la diferenciación cultu
ral, la comunicación de una cultura 
parasitaria encima deuna dinámica dela 
comunicación sustentable, etc. 

Debemos considerar, como lo han 
planteado los estudiantes de la Escuela 
de Comunicación de la Universidad de 
Sao Paulo, que "la no preocupación del 
conocimiento por la comprensión y 
transformación de la realidad social, 
constituye un acto de delincuencia aca
démica e intelectual". De aquí, la enorme 
importancia estratégica de efectuar un 
alto intelectual en la vertiginosa dinámica 
cultural de la modernidad latinoamerica
naque nos lleva a correr sin saber hacia 
dónde, para repensar desde las condi
ciones elementales de conservación de 
nuestras vidas cuáles son las priorida
des comunicacionales que debemos in
vestigar para sobrevivir como 
sociedades independientes, democráti
cas, equilibradas, sustentables y huma
nas en América Latina. O 
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ingeniería queproduce la 
transmisión digital de audio 
(Digital Audio Broadcasting, 
DAB). Se refiere mása lo que 
hacey puede hacereste tipo de 
transmisión para la radio, en 
elfuturo, y sus consecuencias 
para la radio comunitaria 
(especialmente en Europa), 
frente a lo cualsolo queda 
actuar, y hacerlo a tiempo. 

;~;~;~;~~~~~~~~~~11~~~~~~~~1~;~~~*1~;~l1~l¡~~¡~t~¡~¡~~m~~¡t~~m 
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aquello cuando enfrentamos la nueva 
tecnología detransmisión: la DAB. 

Nuestros sistemas actuales de co
municación utilizan varios medios para 
transferir las seí'iales de sonido, texto, 
datos y video. Aquí haré referencia prin
cipalmente a las señales de audio, que 
se encuentran en dos.categorías bási
cas: 
- Servicios radiados, utilizando el es

pectro de frecuencia de las radioco
municaciones o las ondas aéreas. 

- Servicios de cable, utilizando cable 
decobre o fibra óptica. 
Los servicios radiados pueden ser 

receptados por mecanismos portátiles, 
como la radio portátil, el teléfono y la te
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El comic es algo serio
 
RICARDO HORVATH 

Elcomic, en gran medida, ha tomado elpulso de cadaépoca, respondiendo a las 
características esenciales de ella, especialmente en lo político y económico, esun "testamento 
sociológico". Luego de un siglo de existencia (en 1996se celebró dicho acontecimiento) ese es 

un hecho evidente, así lo destaca elautorde este artículo. 
mh~tT~~~i~~~;~~~¡;¡;¡¡~¡~~~~~~¡~¡~~~¡~@~¡~¡~;~;¡;¡;m1~lmi¡¡¡mm~¡¡¡I~¡¡¡mmm¡¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡1~l~ 

n losaños 70, el profesor dela Universidad deSan~::::::::I:1it\ Francisco, Arthur Asa Berger, enseñaba que no1
:;~:~;:. ~ había que desdel'lar la tira cómica o historieta por 
:.@WelhechodetratarsedeunaexpreSiÓnartística 
:~:~:' nueva. El comic, al igual el jazz -decla-, esun pro

ducto norteamericano. un arte nacional dejado delado por los 
críticos "serios". Las historietas no solo deben disfrutarse, si
no, también, analizarse. Ellas nos dicen mucho sobre el pasa
do y la realidad actual, en muchos casos hasta nos anticipan 
el futuro. Para elcrítico John Canaday, lashistorietas son 'tes
tamentos sociológicos dignos de evaluación intelectual". 

Una delashistorietas más antiguas data de1896. Se trata 
de "El pibe Amarillo" (The Yellow Kid), un muchacho que vive 
la crisis de su tiempo y que dio origen a la denominación de 
"prensa amarilla", al periodismo escandaloso. Ladupla Mutt y 
Jeff nació en 1907 y su éxito se prolongó por 50 años. En 
1929 aparecen Tarzán y Popeye, y en 1931 Dick Tracy, todos 
personajes que llegan al cine como Batman, Superrnan, Flash 
Gordon y tantos otros. La mujer no quedó al margen. Se esti
ma que la primera protagonista de un comic fue Winnie Win
kle, creada en 1920. Rápidamente la siguieron Ana la 
Huerfanita (1924); Ella Cinders y Betty Boop (1925). 

El "bien" contra el "mal" 

Después de 1917, la historieta comienza a tomar otro rol 
en la ideología dominante: el "bien" debía triunfar sobre el 
"mal". La sociedad norteamericana se puebla de delincuencia 
organizada y debe mostrar anticuerpos, dar seguridad al siste
ma. Aparecen los héroes policiales y toda clase de investiga
dores capaces de poner orden. Y junto a eso, también, la 
lucha contra el mal supremo: el comunismo. Durante la 11 Gue
rra Mundial, Batman enfrenta a enemigos orientales; Tarzán 
lucha contra los nazis en plena selva africana; aparecen es
pías como el Agente secreto X-9 y la mujer tiene a su repre
sentante en La mujer maravilla, no por casualidad creada en 
1942. Los buenos ganaban siempre. 

Con el surgimiento de la denominada "guerra fría", lacues
tión se torna más compleja. Hay bomba atómica. Existe pari
dad de fuerzas en las dospotencias. Ahora los superhéroes, 
obligados a vivir eternamente por la industria cultural, deben 

RICARDO HORVATH, argentino. Periodista, escritor, docente y critico de medios. 

enfrentar a nuevos enemigos temibles. La ingenuidad de los 
primeros tiempos queda atrás y seingresa a otra etapa donde 
hasta los 'buenos" son dibujados con características tales que 
se asemejan a los"malos". Y no solo en lossuperhéroes clási
cos, sino fundamentalmente en losnuevos que son monstruo
sos como en elcaso de El increíble Hulk. 

El principio de la confusión 

Esto se acentúa en losúltimos tiempos donde la confusión 
se ha apoderado de los ideólogos que inventan estas histo
rias. La caída del Muro de Berlín les ha liquidado al enemigo. 
Las teorías de Fukuyama y el fin de la historia los hadescolo
cado. Ahora ¿dónde está el bien y el mal?, ¿quién representa 
a quién?, ¿cuál esel enemigo por enfrentar? 

Esdifícil hallar respuestas, por eso la confusión se hains
talado en la historieta. El individualismo representado en el su
perhéroe, modelo del sistema capitalista, lo lleva al todos 
contra todos. Ahora en los E.U. Superman se enfrenta a Hulk; 
Batman al Capitán América; La mujer maravilla lucha contra 
Tormenta; Superniño pelea con El hombre Araña. 

¿Cuál esel significado de este enfrentamiento? Nada más 
y nada menos que una imagen de la nueva realidad transpor
tada a los cuadritos del comic: dos grupos monopólicos nor
teamericanos -Marvel Comics y DC- unen a sus respectivos 
superhéroes para este combate porque necesitan liquidar a las 
realizaciones independientes y a la historieta under, alternati
va, surgida en losúltimos años con fuerza. Son losnuevos hé
roes marginales que buscan su espacio y emergen en la 
historieta desde los barrios negros y latinos delasgrandes ciu
dades norteamericanas. 

Marvel y DC, unidos, buscan liquidar a la competencia de 
Milestone, una agencia dirigida por4 jóvenes negros creado
res deloshéroes marginales, en 1993, y que en apenas 6 me
ses vendieron 3 millones deejemplares dehistorietas. 

En definitiva, lo que seobserva esla concentración mono
pólica de medios, donde el enemigo ya no es el comunismo. 
Ahora, hay que unirse para terminar con la competencia en el 
mercado. El mentiroso libre mercado -tenche neoliberal- expre
sado con toda claridad a través de supuestas inocentes histo
rietas, si se sabe mirar por debajo del agua. El tiempo de la 
inocencia, pues, ha concluido. 

DIGITAL RADIO 

g ~ AWS 
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para editar según criterios acústicos. 
Pero además uno puede "verlo". En 
la pantalla del PC queda graficada la 
onda acústica del material sonoro. La 
subida y bajada de las ondas da ínter
mación adicional para el mejor corte po
sible. 

Luego de que el elemento sonoro es 
"limpiado" y editado, puede almacenarse 
y queda así disponible en el servidor del 
archivo o discoteca para futuro uso en 
transmisiones u otros manejos. Si se tie
nen varios ítem singulares (por ejemplo 
trozos de entrevistas, locuciones, efec
tos sonoros y música), ellos pueden 
combinarse en un elemento completo. 
Esto puede hacerse con la ayuda de un 
módulo multipista (multi track module) 
que facilita el acabado al punto de pare
cer unjuego denil'los. 

Estos serían los pasos individuales 
que el editor tomará en el futuro. Los 
procedimientos de trabajo permanecen 
iguales que ahora. con la diferencia de 
que algunas partes de la producción 
son transferidas al escritorio del editor 
con lasresponsabilidades que ello impli
ca. No solo el concepto sino también 
el monitoreo técnico (listo para ser trans
mitido) son ahora puestos en estas ma
nos. 

L1BRARY DATA BANKS 

L1BRARY SYSTEM 

ACTUALlTY MEMORY 

MASS MEMORY I I 

Planillcacióndelpe~on~ 

En la Deutsche Welle (DW), el siste
ma de producción digital permite que el 
presente número de 43 estudios de gra
bación sea reducido más o menos a 5 
(para grabaciones de programas de ra
dio sofisticados: radioteatro y otros for
matos dramatizados, mesa redonda, 
paneles, o música). Lagrabación defor
matos simples -monologados o dialoga
dos (en la DW. más del 70% de la 
producción total)- se realiza en la oficina 
del propio redactor. 

En el archivo sonoro habrá inlclal
mente demandas por personal adicional, 
ya que el abultado contenido de las dis
cotecas deberá ser transferido -digitali
zado- a la memoria masiva del sistema. 
Ya que este trabajo solo puede hacerse 
en tiempo real, debiera hacerse en cinco 
estaciones de entrada paralelas. Solo 
podrá economizarse enpersonal cuando 
la enorme cantidad de archivos quede 
almacenada digitalmente, ya que no se
rán necesarias cintas para transportar el 
material desde el archivo a los estudios 
de transmisión (y a la inversa): esto se 
hará por vía electrónica. 

Los requerimientos depersonal en el 
sector en vivo dependerá en gran medi
da del número de programas que estén 

"0NAIR" 
MODULE 

7 "ONAIR" 
STUDIOS 

CJ 

en el aire en paralelo, y también de la 
forma de los programas. Se prevén tres 
formas deoperación en losestudios digi
tales en vivo: 
a) operación manual con operador 

(ayudado por computador) 
b) operación de editor (operación de 

disc-jockey) 
c) operación completamente automati

zada 
Dependiendo de esas tres formas de 

operación, solo puede conjeturarse el 
número de operadores requeridos -ycon 
dificultad. 

El nuevo sistema de producción y 
operación digital no solo conducirá a 
economías en personal, sino además re
quiere la instalación de nuevos servicios, 
tales como: 
- servicio a usuarios 

línea telefónica de asistencia técnica 
permanente (hotline) 
sistema administrativo 
servicio rápido para corregir fallas 
Es lógico que se involucre al perso

nal en estos nuevos servicios, ya que no 
serán necesarios para las operaciones 
anteriores. Los operadores de estudio 
pueden entonces apoyar a los editores 
como miembros del (nuevo) servicio a 
usuarios. O 
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y por ende requiere muchas horas-hom
bre. Así, solo esas grabaciones serán 
convertidas a la memoria masiva digital, 
la cual esusada regularmente porlasdi
ferentes secciones de unaradioemisora. 
Por añadidura (yen algún tiempo más) 
las nuevas producciones de la industria 
discográfica y sonora deberán serdigita
lizadas a través de estaciones de ingre
so, yaque la industria aún noofrece sus 
grabaciones en ese formato de datos. 
Pero, podemos esperar que los acuer
dos con la industria puedan finalizar y 
llevarse a la práctica a finde este siglo. 

la Estación de Salida en 
el estudio en vivo 

Una vez producidos y listos para ser 
emitidos, los componentes sonoros son 
almacenados en el servidor de la red 
computacional. La estación de salida 
(Output Station) en el estudio envivo es, 
como todas las otras AWS, un PC co
nectado a la red institucional. Por tanto, 
todos estos elementos están disponibles 
enel estudio envivo víaacceso directo. 

La pauta de programación se prepa
ra en estaciones de trabajo especiales. 
Eso puede ser apoyado por esquemas 
de transmisión, de tal manera que los 
elementos a transmitir son transferidos 
con el mouse desde el banco dedatos a 
los campos o secciones prefijados en la 
pauta. Esta pauta de programación es 
transferida vía red al computador en el 
estudio en vivo. El tiempo de inicio de la 
transmisión encabeza la pauta, así que 
el computador puede comenzar automá
ticamente la transmisión en el momento 
exacto. 

De manera similar, todos los elemen
tos siguientes pueden serpuestos al aire 
ensucesión automática. Lasucesión au
tomática de elementos sonoros indivi
duales puede ser adaptada a los 
requerimientos de cada programa me
diante fundidos cruzados (cross fades) 
establecidos individualmente. 

Por supuesto que la automatización 
noesobligatoria. Los elementos también 
pueden ser iniciados manualmente por 
un botón de inicio o un fader en el mez
clador de la mesa de control. Entonces, 
la intervención de la pauta en caso de 
imprevistos es siempre posible. El ope
rador puede, si es necesario, interferir en 
la sucesión programada durante las 
transmisiones: puede cambiar los ele
mentos o insertar otros nuevos. 
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Para chequear el funcionamiento, 
hay planes para integrar unmonitor en el 
estudio en vivo que permita vigilar la 
pauta de transmisión. Al principio, el 
computador estará conectado a un mez
clador analógico de la misma manera 
que un grabador de cinta. En una etapa 
posterior, el mezclador analógico podrá 
ser reemplazado por uno digital, ya que 
losprecios están bajando. 

la red computacional 

El vínculo entre la discoteca digital, 
las estaciones de trabajo y las estacio
nes desalida esel LAN (Local Area Net
work, Cadena de Area Local). Puesto 
que las señales de audio ya están en 
forma digital, la transferencia de estos 
datos vía cadenas o redes de computa
ción noesunproblema. 

Hay dos requerimientos básicos a 
cumplir: 1. Lainformación a transferir de
be ser a una velocidad tal que no pro
duzca "pausas" perceptibles durante el 
output. Esto garantiza además que, du
rante la transferencia de los datos a las 
estaciones de trabajo vía red, los perío
dos de espera estén limitados a perío
dos de tiempo aceptables, 2. La 
transferencia deseada de datos sonoros 

:~~~:~~::::::~::::::::::::::::::: . " 

lnl"~'1ruido esta presente ::~::::::. 
.1~1¡1¡11¡~~¡: ·.:..~.:l en todos los 
:~:~:~:~:f:: '::::::::. componentes 
analógicos, desde los 
micrófonos, pasando por los 
amplificadores, hasta los 
medios tradicionales de 
almacenamiento. La razón es 
el movimiento molecular 
dependiente de la 
temperatura. A esto se añade 
la linealidad limitada. 

~¡~¡¡;¡¡1111I¡;~;;;;U1I111~~~~1II11t1I;i 

debe estar garantizada. Esto quiere de
cir que el sistema de manipulación de 
audio pueda ser usado sin problemas en 
el área disponible de LAN, sin que exista 
retroalimentación negativa hacia o desde 
otros usuarios y servicios conectados a 
la red. Esto es importante ya que la red 
de una radioemisora grande puede al
canzar un alto grado de complejidad de
bido al gran número de puntos de 
acceso. Incluso puede extenderse a va
rias ciudades, en caso de que algunos 
estudios regionales estén conectados al 
servidor central. 

Del editor tradicional al ejecutante 
completo 

Digamos primero las noticias cho
cantes: todo editor pasará en el futuro 
parte de sus horas de trabajo frente a 
una pantalla, ya que gran parte de la 
(pre) producción será transferida del es
tudio a la oficina. La AWS -como se dijo 
antes- será la herramienta de trabajo co
tidiana, así como lo es hoy día el orden 
en la discoteca, la reserva por adelanta
do en el uso delestudio y la presencia fí
sica en el estudio para grabar, editar y 
(pre) producir. 

Vayamos por pasos. Además del 
computador, que ofrece al editor la posi
bilidad de editar y mezclar, se encuen
tran una serie de unidades que permiten 
la digitalización de material de audio: 
una entrevista grabada en el exterior es 
puesta enla grabadora/reproductora. 

Se echa a correr el software de edi
ción, se enciende la grabadora y se gra
ba la entrevista en el disco duro en 
calidad digital de CD, que quedará dis
ponible para manejos futuros. Digitalizar 
una entrevista de diez minutos tomará 
hoy día diez minutos, pero el editor pue
de oírlo al mismo tiempo y hacer marcas 
en el monitor del PC. La práctica tradi
cional de copiar el material en el estudio 
es ahora hecho por el editor en su escri
torio. 

Será posible volver a tocar CD, así 
como grabar discusíones y entrevistas 
porteléfono. Del banco de datos pueden 
extraerse grabaciones de voces y músi
ca, escuchar y copiar a voluntad: el tiem
pode investigación en archivo sevuelve 
muy confortable ya que se reduce a se
gundos. Este material digitalizado queda 
entonces listo para editar y mezclar. 

Tal como se hace hoy, el material 
puede oírse y se le pueden fijar marcas 

¡:f::::::Milit~it*t~!~1::!:!:!¡!¡!I::::::::::¡!¡:::::¡@h1¡ RICARDO HAYE ¡::tlUlMilit::::::::¡~I¡!¡!¡!¡!@mlmmIm:::::¡ 

Miquel de Moragas i Spá:
 

"Debemos transformar el conocimiento en
 

bienestar social"
 

Ensu año sabático, Miquel deMoragas se 
propone trabajar sobre las teorías de la 

comunicación en la sociedad de la 
iriformación. En esta entrevista, Moragas 
adelanta sus reflexiones sobre la economía 
y tecnología en relación con la cultura e 
ideología, las políticas decomunicación e 
investigación, la irrupción de los nuevos 

modos de información, lasociedad global 
vs. la local. Enfatiza la importancia de la 

investigación multidisciplinaria para 
superar el déficit de estudios sobre la vida 
cotidiana y para comprender mejor los 
fenómenos sociales másacuciantes. 

~¡i;¡1~~~~~¡~~~¡~¡~;;~~¡;~@~~~~~~~~I~~;¡I~~~~~~¡~¡~~j~~~~~§~tt~~;;I~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~I~i~~;~~~;~m~¡~~~;t~~~¡;~ 

ara Moragas estamos in
mersos en una sociedad al 
mismo tiempo global y 10

¡:ni cal, en la que las políticas 
j:¡::¡ de comunicación tienen la 
r:·::::::' obligación de proteger el 

espacio local para evitar quedesaparez
ca. Tal vez, ese deber pueda cumplirse 
a partir de la decepción que Europa co
mienza a experimentar respecto a las 
políticas liberales. En el contexto de este 
final de siglo, Moragas recupera el idea
rio propiciado en su momento por la Co
misión McBride, al postular la necesidad 

RICARDO HAYE, argentino. Comunicador social, 
profesor de la Universidad Nacional del Comahue 
(Argentina). 

decrear '1uentes múltiples para finalida
des sociales positivas, democráticamen
te discutidas". 

Hombre académico, Moragas seper
mite opinar que las universidades están 
manejando malla histórica tensión entre 
su rol de constructoras de orientaciones 
teóricas y modelos enriquecedores, y la 
fuerte exigencia de conocimientos que 
formula el mercado. Por ello considera 
que la situación solo puede resolverse 
creando políticas públicas de investiga
ción que acerquen respuestas adecua
das a las preguntas claves de las 
sociedades modernas: ¿dónde inverti
mos lasenergías deconocimiento, cómo 
lo hacemos, para qué servicio? Veamos 

textualmente el pensamiento del cate
drático catalán que nos ofreció en esta 
entrevista. 

Un espacio de intersección 

"Los cambios en la comunicación y 
ensutecnología traen como consecuen
cia transformaciones de la forma de ha
blar, de establecer relaciones entre 
iguales y entre estos y el poder, de con
formar estructuras y organización social. 
Estos cambios en la comunicación siem
pre han tenido su influencia enel conjun
to de la sociedad, pero probablemente 
estemos asistiendo ahora a una transfor
mación más acelerada quenunca. Y con 
un cambio estructural importante: algu-
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nos de los fenómenos de la cultura y de dedicadas monográficamente al estudio	 bre de errores, ya que su descripción la Estación de Trabajo de uno no podrá digitalizar (grabar) sino sogunos de los fenómenos que pasan en 
la comunicación están perdiendo auto de la comunicación desde la experiencia casa de uno mismo y que, por la propia (ceros y unos). no es alterada por facto Audio (AWS) lo editar, es decir, limpiar, editar y mez

res distorsionadores como el ruido.	 clar elementos sonoros. El material,nomía y se ven cada vez más condicio delasciencias sociales. inmediatez, nos cuesta interpretar".	 Para el editor radial, el núcleo de la 
Las palabras y la música son frag	 grabado en una AWS completa, puedenados por el desarrollo de otros "Me llama la atención el poco interés	 digitalización es sin duda la Estación de 

Economía y tecnología vs. cultura mentadas en secciones de tiempo muy	 ser transferido a cualquier estación edifenómenos sociales. que suelen suscitar los grandes fenóme	 Trabajo de Audio (Audio Work Statíon,e ideología pequeñas. El valor-voltaje de cada sec	 tora y ser trabajado allí."Hoy, estudiar la comunicación porsí nos sociales contemporáneos en su ex	 AWS). Ella es básicamente un PC -con
ción de tiempo se expresa en números.misma es imposible o inútil; lo que he presión más popular y masiva. Alguien "Hace unos años estuve en Bruselas algunas mejoras- que permite la digitali


mos de hacer es estudiar cómo el con me ha preguntado: ¿cómo es que usted en una reunión sobre tecnologías de la La señal de audio se mide casi 50 mil zación (grabación), la modificación (edi El archivo sonoro digital
 
veces por segundo, y el resultado esjunto de condiciones sociales, de la se dedica a estudiar el tema de los Jue información. Me llamó mucho la atención	 ción y mezcla) de material de audio y el Las discotecas (archivos sonoros)convertido en un número. Así es que altecnología, de la economía, del desarro gos Olímpicos y el deporte? Yo mismo que en los dos días de debate nunca	 almacenamiento del elemento terminado convencionales, con a veces más de 

apareciera la palabra ideología. Al aca	 final solo se trabaja con números (dígillo de las relaciones internacionales, me sorprendo de que me hagan esta	 (o el programa completo) en el archivo 300 mil cintas discos o CD, serán pronto
afectan a la comunicación. Y al mismo pregunta, que eltema provoque extrañe bar, en el aeropuerto me encontré a Um	 tos), y ellos son los transferidos. Estos sonoro. Para ello, la AWS debe comuni cosa del pasado. Ellas serán reemplaza
tiempo, ver cómo son fenómenos de in za. Porque me interesan losgrandes fe berto Eco y le comenté esta sensación.	 números ahora pueden reproducirse con carse a otros computadores (por ejem das por una memoria masiva (en soporte
formación los que se sitúan en el eje de nómenos sociales, es por lo que me Eco se puso a reír y me dijo: "bueno, a lo exactitud al final del punto detransferen plo, al terminal en el archivo o discoteca) ya sea de cinta o disco digitales) con 
lasnuevas estrategias de desarrollo glo dediqué a estudiar la comunicación. mejor dentro de untiempo ni siquiera se cia a distancia y ser reconvertidos -sin a través deuna red computacional. una capacidad de almacenamiento decambio alguno respecto del original- cobal de la sociedad. Por lo tanto, la dife Creo, desde luego, que hay pocos estu hablará decultura".	 Para poder grabar el material de au más de20TB (terabytes, 1 TB= 1.000 gimo señales acústicas.renciación entre los estudios de dios sobre la vida cotidiana en la socie "Creo que estábamos asistiendo al dio, la AWS tiene algunos elementos gabytes). En esta enorme memoria ma

Pese a todas sus desventajas, lateccomunicación y estudios de sociedad se dad moderna. ¿Por qué a la gente le inicio de un proceso en el que el interés "periféricos" ligados a ella tales como mi siva pueden almacenarse más de40 mil
nología analógica de audio ha llegado aha hecho más imposible. Estamos ante gusta ir a la playa? ¿Por qué le gustan por el fenómeno de la comunicación es crófono, teléfono y grabadora de case horas de grabación de música o pala

un reto muy interesante, desde el punto determinados programas de la televi cada vez más económico-tecnológico. un nivel que satisface a la abrumadora tes. El ideal, lo cual es el sueño detodo bras, ( o dicho de otra manera: 1.667
mayoría de los oyentes. La diferenciade vista teórico, que es el cambio de sión? ¿Por qué le sigue gustando pa Sobre todo desde la experiencia que es editor, es que este equipo esté localiza días o 4,5 años). 

nuestra visión interpretativa de la socie sear, charlar? ¿Por qué hay tanta tamos viviendo en Europa y en los paí entre una buena técnica analógica y la doensu lugar detrabajo: un estudio dis La futura discoteca digital será comtécnica digital no es espectacular. Perodad de losmass media, para ingresar en audiencia futbolística? Estos datos no se ses más desarrollados del mundo. El ponible día y noche. Naturalmente, pletada gradualmente: las grabaciones
la sociedad de la información, en la que pueden abordar e interpretar si no es enorme interés social es mucho más esta última ofrece muchas ventajas tales varias unidades serán usadas por otros convencionales en soportes analógicos
si bien los medios siguen teniendo una desde una experiencia y una perspectiva fuerte desde esas perspectivas que des como mayor placer de escucha, insensi colegas, y una AWS personalizada será, o digitales serán convertidos al'formato 
importante función, esta empieza a ser antropológica. Me parece que la pasión de el punto devista ideológico. Y esto es	 bilidad a lasdistorsiones y estabilidad. en general, una excepción. de datos (data-forma~ requeridos por la 
complementada y en algunos casos des por los deportes tiene raíces profundas un signo de las nuevas formas de poder	 Ya que el sistema binario de dígitos Además de la AWS completa, debe memoria masiva a través de estaciones 
plazada por nuevas formas de informa en la historia de la cultura. Y estudiando en la sociedad actual. La comunicación	 esel usado para presentar los números, haber un gran número de estaciones de especiales de ingreso (ínput-statíons).
ción noestrictamente massmediáticas. comparativamente las culturas, tendre se independiza algo del poder político y,	 ellos pueden ser fácilmente manejados edición. La diferencia es que en ellas Esta conversión se hace en tiempo real 

"Si se me permite la autoridad moral mos mayor facilidad para comprender al- en cambio, se siente más vinculada,	 por un computador. Esto
 
ofrece nuevas posibilidade llevar 25 años en el	 constreñida y dominada 

por el poder económico y des. Las señales digitalesestudio de estos temas, 
tecnológico. En este con de audio pueden ser trans-yo cada vez creo menos 
texto es donde encontra portadas a través de las AUDIO WORKSTATIONen la estricta comunicolo
mos tanta literatura, cadenas computacionalesgía, y cada vez creo más 
documentos, actividades existentes, y no necesitanen las aportaciones con

juntas de las ciencias so y debates que se centran líneas especiales de au
ciales. Para interpretar el en la comunicación como dio. Independientemente tr nz 
fenómeno de la comuni factor básico para el de de la calidad (rango deda
cación, nosotros necesita sarrollo de esos rubros en tos, data-rate) de las lí
mos el auxilio y la las sociedades moder neas de datos usadas, las 
colaboración permanente nas. y tan escasa pre señales digitales de audio 

ocupa- cíón por los pueden ser transportadasde las ciencias sociales. 
Pese a su extraordinario factores culturales e ideo mucho más rápido que an

lógicos. Dentro de algu tes y, además, mantienendespliegue, la comunica
nos años esto su alta calidad. Por lo de TELEPHONEción no necesariamente 
seguramente irá cam más, y con pequeñas modebe desarrollar consigo pe ~~ Ii"I I II Ibiando, a medida que re dificaciones, pueden 

démica. Pero que nadie 
una propia disciplina aca

mita lo que yo llamo una	 utilizarse los mismos PC ¡----n-~ I 
Icierta "euforia" o fascina	 requeridos para labores Ise asuste, yo no digo que I § ! ~ §
Ición por las tecnologías.	 comunes como editar tex
I 

Ino deba haber estudios 
Estamos tan condiciona	 tos. Las señales de audio 

I 

Ide comunicación. Sí que I	 

EXT. EQUIPMENT 
Idos por la sorpresa deun	 pueden mezclarse con I

I 

debe haber una actividad I .. _ ••• 1 CASSETTE-RECORDER 
~ cambio tecnológico tan	 mucha facilidad en el comacadémica sobre ella, sin : ¡DaD 1 HARDWARE	 CD-PLAYER~ acelerado, que no hemos	 putador, un proceso queduda. Pero no en el senti !.----~ DDD ! CONTROLLER 

I~ podido tomar distancias y	 hasta ahora requería al I 
O,

Ido de una epistemología !.- •• .Jt valorar críticamente elde menos tres grabadoras de 
~ sarrollo de estos aconte- cinta y un mezclador enun 

independiente de análisis. 
Nosotros debemos crear 
instituciones académicas I ~ cimientos.	 estudio tradicional.I 
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Digitalización de la radio
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Hoy, los radiodifusores enfrentan una revolución similar a la
 
experimentada hacequinceañospor laprensa escrita: cambio
 

de la Iinotipia a la impresión computarizada. La tendencia
 
actualen radio es la conversión de la técnica analógica a la
 

digital y, por ende, a métodos de trabajo orientados alfuturo. Lo
 
que muchasestaciones están fríamente calculando (o, incluso,
 

poniendo enpráctica) es subirse al tren digital, elquepuede muy
 
rápido convertirse enpartede una redmundialde tráfico digital.
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tiene la misma raíz. Para mejor com
prensión, se explicarán algunos términos 
usados en las técnicas analógica y digi
tal, y las ventajas de la técnica de audio 
digital. 

OIETER BEHENG, alemán. Ingeniero de sonido y 
docente en el Centro de Formación Radiofónica de 
la Deutscbe Welle. Este artículo fue traducido del 
inglés por Sergio Godoy E. 

Analógico y digital: diferencias 
Un sistema analógico trabaja con 

magnitudes continuamente susceptibles, 
que permiten cambios aleatorios. Cuan
dohablamos, generamos señales acústi
cas. Podemos oír estas pequeñas 
variaciones de presión de aire, pero no 
podemos transportarlas a grandes dis
tancias. Para hacerlo, debemos íranstor
mar esas señales en otra cosa. Por 
ejemplo, una señal acústica esconverti
da por un micrófono en corrientes y vol
tajes eléctricos correspondientes 
(análogos). Para los sonidos más inten
sos, el micrófono correspondientemente 

produce voltajes más altos, y para los 
sonidos menos intensos, menores volta
jes. Estas señales eléctricas pueden 
ahora ser amplificadas o atenuadas al 
azar y, además, ser transportadas a lar
gas distancias de manera relativamente 
simple a través de líneas eléctricas. 

Las señales eléctricas se comportan 
de manera análoga a loseventos acüstí
coso Esdecir, si la intensidad del sonido 
se incrementa en unvolumen determina
do, la señal eléctrica aumenta por el mis
mo factor. Así debería ser en teoría, 
pero desafortunadamente este no es 
siempre el caso con la tecnología analó
gica. Aun sin hacer ingresar una señal a 
transmitir (ínpuO, los canales eléctricos 
detrasmisión generan por sí mismos pe
queñas señales a su salida (outpu~. Es
tas señales son puramente 
coincidentales, pero nuestro oído las 
percibe, más o menos, como un ruido 
constante. 

El ruido está presente en todos los 
componentes analógicos, desde los mi
crófonos, pasando por los amplificado
res, hasta los medios tradicionales de 
almacenamiento. La razón es el movi
miento molecular dependiente de la tem
peratura. A esto se añade la linealidad 
limitada. Esto significa que la forma de 
las oscilaciones al nivel del input y del 
output no son idénticas. Esto se llama 
coeficiente de distorsión. Si un sistema 
analógico es mejorado, por ejemplo una 
grabadora de cinta, los costos aumentan 
en concordancia con las mejoras intro
ducidas. Si se alcanza un cierto estándar 
de calidad, incluso pequeñas innovacio
nes pueden costar bastante: la curva 
crece exponencialmente. 

Por esto comenzó la búsqueda de 
una forma "limpia" de señal que manten
ga su forma del inicio al fin de la cadena 
detransferencia. Lasolución fue la técni
ca digital. En vez de transferir, digamos, 
un voltaje AC equivalente al valor de la 
presión sonora, la técnica digital usa una 
señal "descriptiva". La información a 
transferir (el dato auditivo) permanece Ii

"Claro, en medio de este proceso 
hay mucha literatura entusiasmante 
acerca de las maravillas de la tecnolo
gía. Yo creo que deberíamos parar un 
momento para meditar con mayor pro
fundidad adónde vamos y cuáles son las 
consecuencias de este tránsito. Hay al
gunos lugares en el mundo donde la 
evolución tecnológica, cuando se puede 
combinar con formas de convivencia en
tre tradición-modernidad o tecnología-vi
da diaria, crea condiciones de vida muy 
favorables. 

"En la época moderna debemos ser 
capaces de construir un pensamiento 
crítico, pero también pragmático, que es 
hacia donde se orienta el conocimiento 
en los países más desarrollados. Esta 
responsabilidad de transformar el cono
cimiento en bienestar social, me parece 
un compromiso intelectual ineludible. En 
esta línea de intentar crear un pensa
miento capaz de generar ideas de desa
rrollo, hemos de ser capaces de 
identificar todos aquellos aportes capa
ces de generar propuestas, ideas útiles 
para la mejora de la calidad de vida y el 
bienestar social. Yo creo que hoy la de
mocracia pide esto. La democracia es li
bertad de expresión, es participación, 
pero es también aplicación positiva del 
conocimiento". 

El reto es interpretar 
el futuro 

"Estamos en una época dedesorien
tación, porque no hay grandes valores 
centrales, únicos, que orienten el pensa
miento y la acción social. Pero es tam
bién una época de desconstrucción de 
dogmas y por tanto estamos viviendo un 
tiempo extremadamente creativo y posi
tivo. Yo no sé si soy optimista más por 
razones personales que intelectuales, 
pero no me quiero dejar convencer de 
que estamos en una época de absoluta 
crisis. En todo caso será una crisis crea
tiva. Puede haber una cierta nostalgia de 
una sociedad que se interpretaba con 
cuatro ideas básicas. Estamos en una 
sociedad mosaico, pero ello no implica 
que setrate de una sociedad con pensa
miento negativo. Hoy, desde el punto de 
vista de interpretación de la realidad, en
frentamos un problema de estudio pros
pectivo: interpretar el futuro. 

"Además vale la pena recordar que 
en ciencias sociales hay unaenorme ac
tividad de creación de conocimientos, 
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comunicación los países más 
ricos del mundo. No ya los 
países en vías de desarrollo 
o no alineados. No, son los 
países poderosos quienes 
establecen sus políticas para 
hacer posible su hegemonía. 
y esto es fundamental en el 
panorama de la 
comunicación moderna. 
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destinada a la aplicación a programas y 
políticas concretas de desarrollo. Desde 
este campo, debemos tener en cuenta 
que la producción deconocimiento en la 
sociedad moderna es producción para 
algo. Y aquí hay un momento crítico: 
¿para qué esta producción, con qué fina
lidad? Por eso digo que uno de losretos 
de la democracia moderna es analizar 
cómo se usa el conocimiento y cómo se 
hace una política de producción de co
nocimiento. Esto no estanto la definición 
dela sociedad, como la aplicación delos 
conocimientos a prácticas concretas. Es
toy pensando en temas de salud, medio 
ambiente, planificación económica, utili
zación de los recursos, gestión de los 
alimentos; en toda una serie de rubros 
que hacen que el conocimiento esté ca
davez más planificado. Esto visto desde 
Europa. Creo que la Unión Europea es 
evidentemente el fruto de la necesidad 
de una política de coordinación en el 
área cientifica y de producción de cono
cimiento. Uno de los núcleos que cons
truye la idea misma de Europa como 
conjunto político, cultural, etc., es la ne

cesidad de juntarse para producir cono
cimiento adecuado a las demandas. Es
te es un tema crítico en la sociedad 
moderna. Las ciencias sociales tienen 
un papel paralelo a este que es el de la 
prospectiva, de cómo esta serie de 
transformaciones afectarán la conviven
cia, las relaciones sociales". 

Una sociedad global y local 
"Hay la idea de que la sociedad mo

derna es una sociedad de comunicación 
global, pero a mí ninguna de las investi
gaciones me conduce a esta conclusión, 
sino a la idea de que estamos en una 
sociedad al mismo tiempo global y local, 
en la que las políticas de comunicación 
deberían proteger el espacio local para 
evitar que desaparezca. Esto puede ocu
rrir básicamente porque jos propietarios, 
losresponsables de losproyectos deco
municación global, no se contentan con 
controlar ese espacio, sino que quieren 
apoderarse también del ámbito local. De 
ese modo, losgestores de la comunica
ción local pierden todo protagonismo. 
Las multinacionales son también multilo
cales y tienden a robar el espacio de las 
pequeñas empresas o iniciativas. ¿Có
mo controlar este proceso? Ayudando a 
través de las -de nuevo- importantes po
líticas de comunicación en todos los es
pacios de comunicación local. Porque 
desde un punto de vista estrictamente 
técnico, lastecnologías lo permiten. 

"Por ejemplo, en Catalunya, la prime
ra experiencia que tenemos de televisio
nes locales es de 1983/84; estamos ya 
en 1997 y todavía estas televisiones no 
han conseguido tener ni una legislación 
satisfactoria ni una política adecuada de 
comunicación, a pesar de vivir en demo
cracia. Esdecir, lastecnologías lo permi
ten, pero losrecursos de las políticas de 
comunicación no lo apoyan. 

"Por otra parte, en estos momentos 
estamos viviendo en Europa elcomienzo 
de una cierta decepción acerca dela po
lítica liberal en relación con las teleco
municaciones. Uno se ha dado cuenta 
que esta política no siempre ha conse
guido crear espacios de competitividad, 
instalar la idea deque una sola empresa 
detelecomunicaciones no va a dar buen 
servicio y esmejor que sean doso tres. 

"Lo que está pasando esque lospro
cesos de concentración son tan fuertes, 
tan acelerados, que no despiertan esta 
competitividad, sino un mayor control. Y, 
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al mismo tiempo, esta concentración de 
las empresas de comunicaciones se ha 
combinado con una cesión, por parte de 
las legislaciones, en el sentido de que 
las transportadoras de señaies pueden 
también constituirse en ofertantes de 
contenidos y de programas. Empezó así 
a romperse la separación entre quienes 
tenían control de las redes y quienes de 
la producción y difusión de programas. 
Este proceso de concentración camina 
muy claramente en contra del pluralis
mo. Europa, y en general los países que 
han seguido este tipo de políticas, hoy 
sevan a enfrentar con este problema". 

Las políticas de comunicación 
"En este momento, en Europa hay 

políticas de comunicación. Lo que está 
pasando es que hacen políticas de co
municación los países más ricos del 
mundo. No ya los países en vías de de
sarrollo o no alineados. No, son los paí
ses poderosos quienes establecen sus 
políticas para hacer posible su hegemo
nía. Y esto es fundamental en el panora
made la comunicación moderna. 

"En los años 50 estábamos en la 
puerta del llamado fenómeno de la 
massmediación que, visto ahora, se tra

taba de algo extraordinariamente impor
tante. Enese contexto, la aparición de la 
TV es un fenómeno absolutamente con
tundente que se expande muy rápida
mente y constituye la sociedad de los 
mass medía. A partir de los anos 90, con 
el Internet, los sistemas digitales, etc., 
empieza a cobrar importancia y fuerza la 
comunicación personalizada. Yanoes la 
difusión general de los medía. Este fenó
meno personalizado, de comunicación a 
la carta, para el gusto del consumidor y 
al uso de los intereses de determinadas 
personas, abre una época nueva ¿Signi
fica esto que los mass medía han perdi
do su función? No, la siguen ocupando, 
pero es ya una función menos central y 
compartida con estos fenómenos de co
municación más singularizada. Se pro
duce, entonces, un proceso de 
multiplicación extraordinaria de canales 
de difusión. En la sociedad post-mass
mediática, el tema fundamental es el de 
la producción para un consumidor que 
cada vez más buscará una información 
personalizada pagando un password pa
ra ello. Esto crea una ecología nueva y 
los estudios de comunicación no deben 
ni pueden concentrarse sobre el sector 
mass medía exclusivamente. 
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"Actualizando la fórmula de la Comi
sión McBride, 'Un solo mundo, voces 
múltiples', hoy un buen título sería 
'Fuentes múltiples para voces múltiples'. 
Porque la dificultad no es tanto de 'vo
ces múltiples', que las hay; el problema 
es dónde está la información, quién la 
produce. El reto del futuro no es tanto el 
de lasvoces múltiples, sino el de fuentes 
múltiples para finalidades sociales positi
vas, democráticamente discutidas". 

U investigación universitaria 

"En los últimos años ha existido un 
retroceso de las políticas públicas de 
apoyo a la investigación yeso trae apa
rejado que esta se oriente a demandas 
muy selectivas, muy pragmáticas, muy 
comerciales. Se está produciendo un fe
nómeno extremadamente preocupante 
que resumo en una escena ficticia: po
dría ocurrir que un profesor, contratado 
por una empresa privada para realizar 
unainvestigación de mercado, deba res
ponder a unapregunta en clase así: 'es
to yo lo sé, pero no se lo puedo 
contestar, porque la empresa que me 
paga meha sometido a una cláusula de 
secreto para que no se entere la compe
tencia'. 

"Esto era impensable en la universi
dadde antaño. Actualmente, hay dema
siados conocimientos que permanecen 
secretos, reservados. Especialmente so
bre temas estratégicos: inversiones, 
prospectiva, implantación del cable y del 
satélite, demandas de comunicación, 
gustos de la gente. El mercado posee 
los datos, pero estos no llegan a la uni
versidad. 

"Esta situación solamente se puede 
resolver de unaforma: creando políticas 
públicas de investigación. Y esto implica 
grandes responsabilidades para la uni
vesidad, que debe preguntarse qué in
vestiga. No se puede seguir dando 
vueltas a un mismo tema epistemológico 
que hasta puede ser un comentario frí
volo o sin interés. De modo que deben 
articularse las responsabilidades en toro 
nodelas políticas de comunicación y las 
políticas de investigación en este cam
po. 

"Este es un problema muy típico de 
las sociedades modernas y de su discu
síón democrática: ¿dónde invertimos las 

co se aproximaba a la altura de la costa 
donde moraban las sirenas: escuchar, 
pero tomando precauciones. 

Y hablando de tomar precauciones, 
me referiré, por último, a otro de los pro
blemas que genera la implantación de 
los sistemas informáticos en las redac
ciones de los medios de comunicación. 

Todo en ellos está pensado para dar la 
noticia al minuto, antes que cualquier 
medio de la competencia y ahí es donde 
se inicia el problema porque la celeridad 
en la distribución de lasnoticias, en oca
siones, impide su correcta transcripción 
y la imprescindible reflexión previa a su 
transmisión por la radio o la televisión. 
Un ejemplo muy reciente me ahorrará 
palabras: 

A primeros de este año, en la ciudad 
de Atenas, en el transcurso de unas 
obras para construir un aparcamiento 
fueron desenterrados algunos restos 
murados del Liceo de Aristóteles. La no
ticia del hallazgo dio la vuelta al mundo 
en pocas horas y una titulación errónea: 
"DESCUBIERTOS EN ATENAS LOS 
RESTOS DE LA ACADEMIA DE ARIS
TOTELES", hizo fortuna. Mala fortuna, 
en este caso porque durante toda una 
mañana numerosas emisoras de radio y 
de televisión -en Espaf'la y en otros paí
ses- repitieron de manera irreflexiva una 
noticia que servida tal cual, como uste
des habrán podido apreciar, falseaba la 
realidad histórica confundiendo el Liceo 
en el que enseñaba el filósofo de Estagi
ra con la Academia de Platón, su maes
tro. 

Unerror que noesfruto exclusivo de 
la mala memoria o la falta de cultura de 
los redactores de la agencia implicados 
inicialmente en la redacción de la noticia 
del hallazgo y su distribución; también 
quedaron implicados lasdecenas de pe
riodistas que en los diferentes medios a 
lo largo de toda una mañana no fueron 
capaces de advertir el error y fueron, a 
su vez, repitiéndolo hasta que alguien se 
percató de la pifia. 

¿Dónde estuvo el fallo? Para cual
quiera de cuantos trabajamos en este 
mundo de la comunicación tiranizado por 
el reloj, es fácil señalarlo. El problema 
reside en el tiempo. Todo el proceso in
formativo en los medios de comunica
ción modernos es una carrera 
enloquecida contra el tiempo. Todo está 
sometido a este condicionamiento bási
co: hay que informar con rapidez y hay 
que hacerlo antes que los medios de la 
competencia. Para eso disponemos -y 
casi habría que anaor que padecemos
de las nuevas tecnologías de transmi
sión rápida. 

La informatización de las redaccio
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enlaces de microondas, las transmisio
nes por satélite y los teléfonos móviles 
son los útiles de trabajo que conforman 
la panoplia de los periodistas de nues
tros días en los medios audiovisuales. 
Seres, créanme, agobiados por la dicta
dura del tiempo y la tensión que impone 
el mundo cibernético que si bien, por 
una parte, está a su disposición -es el 
ilota de la cuestión-, por otra les presio
na y agobia exigiéndoles una rapidez y 
unos reflejos que constantemente pone 
a prueba la prepotente superioridad de 
la memoria artificial de la máquina. 

Ensuma, nodisculpo el error cometi
do al situar a Aristóteles de nuevo en la 
Academia, como en sus anos mozos, 
pero sí comprendo por qué cosas así 
pueden pasar y repetirse por varias emi
soras. Eneste caso, el culpable también 
sería el sistema informático utilizado en 
unas redacciones en las que la diaria e 
inacabable tarea de contar lo que pasa 
en lo que en el argó se denomina 'tlsrn
poreal", al instante, al servicio de la nue
va cultura informativa del tiempo 
instantáneo, describe un mundo en el 
que no anida el sosiego y del que por lo 
mismo, caben esperar este tipo de erro
res y aun riesgos mayores que tratamos 
de evitar como podemos: bien distan
ciándonos ~el proceso central para des
de la periferia poder reflexionar acerca 
de lo que estamos contando, o bien, por 
qué nodecirlo, echando mano de redac
tores-jefes formados a la antigua: con 
cultura y temple capaz de resistir el coti
diano bombardeo informativo. 

Terminaré formulando un deseo: que 
la preparación para el futuro en la radio 
y, también en la televisión, perfeccione 
las máquinas informáticas que tanto nos 
ayudan en nuestro trabajo con el fin de 
que sean menos esclavizantes. Y unaúl
tima idea: que ese futuro, en el que van 
a predominar las nuevas tecnologías, 
vaya acompañado de preparación lin
güística específica con el fin de que la 
misma lengua española, que nosha per
mitido conocer los estados del alma en 
San Juan de la Cruz o en César Vallejo 
o las pasiones del hombre sobre la Tie
rra en las obras de Rulfo, Cela, Paz o 
García Márquez, nos permita también 
expresar cuanta novedad entrañan las 
nuevas tecnologías sin quebrar por 
ello las normas lingüísticas ni someter a~ 

energías de conocimiento, cómo lo ha -8 nes, las impresoras acopladas a los or riesgos de infarto a nuestro querido idioHaypocos estudios sobre la vida cotidiana de la sociedad moderna. 
cemos, para qué servicio?" O j denadores, el uso constante de los ma.O 
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contaminación lingüística. Los présta cos aplicados a la distribución de seña esfuerzo al que me refería cuando ha
mos indeseados e innecesarios que, lesdevoz. blaba de defender lo nuestro, afirmar 

Conocimiento global para
 
procedentes de otras lenguas, arraigan 
con fuerza en todas las manifestaciones 
del idioma. La enfermedad es grave, por 
ejemplo, en el campo de las jergas espe
cializadas. Uno de las más contamina
dos es, precisamente, este mundo 
nuestro de la tecnología y la informática 
aplicadas a la información y a la comuni
cación. 

Un segundo grupo o bloque de pro
blemas estarían relacionados con aspec
tos concretos del proceso de 
conformación de los contenidos radiofó
nicos -noticias y programas- cuya actuar 
dependencia de los sistemas informáti
cos, presentes ya en casi todas las re
dacciones, hacen muy difícil corregir 
ciertos errores de concepto o suplir cier
tas lagunas en la formación cultural de 
los redactores, circunstancias a las que 
luego me referiré. 

Eneste plano dehorizonte referido al 
siglo XXI, el tercer problema estaría rela
cionado con la financiación de los nue
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posible desfilan por las 
pantallas configurando todo 
un universo en el que el 
navegante que no modera el 
uso de este sistema corre el 
riesgo de encerrarse, de 
convivir consigo mismo y su 
pantalla de cristal animado. 
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Esbozaré, también, cierta preocupa
ción por la tendencia cada vez más ge
neralizada en los mercados de la 
industria audiovisual a la configuración 
de monopolios multimedia, con todo lo 
que eso significa de exclusión o, cuando 
menos, dificultad ai'ladida para lo mo
desto, lo minoritario, lo diferente, en su
ma. En relación con este aspecto del 
presente -que sin duda continuará du
rante los próximos años- confío en que 
el sentido afortunadamente ascendente 
de las conquistas democráticas y la su
perioridad moral del estado de derecho 
limiten los posibles excesos en este ca
pítulo de losmonopolios multimedia. 

Encuanto a la contaminación lingüís
tica, el peligro es el de la omnipresencia 
del inglés en todo lo concerniente a las 
novedades en materia de tecnología 
aplicada a los sistemas de información y 
comunicación. Como hablantes en espa
ñol no debería dejarnos indiferentes la 
envidiable posición de lengua franca ad
quirida por este idioma. Es una realidad 
que debemos aceptar y aceptamos -se
ría obtuso negar los aspectos funciona
les de su uso urbi et orbi-, pero no 
tenemos por qué aceptarlo de manera 
resignada, como algo ineluctable. No. 

El español es la lengua común de 
cerca de 400 millones de seres huma
nos. En su historia de tantos años, ensu 
vitalidad y para la superación de los pro
blemas de desarrollo que nos aquejan, 
siempre encontraremos en el idioma -y 
entodas laspuertas que abre- un instru
mento capaz deayudarnos. 

Para tan nobles fines, debo decir que 
también está la radio. Una radio que en 
su expresión hispanoamericana, a mi jui
cio, deberá cuidar, mimar, extremar in
cluso, las precauciones para preservar 
nuestro idioma y mantener su unidad, 
para frenar el avance de un español pla
gado de anglicismos y otros extranjeris
mos o de signos híbridos o falseados y 
poner en su lugar un español "común", 
fundado en una auténtica universalidad y 
con predominio de un léxico de mayor 
prestigio. 

Un ejemplo de tal empeño es "Un 
idioma sin fronteras", programa que Ra
dio Exterior de España produce y emite 
en colaboración con el Instituto Cervan

nuestras raíces culturales, crecer en ar
monía con nuestra historia y nuestras 
maneras de very entender la vida. 

Los riesgos de las nuevas 
tecnologías 

Como red mundial de ordenadores, 
que a su vez está compuesta de otras 
miles de redes regionales y locales, In
ternet anticipa el futuro en el mundo de 
la distribución de información. Este siste
ma es ya el embrión de "algo" -otro pro
cedimiento- todavía impreciso en cuanto 
a su morfología final pero cuyo concepto 
está a nuestro alcance. Se trata de un 
sistema total y talvezúnico, capaz dein
tegrar la televisión, la radio, los periódi
cos y el teléfono. Todo en uno. El 
sistema de comunicación integral del si
glo XXI. Una aventura que se iniciaba 
apenas hace veintiocho años, en 1969, 
va camino de convertirse en edificio. 
Otro milagro frente al que, humildemen
te, pero con la fuerza que da el sentido 
común, solo cabría advertir acerca de al
gunos de sus riesgos. Entre ellos el fun
damental: quela aplastante envergadura 
del sistema nos lleve a olvidar que el fin 
primordial de la comunicación no es el 
medio, el fin son losprogramas, loscon
tenidos, la palabra. 

El hecho de que los usuarios puedan 
acceder cada vez a nuevos y más sofis
ticados servicios, siempre, claro está, en 
un registro de pantalla, tiende a confor
mar toda unaforma de ver las cosas en 
las que la realidad se confunde con su 
apariencia "virtual". Imágenes, voces, 
periódicos o libros sincuerpo ni tacto po
sible desfilan por las pantallas configu
rando todo un universo en el que el 
navegante que no modera el usode este 
sistema corre el riesgo de encerrarse, de 
convivir consigo mismo y su pantalla de 
cristal animado. En el exceso veo el peli
gro: romper como quien dice con lo 
esencial de nuestra civilización: siglos y 
siglos de palabra compartida con nues
tros semejantes, de trato social, en su
ma. 

Exagero estos perfiles para llamar la 
atención acerca de los riesgos de una 
entrega desordenada al sistema sin ana
lizar algunas de sus posibles contraindi
caciones. Frente a ellas recomiendo lo 
que Ulises nosdejó dicho asíque el bar-

Enjunio de este año, elBanco 
Mundial y elgobierno de 

Canadá realizaron en Taranta 
una conferencia mundial, con 
cerca de2.000participantes, 
sobre eltema que da título a 

este artículo. Su autora 
reflexiona en torno a las 
discusiones dadas en ese 

encuentro, y en unoparalelo y 
alternativo ("Conocimiento 

Local") organizado por 
movimientos ciudadanos 
canadienses, y trata de 

responder a una interrogante 
básica al respecto ¿'qué 
conocimiento para cuál 

desarrollo? 
~it~~~~~~~~~~~~;~;~;;;~;~t;;;~~~;~~;~;~¡ll%;; 

n los tiempos que corren, 
la comunicación se ha tor
nado en un paradigma, no 
solo por haber sido uno de 
los espacios donde se ha 
operado la última revolu

ción tecnológica, sino -y precisamente 
por ello- porque con el fenómeno de la 
globalización se ha llegado a las fronte
rasdel planeta, teniendo depormedio la 
configuración de un sistema de inter
cambios informativos que puede operar 
de manera simultánea a nivel mundial, 
cuya expresión más visible esel Internet 

SALLY BURCH, británica. Periodista. directora ejecu
tiva de la Agencia Latinoamericana de Información 
(A! !\I). 

el desarrollo
 

-graficado con la imagen deunatelaraña 
que envuelve al mundo-o 

El impacto de estas transformacio
nes es tal que nadie duda en señalar 
que el mundo ya no será como era. El 
debate más bien se ubica en determinar 
si estamos ante una época de cambios o 
frente a un cambio de época; pero, 
mientras esto sedirima, se hahecho co
mún señalar que vivimos enla "era de la 
información", partiendo de la constata
ción de que ahora -con la revolución tec
nológica de por medio- a los 
tradicionales factores de producción (ca
pital, trabajo y recursos) se ha anaoco, 
y con creces, el rubro información', en
tendido básicamente como conocimiento 

tecnológico. Tan es asíqueúltimamente 
la lectura geopolítica establece una divi
sión delmundo entre info-ricos e info-po
bres. 

Tal como van las cosas, todo indica 
que la brecha entre estos dos grupos se 
irá incrementando. A mediados de agos
to, Bill Clinton anunció su "Programa del 
Milenio", cuyo eje es la informatización y 
la tecnificación, y entre sus metas para 
los próximos tres años, pretende expan
dir la red Internet a todos los hogares, bi
bliotecas y salas de clase de E. U. Este 
programa, según Clinton, no solo apunta 
a preparar al país para entrar con fuerza 
al siglo XXI, sino también para mantener 
su liderazgo mundial. 
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Para aquellos que han situado la te
levisión en la cima del Olimpo, quiere to
do esto decir que cuando hablamos de 
radio, no estamos hablando del hijo de 
un dios menor. No, La radio es la pala
bra, el verbo, y con ella se anudan toda
vía algunos de los misterios y señas 
esenciales de la condición humana; la 
expresión desus más íntimos latidos. 

Aunque dado su predominio pueda 
parecer que hoy la imagen ya lo estodo, 
la verdad es que noes así; diré más: no 
pocas veces, la imagen es la impostura 
de la realidad, su mentira gráfica. Frente 
a ella la palabra o lo que eslo mismo: la 
radio, se eleva como el instrumento ca
paz deexpresar losmatices y viajar has
ta la raíz del porqué de lascosas. 

Por lo expuesto reitero que todo en 
la radio esfuturo, por eso recibe con es
peranza cuanta novedad aportan lasmo
dernas tecnologías de la información y la 
comunicación. Por principio, la radio 
evoluciona al ritmo que lo hacen las so
ciedades de las que nace y en las que 
desarrolla sus cometidos. En cuestiones 
técnicas suele casi siempre incorporarse 
a la vanguardia. A corto plazo la evolu
ción técnica de la radio orienta sus es
fuerzos hacia la mejora de la calidad del 
sonido, La digitalización y compresión de 
las señales o el empleo de técnicas de 

banda lateral única permiten ya, de he
cho, un incremento en el número deca
nales disponibles. A medio plazo, los 
satélites de órbita baja van a permitir la 
realización de programas de radio cuyo 
sonido será de calidad. Estos sistemas 
(DAB: Digital Audio Broadcasting, véan
se los artículos sobre éste sistema en 
esta misma edición, N.del E.) permitirán 
llegar hasta eloyente esté donde esté. 

Los desaños, las incertidumbres 
No tengo dudas: la radio doblará con 

éxito el cabo del siglo XX y en los años 
venideros sus problemas y desafíos se
rán similares a losdel resto de los me
dios decomunicación. Hay razones para 
ser optimista pero conviene tener los 
ojos abiertos. La radio tiene futuro pero 
se verá afectada por diversos problemas 
entre los cules voy a señalar los que, a 
mi juicio, van a enmarcar el proceso de 
lospróximos años. 

L-a radio tendrá problemas de creci
miento y problemas de financiación: si 
es de capital privado porque la publici
dad no es una fuente inagotable y, enci
ma, hay que disputársela a la televisión; 
y si espública porque este modelo cada 
vez tropieza con más reparos en las so
ciedades regidas por criterios inspirados 
en la economía demercado. 

··:·!!:I·_~I..¡I¡:II:::III.:.II:::::
 
También tendrá problemas derivados 

de la implantación de nuevos sistemas 
de organización y de nuevas técnicas 
para la transmisión a distancia de 
sus programas. Ganará en calidad de 
sonido, en los contenidos de sus espa
cios informativos y en los programas 
de contenido más heterogéneo (los lla
mados "generalistas" que esuna innece
saria adaptación terminológica del 
inglés). 

En la radio todo es posible con una 
condición: saber hacia dónde vamos, ha
ciadónde nos lleva. Para hacer frente a 
esa cuestión es imprescindible saber de 
dónde venimos, y para lo uno y lo otro 
resulta esencial el conocimiento de 
nuestro idioma: la lengua española. Len
gua que a este fin esnuestra primera se· 
ña de identidad y que por lo mismo, 
dadas nuestras raíces históricas y cultu
rales, deviene poco menos que en ideo
logía. 

El español es nuestro mejor patrimo
nio, la puesta en común de nuestro me
jor activo para enfrentarnos a las 
incertidumbres del siglo que viene en el 
espacio de los medios de comunicación. 
Por eso, al hablar de idioma y de radio, 
me parece que puede ser útil llamar la 
atención acerca de algunos peligros que 
ahora nos acechan. 

it 
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-~sta iniciativa contrasta con la situa,

ción en la mayoría de países del mundo, 
donde apenas una élite tiene lasposibili
dades de participar en la era de la infor
mación. Aparte de la carencia de 
recursos para infraestructura, investiga
ción y educación, muchos de lospaíses 
del Sur no cuentan con políticas para 
vincular estas áreas a las necesidades 
del desarrollo social. Mientras esta si
tuación persista, solo se puede esperar 
una mayor exclusión y una ampliación 
delasbrechas entre sectores sociales. 

El desarrollo en la era de la 
información 

En el mes dejunio, este tema fue ob
jeto de una conferencia mundial: "Cono
cimiento Global 97: el conocimiento para 
eldesarrollo en la eradela información", 
en Toronto, 22-25 de junio de 1997, or
ganizada por el Banco Mun
dial (BM) y el gobierno de 
Canadá. El BM la presentó 
como la primera de una se
rie de consultas que se en
marcan en su búsqueda de 
asumir un nuevo rol, en 
cuanto banco, de conoci
mientos al servicio del desa
rrollo. 

Al respecto, no está de
más recordar que, luego de 
que diversos estudios antici
paron que una exacerba
ción de las desigualdades 
sociales puede poner en pe
ligro la estabilidad y la paz 
mundial, hacia fines de los 
años 80, el BM suavizó su 
postura sobre las políticas 
de ajuste, planteando la fór
mula del "ajuste con rostro 
humano". No sorprende, 
entonces, que ahora quiera. 
tomar la delantera en mate
ria de las brechas que se 
vislumbran en la era de la 
información. 

El evento de Toronto 
contó con la participación 
decerca de 2.000 personas 
detodo el mundo, represen
tando a los sectores guber
namental, multilateral, 
acadé- mico, la empresa 
privada y organizaciones no 
gubernamentales. Sus pro
pósitos fueron, entre otros: 

explorar el papel de la información y el 
conocimiento en el desarrollo sustenta
ble; abordar las nuevas oportunidades 
de participación, iniciativas asociadas y 
diálogo que genera la revolución de la in
formación; buscar soluciones para el ac
ceso equitativo a lasnuevas tecnologías; 
y debatir cómo la información y el cono
cimiento pueden servir como herramien
tas de "empoderamiento" económico y 
social, especialmente para los sectores 
más pobres. 

Voces criticas 
Durante la realización dela conferen

cia, se llevó a cabo un evento paralelo 
sobre "Conocimiento Local", convocado 
por organizaciones ciudadanas de To
ronto, para marcar una distancia crítica 
frente al BM. Mas, las voces críticas 
también se hicieron escuchar en el seno 

mismo de taconterenca, al ¡gual que lo 
han estado haciendo enlasconferencias 
virtuales sobre el tema, que siguen en 
marcha)'. 

Entre otros aspectos, se ha cuestio
nado el hecho de que el BM se refiera a 
la problemática en términos de "cómo 
hacer llegar el conocimiento a los po
bres", Ello, por una parte, expresa una 
concepción del conocimiento que lo re
duce a su sola dimensión de información 
cuantificable; y por otra, desconoce el 
valor del conocimiento generado a nivel 
comunitario y su potencial de hacer 
aportes valiosos alconocimiento global. 

De hecho, la propia concepción de 
conocimiento global puede tener inter
pretaciones muy distintas. Algunos le 
consideran desde elpunto devista deun 
patrimonio de la humanidad, al cual to
das la culturas pueden contribuir y del 

cual todos por igual tienen 
el derecho de aprovechar. 
Este conocimiento será 
verdaderamente global so
lo en la medida en que ex
prese esta 
multiculturalidad humana, 
y debe ser lo suficiente
mente flexible para admitir 
enfoques a veces contra
dictorios y buscar el diálo
go entre ellos'. Visto 
desde este ángulo, el de
sarrollo del conocimiento 
global puede contribuir a la 
coexistencia pacífica del 
planeta y al respeto a la di
versidad. 

En cambio, desde la 
perspectiva de la globali
zación económica, elúnico 
conocimiento que vale es 
el de la ciencia positiva y 
de loscentros de poder, el 
que escomerciable, el que 
puede ser regido por los 
derechos de propiedad in
telectual. 

En la práctica, estas 
distintas interpretaciones 

b coexisten, incluso en el 
1 mundo económico. Cuan
~ do se trata, por ejemplo,
1 de los conocimientos de
~ sarrollados por pueblos in
;2' dígenas en materia de 

Enel mundo globalizado de finde milenio, la brecha entre info-ricos e biodiversidad, siendo patri
info-pobres crece enormemente, al igual que entre ricos y pobres monio de la humanidad, 

"Todo enla radio es futuro', 
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La radio y
 
las nuevas tecnologías:
 

• avances y riesgos 

Elsiglo se despide hablando de 
radio, de televisión, de Internet 
y defuturo. En los dominiosde 
la técnica, la era analógica 
toca a sufin -aunque todavía 
dispone de muchas horasde 
vuelo- y cedesitio al mundo 
digital. En este artículo el 
autor reflexiona en torno a la 
radio y sus desafíos frente al 
desarrollo tecnológico, aunque 
sus apuntes tambiénpueden 
serválidospara la 1Vy otros 
medios. 

~~~~~;~;;;;~~~;~;;~l~~1~*~~m~;~l¡;;;~~;~i~~~;;;;¡;;;;ii~l;~¡¡~~¡;¡;¡;¡;~;~;~t~~~ 

écnicamente hablando, 
:¡¡:¡, nunca antes fueron tantas 
,mn ni tan versátiles las posibi
m~ Iidades para transmitir con 
~M tanta fidelidad imágenes o 
.¡:::: palabras o una combina

ción de ambas. Vapordelante la técnica 
y se nota. Hace tiempo que las matemá
ticas, la electrónica y la informática apli
cadas a los prodecimientos de 
transmisión, están en el siglo XXI, mien
tras que los programadores no siempre 
disponen -no disponemos- de presu
puestos y talento suficientes como para 

FERMIN Bocos, español. Periodista, director de 
Radio Exterior de España. 

crear contenidos capaces de interesar, 
informar, formar o entretener a las cada 
vez más heterogéneas y multitudinarias 
audiencias. Unas veces porque el presu
puesto es insuficiente; otras porque lo 
quefalta a los profesionales que dirigen 
o producen los programas es formación, 
cultura. Por no hablar de aquellas otras 
ocasiones, por desgracia, nada infre
cuentes, en lasque falta detodo: presu
puesto y cultura. 

La parte técnica no suele fallar, lo 
que fallan son los contenidos. Conviene 
quesubrayemos este aspecto porque no 
debemos olvidar que también en la "era 
digital", lo importante noson los medios, 

-los satélites, las plataformas de múlti
ples cana/es- lo importante, tanto en el 
siglo XXI como lo fue antes, desde los 
tiempos de caomo a los de Gütenberg, 
son los fines, en este caso los progra
mas, los contenidos: qué hacemos con 
la palabra en la radio o con la imagen y 
lavoz enla televisión. 

La radio es, nada menos, un medio 
de comunicación universal y por lo mis
mo un instrumento poderoso, incitador, 
incluso es un medio capaz de informar, 
formar o educar y también, por qué no 
decirlo, dedeformar la realidad y sus ca
si siempre plurales verdades. 

ellos. Pero cuando se trata de emplear 
la biogenética para crear productos co
merciables, aprovechando tales conocí
mientes, alli sí se aplica la propiedad 
intelectual. 

Al respecto, nos podemos preguntar 
si el Banco Mundial, al convocar a esta 
serie de consultas, no está de alguna 
manera aplicando un procedimiento si
milar: absorber los conocimientos de los 
pensadores y activistas del tema, aun 
los más críticos, para luego elaborar un 
proyecto de perfeccionamiento del mo
delo económico. 

El conocimiento indígena 

La naturaleza del conocimiento fue 
justamente uno de los temas centrales 
del debate en este proceso. Se señaló, 
al respecto, que hay formas de conoci
miento como la intuición, la perspicacia, 
el juicio, la conjetura, que difícilmente 
pueden ser transformadas en informa
ción transmisible, y quesin embargo son 
valiosas. 

Se habló del "conocimiento indíge
na", en referencia a las culturas tradicio
nales que valoran la sabiduría al igual 
que la información, haciendo una distin
ción entre sociedades quecomparten in
formación y las que comparten el saber. 
Varios panelistas destacaron el valor de 
la sabiduría y lamentaron su carencia 
entre los poderes políticos y económicos 
actuales. 

Plantear la problemática enestos tér
minos no pretende negar el valor que 
puede significar, para los sectores em
pobrecidos, tener mayor acceso a los 
beneficios de la ciencia y a fuentes de 
información externa, como aporte para 
su proceso de desarrollo. Pero sí impli
ca que ellos aprendan a seleccionar y 
procesar la información que les pueda 
servir, y a filtrarla en función de sus ne
cesidades, su realidad y cultura. 

Es más, para quelosgrupos sociales 
excluidos puedan a su vez aportar al co
nocimiento desde su experiencia y sus 
propuestas de sociedad, enfrentan el de
safío de aprender a valorar sus conoci
mientos y desarrollar las destrezas y 
capacidades que les permitan transfor
marlos en información, para que puedan 
ser compartidos. 

Justamente, uno de los problemas 
señalados fue el hecho de que, cuando 

las sociedades tradicionales se alfabeti
zan, a menudo pierden sus instituciones 
y mecanismos tradicionales de memoria 
colectiva y detransmitir el saber, sinque 
necesarlarnente logren desarrollar los 
nuevos mecanismos. 

Ampliar el debate 

Los diversos espacios de discusión 
constituyeron un foro para compartir ex
periencias exitosas e ideas innovadoras 
sobre diversos aspectos relacionados 
con el conocimiento. Ellos incluyen: la 
infraestructura, instituciones y mecanis
mos de interacción que permitan a las 
organizaciones, comunidades y países 
construir y compartir el conocimiento; las 
políticas y marcos regulatorios en apoyo 
a /a economía de información; cómo la 
información y el conocimiento pueden 
contribuir a informar al público, a la go
bernabilidad y al diálogo cívico; la edu
cación a distancia; el fomento de la 
ciencia y la tecnología en los países en 
desarrollo; y los nuevos partnerships 
(asociaciones) que se puedan formar pa

servicios deinformación. 
Los compromisos concretos que re

sultaron del evento fueron, por parte del 
gobierno de Canadá, el de apoyar el de
sarrollo de una universidad virtual en 
Atríca, y la propuesta de constituir un 
cuerpo internacional de jóvenes "volun
tarios del conocimiento", de todas partes 
del mundo. El Banco Mundial, por su 
parte, ofreció apoyar la continuación de 
laconferencia virtual sobre el tema. 

Más allá de lospropósitos del BM en 
esta materia, nodeja de sercierto queel 
tema del conocimiento es de fundamen
tal importancia para lospaíses del Sury 
los sectores excluidos. Es de esperarse 
que surjan iniciativas desde la sociedad 
civil, los sectores académicos, las ins
tancias gubernamentales y otros, que 
permitan ampliar el debate, y avanzaren 
la comprensión de la problemática y la 
búsqueda de respuestas que con
tribuyan a dar solución a íos problemas 
del desarrollo humano. Y al respecto, 
cabe preguntarse: ¿hablar de "empode
ramiento" no/leva implícito un cuestiona
miento a las estructuras actuales del 
poder? 

NOTAS 
1.	 Este hecho está relacionado con la explo

sión de la infonnática: .... si las máquinas 
paratransformar forma y energía fueron las 
claves de la revolución industrial, las máqui
nas para transformar información lo son en 
la actualidad. La incorporación de la compu
tadora supuso integrar funciones que hasta 
entonces eran consideradas propias de la 
mente humana como son: guardar, ordenar, 
clasificar y procesar datos. Y la asignación 
deestas destrezas a las máquinas, en la for
ma de programas, dio paso a formas inédi
tas de automatización." Osvaldo León, 
·Redes en la tercera dimensión", en Chasqui 
46,julio, 1993. 

2.	 Las conferencias virtuales se pueden visitar 
enel Internet a través delaspáginas web: 
http://www.globalknowledge.org 
http://community.web.nettgk97 
Se puede obIener una lista de documentos 
disponbles por correo electrónico, enviando 
unmensaje a:getweb@ecn.apc.org 

3.	 En el debate epistemológico, es un tema 
que despuntar •...Ia formulación de nuevos 
paradigmas debe tomar en cuenta dos 
parámetros fundamentales, derivados de la 
física quántica (...): el principio de la indeter
minación o de la incertidumbre, de Werner 
Heisenberg, y el principio de la complemen
taridad, de Niels Bohr". Frei Betto, 
·Indeterminación y complementaridad", en 
Servicio Informativo ALAI, 248-9, 24 de mar
zO,1997. 
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Incubada durante un lustro, en lo que va de 1997 se viene 
desarrollando en España una contienda porelcontrol de la 

televisión digital, en la quesemezclan maniobrasfinanderas, 
cruce deacusaciones penales, corte de transmisiones, venta y 

reventa de contratos, interoención de instancias internacionales 
y dinero, mucho dinero. Una relación actualizada deesta 

"guerra digital", en la que los intereses económicos y políticos se 
entrecruzan y son decisivos, nos presenta elautor. 

~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~;ml~i~~~~~m~¡m¡~~l;~~~~~im¡~~;;;~~;~;~~~~¡¡~ 

-,.;.,;~:~:*::-"}).":;:::::::::; ."'11 n esta "guerra digital" están 
1t: envueltos dosgrandes gru·

l
i~
:::~<. : pos empresariales, uno 
o::::::· : apoyado por el gobierno y 

liderado por la Oornpañla 
Telefónica y otro por la 

principal fuerza de oposición, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y en
cabezado por el Grupo Prisa, editor del 
diario ElPaís. 

Al principio: el monopolio 
Latelevisión digital, que reemplaza

ráen todo el mundo a la analógica, aun
que ese cambio reconoce ritmos 
diversos según los países, ofrece una 
mayor calidad y los mismos programas 
de siempre, pero multiplicados por mi· 
les. Por cable o por satélite, en cada do
micilio se podrán recibir programas 
tradicionales o a pedido, además de la 
cuenta del teléfono, el gas, la luz y la 
electricidad, detalladas. Asimismo, con
sultas sobre las farmacias de guardia, 
reservas de billetes de avión o conexio
nes a Internet a través dela pantalla del 
televisor. También se podrán hacer 
compras a distancia de todo tipo depro
ductos, consultar y manejar las cuentas 
bancarias y negociar todo aquello que 
en el "otro extremo" tenga conectada 
una computadora o algo que cumpla 
sus funciones, por ejemplo los nuevos 
televisores. 

El deporte y el cine de estreno se 
presentan como las grandes atraccio
nes, pues se podrán ver "apedido" y en 
el horario que se desee. En España, la 
base del nuevo negocio parece asentar
se sobre loscampeonatos defútbol, por 
cuya exclusividad se están pagando rnl
llenes dedólares. 

TITO DRAGO, hispano-argentino. Periodista, director 
de la delegación española de lPS y de Mercasur, 
revista europea del Mercado Común del Sur, profe
sor universitario, autor de varios libros. 

décadas recientes, deberían 
ser sustituidas por espacios 
plurales en las radios 
comerciales realmente 
inteligentes. Solo donde no 
hay democracia, y donde la 
radio esté sometida al poder 
del autoritarismo o de la 
dictadura abierta o 
embozada, las radios 
clandestinas seguirán 
justificando su existencia, 
como ha ocurrido en el 
pasado. 

~~~~~~~~~*~1~~~1~~~~~~~~1~~~~~ 

su tamaño escindible y su potencia mul
tiplicada al paso del tiempo. La radio es 
muy difícil de silenciar. La interferencia 
de una sef\al de radio no es la mejor al
ternativa para acallar sus mensajes. 
Cuesta cinco veces más interferir un 
programa que emitirlo. Por ello, estoy 
convencido deque la radio protagoniza
ráel reto democrático del siglo XXI. 

y cuando hablo de democracia hablo 
sobre todo de una sociedad civil, cada 
vez más participativa y demandante. 
Una sociedad que -en el caso de Méxi
co- ya planteó gritos y demandas en las 
calles, lo mismo en el 68, que en el 85, y 
que desde el primer minuto del primer 
día de 1994 hace oírsu voz, reclamando 
(otra vez, no le hace) justicia, lo mismo 
en los procesos electorales, que en la 
aclaración de asesinatos políticos, en 
losque todos nos morimos un poco. 

Ciertamente, las radios clandestinas 
rebeldes de las décadas recientes, de
berían ser sustituidas por espacios plu
rales en las radios comerciales 
realmente inteligentes. Solo donde no 
hay democracia, y donde la radio esté 
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española sin censura de Franco... trans
mitiendo por la onda .r. 

- "Aquí La Voz deArgelia..... 
- "Aquí... Centroamérica... Radio 

Venceremos..." 
O los últimos instantes de la vida de 

Radio Alíee en Italia, no muy lejos, la pri
mavera de 1977: "...Ies comunicamos 
que los policías están intentando en
trar... traen chalecos antibalas y sus pis
tolas en la mano... ya los vemos subir . 
han gritado que derribarán la puerta . 
pedimos por favor a los camaradas que 
conozcan a nuestros abogados que les 
avisen si todavía hay tiempo... no... ya 
entran ya están adentro... seguimos 
transmitiendo... ¿el micrófono?... tene
mos las manos en alto iel micrófo
no'..... losdisparos... luego el silencio... 

No hay ningún otro medio con tan 
arrebatado poder deconvocatoria, con el 
dolor para cada quien, con la alegría pa
ra cada quien, con la imaginación para 
cada quien ¿Qué pensarían los ingleses 
de Londres, qué imágenes verían en la 
víspera de los bombardeos, cuando 
Winston Churchill les dijo a través de la 
radio: "Compatriotas, solo puedo ofrece
ros, sangre, sudor y lágrimas"? 

En esta América Latina nuestra de 
todos los días, agobiada por las crisis 
económicas recurrentes, y por sentidos y 
adoloridos atrasos, la palabra surge con 
un significado especial: libertad. Lo mis
mo en las batallas, que en la paz, la voz 
de la radio ha sido la voz dela dernocra
oa... ladelasminorías que hacen mayo
rías. 

A querer o no, la radio noharehuido, 
ni debe rehuir, su enorme responsabili
dad en el perfeccionamiento de los pro
cesos democráticos. Por última vez: 
la radio del siglo XXI será, fundamental
mente, transmisora de ideas expresadas 
en palabras. De ideas y palabras tan 
libres que podrán encontrar, o no, eco 
en sus audiencias, que bien pueden 
aceptarlas o rechazarlas, porque la liber
tad de la radio comienza en la liber
tad de sus audiencias: cambiar de esta
ción. O 
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El dilema 

Con frecuencia los comunicadores 
nos enfrentamos a un dilema: ¿usar la 
palabra en el uso corriente pero equivo
cado o en su uso correcto, pero desco
nocido? En estos tiempos en que se nos 
demanda por tantos medios y por tantos 
motivos que elijamos, ¿con quién nos 
quedamos?, ¿a quién somos fieles: al 
público o a la academia, a la masa o a la 
élite?; pero, además, ¿hasta qué punto 
podemos confiar que ese amor a la pala
bra exacta nos será correspondido? 
¿Cuántos pugnamos, durante años, por
que no se usara "sofisticado", como ex
presión de elegancia o de complejidad, 
ya que en español solo significaba '1alto 
de naturalidad, afectadamente refinado", 
tal como podíamos comprobar con solo 
acudir al diccionario, que no aceptaba 
otra acepción, por lo menos en su edi
ción de1984? 

Hasta ahí, todo marchaba bien. De 
ninguna manera nos podíamos sentir 
mal queridos por la academia. Contába
mos con ella para demostrar que solo en 
inglés sophisticated tenía esa acepción 
de "mundano, falto de simplicidad, ave
zado en las cosas del mundo", que en 
español se le quería dar. Y hasta reco
mendábamos a las mujeres que se mos
traran ofendidas si alguien las calificaba 
de sofisticadas, pues las estarían tildan
dodefalsas y adulteradas. 

Pero hete ahí que en su edición de 
los 500 anos, del encuentro de las dos 
culturas, nos encontramos que una ter
cera, la del spanglish, entró al Lexicón y 
le diocarta de naturaleza a "sofisticado", 
que en su tercera acepción lo aceptó co
mo "elegante, refinado" y ensu cuarta lo 
definió como "complicado. Dícese de 
aparatos, técnicas o mecanismos". ¿Con 
qué cara nos vamos a acercar a lasmu
jeres para decirles -ahora sí- que tienen 
un porte sofisticado, porque ya le quita
mos la maldición a la palabreja? 

La verdad es que, como dicen en mi 
barrio: Tepito 'pa' vergüenzas no gana 
uno" si es que uno le va al campeón, en 
este caso al diccionario, hasta que pier
da. Porque pierde de todas todas: las 
tercas palabras no se dejan inmovilizar, 
representan a la insurrección permanen
te y terminan por desbaratar lo que ya 
teníamos tan hechecito (giro que desde 
luego tampoco acepta la academia, pero 
que en nuestro español de México tiene 
plena validez). 

Otro caso, vigente y actual, en el que 
vemos cómo avanza el neologismo hasta 
ocupar su fugar, eselde la palabra recla
mo, como sinónimo de reclamación, no 
sé si por influencia del inglés, que tiene 
su reclaim, o simplemente poranalogía o 
paronomasia que dicen losentendidos. 

Así, en los anhelos democráticos y 
gracias al sentido que posee el habla hu
mana se abre un mundo inmenso para la 
radio. Y ética y estética se hermanan: 
fondo y forma , forma y fondo. El habla 
es lo que realmente hace caminar y volar 
a la lengua. Porque la lengua es funda
mentalmente sonidos; lo mismo en el in
terior del cerebro que del corazón, y en 
la lectura dizque silenciosa de las ideas 
que propugnan el cambio y anticipan los 
años que vendrán. 

De ahí la importancia de la radio, su 
responsabilidad gigantesca y el porqué la 
radio, de losmedios decomunicación, es 
la más parecida a la literatura, la más 
emparentada con la democracia y la más 
comprometida con la libertad. La radio 
testimonia permanentemente la evolu
ción del hombre y de su lengua, propone 
y cataliza, refleja y acompaña; pero no 
determina necesariamente, por lo menos 
no sola, no más que la realidad misma. 

la radio: imposible de detener 
En este sentido, para la radio no hay 

masas uniformes sino suma de grupos y 

voluntades, adiciones de minorías que 
hacen las mayorías. Quienes trabajamos 
en los medios (la radio particularmente) 
hemos de usar las palabras y construc
ciones gramaticales que entienden las 
mayorías. Buscamos audiencias (ratings) 
para soportar los costos de producción y 
transmisión y buscar (no es pecado) utili
dades. Por lo menos en la radio comer
cial. En este medio, la "necesidad de 
impacto" es crítica. A diferencia de la 
prensa, donde la frase puede ser vuelta 
a leer, y de la televisión, donde la ima
gen soporta y hasta desplaza al verbo, 
en la radio "solo" podemos trabajar con 
laspalabras, la música y lossonidos. 

Porque además -y aquí está el desa
fío- hemos de atender (si queremos ser 
realmente democráticos) a todas aque
llas minorías que hacen la suma de las 
mayorías: los homosexuales, los enfer
mos deSIDA, losgordos, los desespera
dos, los suicidas, los neuróticos, los 
insomnes, los que sueñan todavía, los 
feos (en Guadalajara tenemos en una 
emisora "El club de los feos" que es un 
"trancazo"); en fin, minorías que no lo 
son tanto. 

Por eso, la radio democrática puede, 
y nonecesariamente debe, adquirir otras 
intenciones, más allá del entretenimiento 
y la información; baste citar eltítulo delli
bro de Julian Hale, La radio como arma 
política, donde dice "la radio es el único 

En esta "guerra", en la que están 
procesados y pendientes de juicio el 
principal accionista de Prisa, Jesús de 
Palanca y el máximo ejecutivo del grupo 
y primer director de El País, Juan Luis 
Cebrián, se parte casi de cero, pues la 
TV porcable, en alguna medida precur
sora de la digital, apenas está implanta
da en España. La TV de pago reconocía 
hasta el 15 de septiembre de 1997, un 
solo emisor, Canal+, del Grupo Prisa, 
que gozó durante seis aí'los de la exclu
sividad otorgada por el gobierno del 
PSOE y que porello partía con una posi
ción de privilegio, al contar con más de 
un millón de suscriptores. Pero su prtnei
pal propietario, Palanca, cometió un 
error de bulto: creyó que el gobierno en
cabezado por el centroderechista José 
María Aznar duraría apenas unos meses 
y que el PSOE volvería a la cabeza del 
ejecutivo a muy corto plazo, algo que a 
esta altura yaadvirtió que noocurrirá. 

Una guerra a tres bandas 
En la disputa se cruzan intereses, 

pero también se habla de libertad de 
prensa, de empresa y de mercados, con 
unas líneas fronterizas poco definidas. 
Tres individuos, cada uno de ellos po
seedores de artillería pesada en el cam
po empresarial, juegan un papel 

destacado: Antonio Asensio, Palanca y 
Juan Villalonga. 

Asensio, desconocido al empezar la 
transición democrática en 1976, en po
cos años construyó un imperio de la co
municación: el sensacionalista sema
nario Interviú, el diario El Periódico, el 
segundo en tiraje en Cataluña y Antena 
3TV se convirtieron en las estrellas de 
su Grupo Zeta, con gran audiencia y no 
menos deudas. Jugador audaz, Asensio 
vislumbró el gran negocio que constitui
ría el fútbol y a finales de 1996 compró 
los derechos de emisión de los partidos 
de la mayoría de los clubes de primera 
división. 

Con esos derechos en la mano ne
goció un acuerdo con Televisión Espa
ñola (de propiedad pública), lo que 
significaba pactar indirectamente con el 
gobierno. Cuando todo el mundo daba 
por hecha esa alianza, Asensio dio su 
sorpresa: en la noche del 24 de diciern
bre vendió a una delastantas empresas 
controladas por Palanca, Sogecable, el 
50% de la empresa titular de los dere
chos de emisión del fútbol para el quin
quenio 1998-2002, Audiovisual Sport. 

Sintiéndose traicionado, el gobierno 
reaccionó haciendo aprobar una ley re
guladora de la nueva TV, que determinó 
que toda emisión digital por el sistema 

i¡!!!.illll.I.IE!!!!!!
 
de pago debería poder ser recibida por 
los usuarios con un solo descodificador. 
Ceneu, del grupo Prisa, dispone del 
descodificador simulcrypt, en el que úni
camente se pueden recibir sus emisio
nes. Para recibir las de otro canal, 
Canal+ debería autorizarlo y colocar una 
tarjeta electrónica adicional en cada des
codificador. La leydispone que seutilice 
el modelo multicrypt, que permite recibir 
cualquier señal sin necesidad deintrodu
ciruna tarjeta adicional, bastando con in
corporarle un código cifrado. La ley fue 
recurrida por el Grupo Prisa, con notorio 
apoyo de sus medios de comunicación 
(El País, Cadena Ser, Canal+) y del 
PSOE, en especial de su ex secretario 
general y hoy diputado, Felipe González. 
Varios comisarios (ministros) europeos y 
el Tribunal de Competencia de la Unión 
Europea están interviniendo, unos bus
cando un acuerdo entre las partes y 
otros apoyando a una o a otra respon
diendo a la presión de poderosos too
bies, ya que el negocio digital trasciende 
lasfronteras nacionales. 

Pero cuando ya parecía que Pelan
co-Asensio controlaban el negocio y que 
la disputa secentraría en torno a la apli
cación o no de la ley y la vigencia del 
multicrypt, entró en acción Villalonga y 
alteró por completo elpanorama. 
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El fútbol endirecto, mediante elsistema parper view, es uno de loselementos básicos delnegocio 
de la TVen España 
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Villalonga, joven empresario, amigo Nochebuena", esta vez le tocó gritar a El 15 de septiembre Vía Digital pre tamente incandescente y mutable, como El tú Yel nosotros existe en lostrescomponentes del signi

de la infancia del presidente Aznar, fue Palanca, inútilmente. Asensio, el gran ju sentó su centro de emisiones -jconstrul es la palabra, que hoy está y mañana ya La voz, como grano de lo imaginati ficante radiofónico: las lenguas habla
noo a la inversa: queayer no figuraba y das, la música y los efectos sonoros".designado por éste presidente de Telefó gador, se deshizo de sus derechos, pero do entres meses!- ubicado en la Ciudad vo, siembra en el oyente una serie de 
ahora tiene todos los derechos; que nosnica, la mayor empresa de España y una también de sus deudas y recibió en efec de la Imagen, en la periferia de Madrid, posibilidades que germinan con el tiem Todo lo que somos y hemos sido se
servimos de ella de una manera silvesde lasmás sólidas económica y financie tivo el equivalente a cien millones dedó con capacidad para emitir 150 canales, po y dancomo resultado que el radioes encuentra en nuestra forma de hablar. 
tre, sin el procesamiento que a vecesramente. Además, con gran implantación lares. generador propio de electricidad, 25.000 cucha encuentre una manera de Este invento del hombre que es la pala
significa plasmar nuestros pensamientosy desarrollo en América Latina, unazona Telefónica, con su inversión, fortale kilómetros de fibra óptica para conectar integrarse al "nosotros" que le propone bra, según donEulalia Ferrer, nos trans
enel papel o en la pantalla de la compuconsiderada prioritaria por el gobierno ció a Vía Digital, la plataforma liderada se con susproveedores de programas y el locutor (quien antes postulaba el tú), parenta, nos descubre a los ojos de los 
tadora; que trabajamos a la intemperieespañol, En julio, Villalonga recibió un por esa empresa y de la que posee el un traspondedor en el satélite español con toda la carga social que representa demás, que al oírnos hablar pueden ave
sin la sombrilla o red protectora que el informe preparado por uno de sus más 25% delas acciones, seguida por TVE y Hispasat, que cubre toda España y la el habla pública. Con la radio, el habla riguar de dónde venimos, cómo somos,
tiempo representa, en esto de ordenaríntimos asesores y que señalaba que el el grupo mexicano Televisa, con 17% mayor parte de América. A partir del 16 pierde su carácter privado y se inserta qué comemos, cómo actuamos, qué te
los pensamientos y sin la ventaja de ponegocio de las telecomunicaciones en el cada uno, Telemadrid, 4%, Canal 9 y Te de septiembre y hasta fin de año, los en lo social, para ser un gran nosotros memos, qué admiramos. Somos lo que
der ver lo que pensamos al ponerlo porfuturo estaría cada vez más ligado al levisión de Galícia (regionales de Valen suscriptores de Vía Digital podrán recibir que no pasa por alto a nadie. La radio, hablamos. Así, la radio por esencia es 
escrito, como aseguraba Foster quea él contenido de lastransmisiones. Además, cia y Galicia), el 2% cada una y TV3 50 canales gratis, pagando solo la cuota asegura la lingüista Josefina Vilar, "es democrática. No en vano don Miguel de 
le ocurría; y finalmente que estamos sirque a corto plazo no habría distinciones (regional de Cataluña), el 3%. Con parti de enganche: 40 dólares (cubre cone habla pública, en esta caben todos los Unamuno aseguraba que "el hombre es 
viéndonos de una de las primeras forentre una línea telefónica, una fibra ópti cipaciones del uno por ciento cada uno xión e instalación de una parabólica). géneros de la literatura (los poéticos, los hombre por la palabra". Así hablamos, 
mas de comunicación humanas: el hablaca para televisión, una conexión con el están los diarios El Mundo, Las Provin periodísticos, los académicos, etc.) así así somos y así es el hombre de la calleDespués se pagarán 20 dólares men directa, el dicho, la oralidad. En la radiobanco o cualquiera de las infinitas posi cias y La Crónica, el semanario Época y como, en principio, todos los actos del y del radio, el que nos aguarda del otrosuales por35 canales temáticos, 15 por hacemos todo lo que la teatralidad nosbilidades que las nuevas tecnologías lacadena deradio de la iglesia, COPE. habla (preguntar, convencer, mentir, im lado del receptor y que espera que seasiete canales de cine, 4 dólares porcada aconseja para no perder la atención delabren a lastelecomunicaciones. precar, etc.) ... la sustancia expresiva en mos su cómplice y su aliado, antes queEl 28 de agosto, al iniciarse el cam película a la carta y 8 por cada partido radioescucha y recuperar así un título Villalonga no se lo pensó dos veces. peonato de fútbol deprimera división fue defútbol, también a la carta. que se produce esos géneros es la que su crítico o preceptor. 
que antes hacía justicia a quienes avivanEse mismo día buscó un contacto dis undíadecisivo en laguerra. Canal Saté

Canal Satélíte carece de instalación losprogramas: losanimadores.creto con Asensio y tras 36 horas de in líte (Grupo Prisa-Canal+) y Vía Digital 
propia en España, arrienda un sector entensas negociaciones, incluyendo una anunciaron que emitirían partidos en pa
Luxemburgo, transmite por el satélite eu El órgano de lo imaginarlo noche y una madrugada, logró lo que go porvisión (pay per view). Tras varios 
ropeo Astra, cobra 2.500 dólares por el parecía imposible: el dueño del Grupo escarceos, intimaciones notariales, parti Tal vez la penetración innegable de No/reglas, sí principios 

Zeta vendió a Telefónica su participación cipación de guardias de seguridad, cor enganche y 70 mensuales, ofreciendo la radio llama la atención porque en este 
solo 30 canales. Laguerra parece ir defien Audiovisual Sport, a través de Gesto tes de líneas y cruce de acusaciones finde milenio, enel verdadero siglo dela ¿Hay reglas?, lJX>dría háberlas? No lacreo. En todo caso, reglas no, pero sí prin

ra de Medios Audivisuales de Fútbol niéndose en favor de Villalonga, quienpenales, Canal Satélíte sevioobligado a ilustración o de lo visual, el retorno a la cipios. Aquí algunas propuestas, tomadas de los libros y de la experiencia. 
(GMAF) Siel 25 dediciembre por la ma suspender las suyas, en tanto que Vía podrá poner las condiciones para una palabra hablada parecería imposible an

La transmisión eficaz y auténtica de ideas se integra con: la presentación de ñana elgobierno, TVE YTelefónica grita Digal emitió. Amplia victoria de Villalon paz que permita conciliar los dos siste te eldominio de las imágenes. 
ron "traición" al conocer el "Pacto de ga. mas.O la verdad, los acontecimientos comprobados (yen todo caso cuestionados), 

Pero ya Roland Barthes, el semiólo y el análisis frío en el razonamiento y puntual en la observación, 
go francés, el que advirtió que el grano 
de la voz era la materialidad del cuerpo, - Siháy dudas, un signo de interrogación puede ser un buen final para un 
había señalado, en los años 60, que la guión radiofónico. ' 
nuestra "es una civilización de la pala

- Evitar, en lo posible, comparaciones odiosas, malintencionadas, oportunistas bra, y esto a pesar de la invasión de las 
o tramposas, la "mala leche", pues. STUDIES imágenes". El mismo descrifrador de sig

nificados fue quien nos dio la clave anti NoconfuQdir la brutalidad de los hechos con lo "~IllQCional" de su presenPOPU cipada de por qué la palabra habladaCANDELA tación. 
adquiriría la fuerza que ha hecho de la 

C4~nqohay "acusaclones'; buscar al acusado para que dé su versión, searadio uno de los medios más competiti
qUiensea, hasta un "poderoso". vos, aun frente a la todopoderosa televi

sión: "la voz es un órgano de lo 
IndividuaIUS$15; 

Entender que la crítica sistemática no es.slempre sinónimo de democracia olibraries and other institutions US$ 45: 
imaginario", por lo que, en consecuen valentía.

patrons US$ 60. cia, para él la frase noerala misma con 
la voz que con la escritura. A veces, el reconocimiento es tan o más valiente queel' señalamiento.Makechecks payable to: Studies in Latin 

Hoy se entiende que la palabra ra - Hay que respetar y escuchar siempre a la audiencia, pero no dejarse maniECUADORAmerican PopularCulture and send to: diofónica puede eternizarse por la víade pular por ella.DebateCharlesM. Tatum: Editor la grabación y que no tiene que renunPublicación cuatrimestral del - La valentía de la propuesta original siempre será válida, se vale adecuar" y ciar a lasaspiraciones literarias, como loCentro Andino de Acción Popular.Department 01 Spªni se puede y se debe rectificar, si las evidencias son comprobables... prueban losnumerosos literatos queparSuscripción anual exterior US$ 18 
ReVista iberlusoamencana de la comunicaciónPortuguese Universi{yof ticipan, escriben y conducen programas - Por último, buscar, propender, propiciar. Ya no solo la radio que transmite,Ecuador SI. 21.000,00 Santiago de Chile 1180Ese. 301 de radio. Y es quese acepta que la vozDiego Martín de Utreras 733y sino la radio que escucha, la radio que promueve la cultura democrática. Tucsan 11200 Montevideo - Uruguay


Selva Alegre. Tell. 522 763
 no necesariamente es una intrusa en la Telelax (0598-2) 901.1406 Una radio de puertas abiertas, de micrófonos abiertos y de oídos atentos.ATizona 85 721 , alcoba, sino que puede ser una compaApartado aéreo 17-15-00173-8 Una radio donde, finalmente, la palabra es libertad. 
ñera de la soledad y hasta una interlocu
tora dedudas y conflictos. 

Quito-Ecuador 

S 
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fg radio: reto democrático del
 

La radio trabaja todos los días 
confuego y hielo, con sangre y 
semen, con sudory perfumes; 
trabaja con la lengua que es 
entidadviva y cambiante. 

La radio testimonia 
permanentemente la evolución 

del hombre y de su lengua, 
propone y cataliza, refleja y 

acompaña. Pero no determina 
necesariamente. Por lo menos 
no sola... por lo menos no más 

que la realidad misma. 
Ricardo Rocha lleva adelante 

una exposición sobre la 
importancia de la radio, su 

responsabilidad gigantesca y el 
porqué la radio, de los medios 

de comunicación, es la más 
parecida a la literatura, la más 

emparentada con la 
democracia y la más 

comprometida con la libertad. 
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que la palabra escrita nos permite, so
mos vistos enocasiones como enemigos 
embozados de una lengua que se qui
siera preservar inmaculada y que contri
buimos a corromper con neologismos, 
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barbarismos, localismos y hasta "micro
fonismos" que vamos soltando según la 
Santa Logorrea nos daa entender. 

Hace unos días un peri6dico publicó 
una encuesta entre académicos y escri
tores españoles, bajo un encabezado 
que podría haber sido dictado por Hero
días: "el español entre enemigos y pro
motores". Y resultaron esbozados como 
enemigos del idioma los locutores o co
municadores dela radio y latelevisión, y 

los periodistas de la prensa escrita. En 
ese orden. Claro que no hubo acusacio
nes directas pero tampoco exaltaciones 
vivaces. Nadie nos puso, por ejemplo, 
del lado delospromotores. 

En nuestra defensa podemos abo
nar, no solo que utilizamos a la vista o a 
los oídos del público, un material absoíu-

RICARDO ROCHA, mexicano. Periodista, presidente 
de la División Radio de TELEVISA. 

La gramática después de
 
Zacatecas
 

EnZacatecas, Gabriel García Márquez 
propuso una simplificación de la 

gramática "antes de que lagramática 
-dijo- terminepor simplificarnos a 

nosotros" y otras ideas polémicas que 
han dado mucha "piola" para tejer 

una discusión quetodavía continúa. A 
ella responde elpresente artículo, y 

contribuye a lapolémica. 
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o recuerdo exactamente 
en qué grado de escuela, 
pero teníamos un profe
sor de música que se pa
saba tratando de 
enseñarnos el solfeo. Ca

daclase era el tormento del do-re-mi-fa
sol-la-si, que siempre derivaba en una 
ardorosa batalla de pelotas depapel, las 
cuales a veces rebotaban en la cabeza 
del sufrido maestro. Pero él, impertérrito, 
insistía en el oo-re-ml-ta-sol-la-si, hasta 
que undía, al fin, se fue. Por untiempo y 
para felicidad deaquella tropilla desemi
salvajes escolares, esa asignatura estu
vo vacante; mas, como según el 
cancionero ecuatoriano "el contento nun
cadura", no tard6 la dirección en contra
tar a un nuevo profesor, don Guillermo 

RODRIGO VlllACIS MOllNA, ecuatoriano. Escritor y 
periodista, columnista del diario Hoy de Quito. 

Garzón Ubidia, que venía de Otavalo, 
ciudad del norte de la sierra ecuatoriana. 

Eldo-re-mi-fa-sol-la-si de 
la literatura 

Cuando se presentó a su primera 
clase, losalumnos nos aprestarnos a rei
niciar las tradicionales contiendas de las 
clases de música y,dehecho, comenza
ron a volar los proyectiles de adverten
cia. El señor Garzón sin inmutarse, y sin 
ninguna prisa, abrió mientras tanto un 
estuche y sacó de ahí una flauta traver
sa, que se llevó a los labios. Una delga
da melodía comenzó a brotar del 
instrumento y a llenar el espacio de la 
clase. Todos nos quedamos entonces 
paralizados y comprendimos, de pronto, 
loque era lamúsica. 

Pienso que el oo-re-rnl-ta-sol-ta-sí y 
toda la teoría de la música, son a la mú

síca, lo que la gramática es a la literatu
ra. Sin embargo, esto no quiere decir 
que haya que echar al tarro ni la gramá
tica ni el solfeo. Significa, más bien, que 
es necesario darles el lugar que les co
rresponde. Ni más ni menos. Esto es, 
distinguir loque esla norma deloque es 
la creación, priorizando esta sobre aque
lla. Porque los gramáticos, o sea los 
cientistas de la lengua, sacan sus reglas 
a partir de la producción de los grandes 
escritores, o sea de losartistas de la len
gua. y como todo lo científico es efíme
ro, esa esuna condición de la gramática, 
en la medida en que el saber aumenta y 
cambia. Por eso "de la sabiduría de los 
antiguos ¿qué queda?, mientras de su 
arte queda todo". 

Pero no hay que exagerar, como 
León Daudí cuando afirma que "para es
cribir bien, y hasta muy bien, no hace 
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ninguna falta saber gramática". Porque 
ciertamente, volviendo al símil de la mú
sica, no eslo mismo tocar aloído que to
car por nota. Lo que debemos tomar en 
cuenta esla conocida recomendación de 
Unamuno: "Menos gramática y más len
gua". Que no debemos entender, ni mu
cho menos, como "lengua sí, gramática 
no". 

Ciertamente no necesitamos saber, 
porejemplo. cuál esel pluscuamperfecto 
o el antecopretérito de un verbo cual
quiera para escribir bien; como nadie ne
cesita para nadar, saber cuál es la ley 
física que nos permite mantenernos a 
flote. 

La propuesta de Gabo 

En esta línea, Gabriel García Már
quez propuso en Zacatecas una simplifi
cación de la gramática, "antes de que la 
gramática termine por simplificarnos a 
nosotros", dijo. Muchos le han salido al 
paso viéndolo como un quintacolumnista 
del español, como un conspirador in
crustado en las filas de nuestra literatu
ra; o por lo menos como un provocador. 
Otros han festejado su posición como un 

_. 
Para unos, lo quehizo Gabo enZacatecas fue una 

provocación, para otros unactoheroico, y para los 
restantes fue solouna"mamadera degallo". 

acto heroico de liberación, como ungrito 
de independencia de lo que él llama las 
férulas del idioma. Y, por fin, unos terce
ros han atribuido la propuesta del premio 
Nobel colombiano a una boutade, a la 
francesa, a una "mamadera de gallo", a 
la colombiana, o sencillamente a una to
madura depelo. 

Pero la cosa viene de mucho antes, 
porque apenas le dieron el premio de la 
academia sueca, hace quince anos, Gar
cía Márquez se atribuyó el derecho de 
hacer con el idioma -textual- "lo que me 
dé la gana", porque metafóricamente 
consideraba que él había pasado "la ba
rrera del sonido". Sin embargo, sus tex
tos siguen siendo gramaticalmente 
impecables. 

Felizmente no repitió en México su 
antigua propuesta de las comas no orto
gráficas sino respiratorias. Como si la 
puntuación debiera ser confiada a los 
pulmones (a más necesidad de oxígeno, 
más comas), en vez dereconocer su pa
pel de "señales detránsito en la carrete
ra de la comunicación escrita", según lo 
ponía gráficamente un articulista del Tí
me deLondres. 

Pero, en cambio, propuso 
asimilar los neologismos técni
cos y científicos. Lo cual, ante 
el caudal de anglicismos que 
inunda el vocabulario de la 
tecnología moderna, nadie 
discute. ¿Cómo nombraría
mos tantas innovaciones del 
cambiante mundo de hoy, si 
no usáramos esas palabras 
deotros idiomas? Los puristas 
que defendían a ultranza el 
casticismo virginal de la len
gua, reconocen con el silencio 
su derrota. 

Ya en el siglo XIX, el pa
dre Feijoo enfatizaba que "no 
hay ningún idioma que no ne
cesite del subsidio de otro, 
porque ninguno tiene voces 
para todo..." Como dice el 
mismo García Márquez, el es
pañol no puede sino abrirse a 
la terminología de un lenguaje 
global. Lo cual debe hacerse, 
añade, "adecuada y oportuna
mente, antes de que se infil
tren, toda clase de 
neologismos, sin digerir". Por 
ejemplo, me viene ahora a la 
mente, la expresión proveer 
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conectividad, que están usando lostéc
nicos en lugar del verbo conectar, yac
cesar al sistema, por acceder al 
sistema. 

Mas, lo que hizo que muchos hispa
nohablantes reaccionaran contra el Gar
cía Márquez de Zacatecas, fue su 
solicitud de jubilación de la ortografía. 
Para demostrar lo "bárbaro" desemejan
te idea, algunos hispanoescribientes pu
blicaron, en todas partes, textos que 
contrariaban adrede las reglas ortográfi
cas, convirtiéndose por tanto en verda
deros galimatías. El autor de Cien afias 
de soledad aclaró de inmediato que jubi
lar no es para él lo mismo que suprimir, 
sino igual a simplificar, humanizar. Aun
que el diccionario diga que jubilar signifi
ca: "eximir del servicio...; desechar por 
inútil. .." 

También aclaró que no había pedido 
la eliminación de todas las haches, solo 
de las"haches rupestres". Esto es, segu
ramente, de las haches de carácter eti
mológico. Lo mismo que en cuanto a la 
9 y la J, dijo que no se trata de eliminar 
la una o la otra, sino de saber dónde va 
cada cual. Como si ahora no lo supiéra
mos. Y añadió que notiene nada contra 
la b labial ni contra la v labidental. Aun
que en el discurso afirmó que "sobra 
una". Pero insistió en la necesidad de 
poner fin al tormento ocasionado por la 
confusión de lasdos. Como si, en último 
término, no pudiéramos usar un diccio
nario. 

Cabe aquí acotar, entre paréntesis, 
que algunos profesionales del comporta
miento humano consideran la incapaci
dad insuperable de una buena 
ortografía, como producto de un defecto 
sicológico. 

Hay en cambio otros problemas de la 
lengua, que García Márquez pasó por al
to; el de las preposiciones, por ejemplo, 
que amén de su complejidad, son unas 
partículas que no siempre tienen explica
ción, como en el caso de montar a ca
ballo, correcto, y montar a burro, 
incorrecto: hay que decir montar en bu
rro, aunque es exactamente la misma 
acción. ¿Y por qué, en vez de decir se 
vende papas, según parece lógico, te
nemos que decir se venden papas, co
mo si laspapas, igual que losdiputados, 
se vendieran a sí mismas? Ya expresó 
Saussure que 'todo sistema de lenguaje 
descansa en el principio irracional de la 
arbitrariedad del signo". Los gramáticos 

Carta del doctorJorge Basadre 

20 de julio de 1973 

Apreciado Señor Roncagllolo, 

Lamento mucho no sentirme en condiciones de recibir a sus comisionados 
los señores Guido Lombardi y Jorge Santisteban para tratar acerca del tema al 
que se refiere su amable carta. 

Desde hace varios días estoy delicado de salud. Ignoro en qué situación me 
encontraré el martes 24 del presente. 

De otro lado, aunque no se hubiera 
hubiera sido nega!iva mi respuesta a 
desmedro .de mi fl.gradecimiento ante 
de mí. 

Creo que la óilucidación de complejoS procesos históricos no encuentra un 
ámbito propicio en. Charla~ o paneles ante las cámaras de televisión. Al afirmar 
lo que estoy diciendo, me hallo 9}uy lejos de ignorar cuánto ellas valen y repre
sentan en la época actual. El examen del pasado implica estudios minuciosos, 
conclusiones ceñidas dentro del rigor que sea dable. La confrontación de tres o 
más personas en un debate televisado; con los límites que necesariamente ofre
ce él en el tieWPO, las eventualidades para las improvisaciones y otros factores 
adicionales, .no creo que ayuden mucho a la ciencia· verdadera. El terreno del 
historiadora de.quien pretende serlo solo está en el libro, en la monografía, en 
el folleto y hasta ~n el artículo periodístico. Allí debe gozar de plena libertad 
por él mismo adritinistr~da. J\sí lo hice constar, no hace muCho tiempo, al de
fender en público.e1 derecho de investigar, opinar, escribir y editar de mi amigo 
Heraclio Bonilla cuando alguien pretendió oficialmente negársel 

Quizás en medios más desarrollados que el nuestro sea unéxitó el maridaje 
entre historiografía y televisión. No estoy seguro de que, por ahora, ocurra lo 
mismo aquí. A su conocimiento ha llegado quizás la noticia, periodísticamente 
divulgada, de que rechacé una tentadora oferta para televisar mi libro Historia 
de la Repúblicadel Perú. 

Por lo demás, he dejado constancia varias veces de mis estudios y de mis 
juicios sobre el apasionante tema por usted escogido, en distintos libros, uno de 
ellos muy reciente. En lo que de mi dependa, seguiré en la meta de la proble
mática de la historia peruana, no sólo con la mirada en el ayer sino también en 
el mañana. 

Ninguna de las consideraciones expuestas implica, direc 
una taxativa para el programa que usted desea organizar. Es 
tanto, decirle que está usted en su derecho de llamar a la 
nas que considere adecuadas. Me he limitado a fundamentar, pese al estado en 
que me encuentro, puntos de vista que otros, sin duda, no compartirán. 

Con los mejores deseos, lo saluda 

J\tentarnente
 
.. Jorge Basadre
 

P.S. Deseo insistir en que no ostento una actitud retardataria ante Ic¡s moder
nos medios de comunicación. En el libro Elazar en la historiay sus límiteshago 
el. elogio de la belleza y veracidad del film francés El dolory la piedad, docu
mental tremendo sobre la ocupación alemana. Ojalá se produjeran aportes aná
logos en el Perú. 

to, pero también quiere saber qué le pa
saal vecino y cuánto debieran costar las 
papas en el mercado del pueblo. Por eso 
(y porque los equipos son cada vez más 
baratos) se multiplican las estaciones lo
cales, pululan las radios comunitarias y 
emergen lastelevisaras comunitarias. La 
especialización de la radio, porlo que ya 
se ha dicho aquí, alberga vocación local 
y alimenta signo comunitario. Esto le da 
título de identidad linguística y brevete 
deconservatorio cultural. 

Corresponde precisar que este domi
nio (compartido) que la radio, y los me
dios, ejercen sobre nuestra lengua, se 
puede ampliar y fortalecer con los cam
bios técnicos en curso, desde que estos 
tienden a incrementar el consumo me
diático y la capacidad de elección de los 
receptores. En efecto, (a) se sustituye 
crecientemente el desplazamiento del 
consumidor hacia mercados físicos de 
bienes culturales por los repartos (me
diáticos) a domicilio; (b) se incorpora la 
capacidad de escoger y combinar emi
siones distintas (lo que implica reempla
zar la "comida corrida" o "menú fijo" por 
el "consumo a la carta"); (e) se abre la 
posibilidad de que sea el receptor, y ya 
no (sólo) el transmisor, quien decida ba
jo qué tipo de señalo medio (radio, TV, 
prensa), quiere consumir los mensajes 
(pues todos se van volviendo digitales y, 
por lo tanto, intercambiables); y (d) las 
empresas sectoriales se integran en 
conglomerados multimediáticos, dentro 
de loscuales se diluyen antiguas fronte
ras entre intereses y medios. 

Lo cual demanda que pensemos la 
relación entre la lengua y los medios de 
comunicación, noen el tiempo del cerca
no pretérito perfecto sino en el del, más 
cercano, futuro imperfecto. Los nuevos 
escenarios culturales, ya presentes en 
América Latina, pronosticados porGates 
y tantos otros, obligan a asumir la res
ponsabilidad de los medios frente a la 
lengua, como desafío cuyas nuevas po
leneas y bemoles eran impensables e 
inimaginables años, o meses, atrás. 

En suma, lo que ocurra con el espa
ñol depende de nuestra capacidad para 
entender, asumir y manejar, la nueva re
volución cultural (no meramente técnica) 
en curso. Para ello hay que desarrollar la 
imaginación e invitar a losactores verda
deros de la comunicación a pensar 
desde la lengua y sus nuevas mediacio
nes. O 
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de losconsultorios, concursos y debates 
abiertos. Su lenguaje tiene que ser el 
lenguaje cotidiano. Es un medio que re
chaza el culteranismo, la arrogancia o 
los formatos tipo "clases por radio". Por 
todo ello la radio, ciudadana y plebeya 
por excelencia, se presta tan bien para 
la educación democrática, que es la ne
gación de todo autoritarismo o verticalis
mo: y que se vincula de modo tan 
estrecho y decisivo con la vida del len
guaje y con su suerte, con la permanen
ciao ladisolución delaslenguas. 

He aquí tres ejemplos muy distintos 
de influencia de los medios electrónicos 
sobre laslenguas: 
1.	 Antes de la radio y la televisión, la 

lengua italiana era casi una abstrac
ción, una categoría nominal. Esla ra
diodifusión la que, en décadas 
recientes, asume el toscano, genera
liza una lengua nacional (en un Esta
do Nacional que apenas tenía un 
siglo de existencia) y, con ello, des
plaza paulatinamente al veneciano, 
al genovés y a todo el archipiélago 
de lenguas y dialectos tradicionales 
en la península italiana. 

2.	 Paraguay fue un caso único en el 
mundo, por haber mantenido secu
larmente una población casi total
mente bilingüe: el guaraní como 
lengua de la intimidad, el castellano 
como lenguaje para las relaciones 
exteriores de los grupos primarios. 
Sin embargo, eldesarrollo de una ra
diodifusión con monopolio, o cuasi
monopolio, castellano, está 
contribuyendo a la disolución de 
aquel bilingüismo generalizado e, in
cluso, atenta contra la subsistencia 
de los mestizajes entre ambas len
guas. 

3.	 En el otro extremo, y en plena inte
gración europea, el catalán y el bilin
güismo catalán-castellano, se ven 
favorecidos por una política de co
municaciones que apunta, explícita
mente, al fortalecimiento de 
transmisiones radiofónicas y televisi
vas en ambas lenguas. 
No cabe dudar, entonces, de la in

fluencia que estos medios poseen hoy 
sobre la lengua, equivalente, si es que 
no mayor, al que han venido ejerciendo, 
sucesiva y diversamente, la familia, la 
Iglesia y la escuela. Y como los medios 
se globalizan, lo que todos nos pregun
tamos essi nuestra lengua va a resistir a 
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lo que empezó como aspiración hege
mónica para devenir en afán homogéni
coy homogeneizador. 

La radio en el futuro imperfecto 

Cabe adelantar optimismo frente a 
esta interrogante. En primer lugar, por
que Iberoamérica es, al lado del mundo 
árabe, uno de losdos conjuntos plurina
cionales que se caracterizan por gran 
cantidad de naciones y poblaciones uni
das por la geografía y la comunidad de 
lengua, por una historia y una religión 
comunes" y por un sentimiento de perte

nencia y pertinencia, delque dejan testi
monio, el cine argentino, lacomida mexi
cana, la música de ambos países (y, por 
supuesto, la del Caribe, y casi todas las 
otras), la literatura y los viajes (a pesar 
de distancias y costos). Además, el cas
tellano no solo es ya la segunda lengua 
internacional en importancia cualitativa, 
sino que crece, incluso en el norte del 
hemisferio americano. 

Una segunda razón para el optimis
mo tiene que ver con la naturaleza de 
las transformaciones en curso. Lagente 
quiere ver lasguerras envivo y en direc

parte de su vida para él. Y doña María a 
su vez declaró en su momento que su 
Diccionario había sido hecho pensando 
en los escritores. Precisamente porque 
losescritores notienen que saberlo todo 
en materia de lenguaje. Pero sí lo nece
sario; esto es, aquello sin locual no pue
de ser una cosa. Pues también para 
consultar es indispensable tener ideas 
claras deloque se busca. 

Además, como manifestó también el 
escritor de quien estamos hablando, "los 
idiomas responden a una lógica", y esa 
lógica es la que nos ayuda a expresar
nos bien, o relativamente bien, aun des
conociendo la gramática. Los niños, por 
ejemplo, nos sorprenden a veces con 
expresiones no solo correctas sino her
mosas, producto de ese sentido innato 
de la lengua, que en su caso todavía no 
ha sido contaminada. García Márquez 
afirma que el escritor se salva cuando, 
ya conscientemente, descubre esa lógi
ca. y va más allá al advertir que "lo gra
ve no esviolar lasleyes de la gramática, 
sino lasleyes deesa lógica". 

Julio Cortázar contaba el caso de 
don Enrique Larreta vs. Roberto Arlt, en 
la Argentina de losaños 20 y 30. El pri
mero, hombre de gran cultura, alcanzó 
un enorme prestigio con su novela La 
gloria de don Ramiro, escrita en un es
pañol muy castizo. Pero frente a él sur
gió un escritor que era el otro lado de la 
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sentencian: "Esto se escribe así, y pun
to", como si la gramática fuera de origen 
divino. 

Pero han expresado los defensores 
de la Academia de la Lengua que sus 
decisiones no son gratuitas, sino produc
to de serias reflexiones de acuerdo con 
el espíritu y con la ciencia de la lengua. 
"Tratar de simplificar la lengua -escribió 
recientemente Arturo Uslar Pietri- podría 
resultar en una terrible operación de em
pobrecimiento, del que la primera vícti
ma sería, sin duda, la poesía y todo el 
prodigio de la palabra". Yuna correspon
sal ecuatoriana en París aseguró que 
"muchos hispanohablantes adoramos los 
problemas dela escritura correcta". ¿Por 
masoquismo -me pregunto- o porque las 
dificultades de la gramática entrañan el 
encanto del desafío? 

Un rebelde sometido a 
la gramática 

Felizmente existen, para quienes no 
aspiran a ser cientistas de la lengua, 
amén de "san diccionario", unos ángeles 
de la guarda quese llaman "prontuarios 
de dudas", unos serafines que respon
den al nombre de"manuales deconjuga
ción", y un arcángel protector conocido 
como Diccionario deusodel español, de 
María Moliner. De ella dijo el mismo Gar
cíaMárquez que laveía como una seño
ra que, sin saberlo, había trabajado gran 
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medalla. Arlt carecía de formación aca
démica y escribía como se hablaba en
tonces en Buenos Aires, utilizando 
incluso el lunfardo y sin ningún cuidado 
de la ortografía. Sin embargo, sus nove
las, cuentos y piezas teatrales son consi
derados ahora como el símbolo de una 
toma de conciencia en el plano cultural. 
Cortázar afirma que "la novela de Larre
ta es una novela disecada, embalsama
da, mientras las páginas de Arlt, 
imperfectas desde el punto de vista for
mal, están llenas devida". 

Pienso que escribir escomo ejercitar 
cualquier oficio, y que el artesano, y el 
artífice, y el artista deben aprender a 
usar el istrumento que a cada uno le co
rresponde. Ese instrumento en el caso 
del escritor es la palabra, lacual está su
jeta a un ordenamiento que es la gramá
tica. Ese ordenamiento no puede ser 
sacralizado, pero debe ser conocido lo 
mejor posible si queremos hacer bien las 
cosas, e incluso si nos proponemos re
belarnos contra él. 

Tal es el caso de García Márquez, 
un rebelde que, sin embargo, en todas 
sus obras se hasometido a la gramática. 
Lo cual no impide que su talento produz
ca obras magistrales. El diría que no 
precisamente gracias a la gramática, si
no a pesar de la gramática. Es que el 
premio Nobel sirve también para decir 
cualquier cosa. O 
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Cincuenta periodistas de América Latina y el Caribe 
asistirán, entre el 13 y el 17 de octubre, al seminario "Co
municación, gobernabilidad y democracia", organizado 
por CIESPAL y la OEA en Quito. 

• COMUNICACION, 
GOBERNABILIDAD y 
DEMOCRACIA 

• TAI.I,ERES DE 

Este evento contará con la intervención de los expre
sidentes del Ecuador, Oswaldo Hurtado y Rodrigo Borja; 
los embajadores de la OEA, Flavio Daría Espinal, Jorge 
Telennan y Antonio Salum Flechas; el director del diario 
El Espectador de Bogotá, Juan Guillermo Cano; el direc
tor del diario Hoy de Quito, Benjamín Ortiz, y el escritor 
y periodista ecuatoriano Edmundo Rivadeneira. 

lenguajes, prescindiendo solo de lostác
tiles y olfativos. Ello permite el más ple
no ejercicio del poder de asedio y 
conquista que, según Charles Bally, defi
ne al lenguaje y hace del hablante, actor. 

Tampoco puede aseverarse sin titu
beo, supremacía de la radio frente a ese 
remedo de comunicación social que es, 
y ha sido siempre, la prensa escrita, la 
más solitaria de las prácticas periodísti

tratan a uno como pensador, y por eso 
existe el placer de escribir con pausa y 
con café. En la radio, en cambio, ante el 
laconismo del micrófono, el hablante es 
desafiado a hacer del verbo, lenguaje to
tal. 

Y, sin embargo deesta economía de 
recursos expresivos, la radio esconside
rada el medio más sensual y cálido. Pa
radojas de lenguaje y sociedad, de las 

enteran de las noticias por la radio, las 
confirman por la televisión, y lasreflexio
nan, al día siguiente. con el diario. Los 
que leen los diarios, por supuesto, que 
son una minoría. Mientras que a la radio 
la escuchan todos. Porque uno puede 
atender a la radio mientras se ducha, o 
viaja en el micro, o se distrae en el tra
bajo. Pero no puede meterse a la ducha 
con el televisor. Y menos aún con el pe

La reunión tiene como objetivos: ofrecer conocimien
tos sobre el rol de la prensa escrita y su aporte al fortale
cimiento de la democracia; dialogar sobre temas como la 
democracia, la gobernabílídad y el poder político y su 
importancia en el desarrollo de la sociedad contemporá
nea; capacitar en el uso de las nuevas tecnologías para el 
tratamiento de la información con miras a formar una 
adecuada opinión pública, e intercambiar experiencias 
sobre la situación de la prensa escrita y la práctica de la 
ética en su labor profesional. 

Los temas que se abordarán son: Poderes públicos y 
medios de comunicación en Latinoamérica; Comunica
ción y globalízación: Globalización, integración y comu
nicación; La gobernabílídad, desafío para el desarrollo de 
América Latina; La gobernabílidad como tendencia pre
ponderante hacia el siglo XXI; Prensa, poder y corrup
ción; Etica periodística; El derecho a comunicar en la 
sociedad posmoderna; La transformación tecnológica ha
cia el próximo milenio; El uso de las nuevas tecnologías 
en los medios de comunicación impresos; Poder político 
y democracia; Democracia y prensa; y, El rol de la prensa 
escrita para el fortalecímiento de la democracia. 

Informativos para televisión y medio ambiente. 
Del 17 al 28 de noviembre de 1997 se realizará este ta
ller. En él se tratará sobre la influencia de la televisión en 
los temas ambientales; análisis de notas y programas tele
visivos latinoamericanos; tratamientos, tendencias y esti
los; trabajos prácticos con evaluación grupal. La 
instructora será Hilary Sandinson, uruguaya, productora 
de documentales de medio ambiente para la televisión 
europea, pertenece al grupo "Imágenes". 

Costo: US$ 500.00, sin alojamiento. 

Informativos para televisión y grupos étnicos. 
Del 8 al 19 de diciembre de 1997. Los temas: la rique

za cultural, la diversidad, sus verdades; cómo tratar las 
minorías en un periodismo democrático y atractivo; nue
va comprensión y manejo del problema étnico. El ins
tructor será José Walter Pereira (Walter File), de Río de 
janeíro, coordinador de la TV Maxambomba, con pre
mios internacionales por sus videos. 

Costo: US$ 600.00, sin alojamiento. 

TELEVISION cas. Curiosa, aunque muy explicable
mente, la prensa fue eregida en 
paradigma y modelo del periodismo por
que, en la galaxia Gutenberg, en la que 
nace como primer medio industrial y de 
masas, sepensaba y actuaba como si la 
escritura precediera y presidiera a laora
lidad. Esta falaz prelación de la lengua 
escrita, criticada, con razón, por Mc Lu
han, y cuya corta vigencia histórica expli
caron Bell y tantos otros, ya había sido 
señalada por Charles Bally, en 1925, 
cuando la televisión aún pertenecía a la 
ciencia-ficción y la radio hacía sus pini
nos sobre el borde de lo exótico. Al criti
car la tendencia ya anacrónica y 
pre-Saussuriana de estudiar el lenguaje 
como definición de normas lingüísticas a 
imitar (de losclásicos, porsupuesto), de
cía Bally: "Valdría la pena mostrar a qué 
excesos y a qué errores ha conducido 
esta falsa concepción. En primer lugar, 
el fetichismo de la lengua escrita, acam
panado desde luego por unmenosprecio 
soberano hacia la lengua hablada, califi

La radio: pretéritos y presente 

De hecho, la radio sigue siendo el 
medio de comunicación más universal. 
Puede decirse que los ciudadanos se 

condiciones de la audiencia y de loshá
bitos de los radialistas, a la condición del 
éxito radial la llaman unos sensualidad 
(José Ignacio López Vigil, ahora en 
Ecuador) y otros seducción (Zenaida 
Salís en Perú, la mexicana Cristina Ro
mo). Todos evocan al nomo ludens de 
Huizinga. Yla radio perdura y se multipli
ca, y diversifica sus géneros hasta el 
punto de que se puede escuchar, en Ve
nezuela, por ejemplo, excelentes progra
mas de enseñanza de matemáticas por 
radio. Siendo puro sonido, pero sonido 
omnipresente, su responsabilidad frente 
a la lengua oral, a nuestra lengua, esab
solutamente crucial. 

riódico. Esdecir, puede, pero... 
Tal especialización explica que no 

haya habido reemplazo de la radio por la 
televisión, como no lo hubo cabalmente 
del cine porlatelevisión, nidel teatro por 
el cine, ni del libro por el periódico. Cada 
una en su turno, todas estas profecías 
de sustitución fueron desautorizadas por 
los hechos. Más aún, la aparición de 
nuevas técnicas enriqueció las pre-exis
tentes. Lafotografía obligó a la pintura a 
explorar mejor los territorios no realistas, 
el cine, a refinar la calidad de la foto. En 
suma, la historia de los medios registra 
sumatorias y especializaciones, no des
plazamientos mecánicos. 

Y la historia de la radio en América 
Latina no puede ser más elocuente: du
rante décadas ha reemplazado al teléfo
no y, con frecuencia, a la escuela, enlas 
áreas rurales. Ha sido el primer vehículo 
de reparto masivo de bienes culturales a 
domicilio (cualquiera fuera la calidad de 
tales bienes). Ytambién el primer espa
ciodearticulación democrática deexpre

Suscripción por un año: 12 números 
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La única revista centroamericana especializada en el 
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cada de ''vulgar'', que sin embargo es la 
única verdadera, ya que es la única ori
ginal". 

Al mismo tiempo, las trivialidades de 
una radiofonía monocordemente comer
cial y publicitaria llevaron, entre noso
tros, a proscribir, ahuyentar o promover 
la auto-exclusión de los intelectuales de 
su mundo. Fue la conciencia de ese ca
rácter la razón por la cual el Presidente 
Alessandri, en Chile, quiso colocar la te
levisión bajo la égida de las universida
des. Y el producto combinado de la 
sobrevaloración dela lengua escrita y de 
la aludida frivolización, fue la existencia, 
en toda la región, de unprolongado hiato 
entre pensamiento y radiofonía. 

Lo cierto esque la pluma, la máquina 
de escribir o el programa de procesa
miento detextos invitan al pulimento y a 
la precisión, convocan a la reflexión y a 
la precisión, o sea, a las formas de co

•.lli1~a;;~~~i~~ ~~~ y 
MW mr en directo, pero 
también quiere saber qué le 
pasa al vecino y cuánto 
debieran costar las papas en 
el mercado del pueblo. Por 
eso se multiplican las 
estaciones locales, pululan 
las radios comunitarias y 
emergen las televisaras 
comunitarias. 

l~¡¡¡¡t~~¡~~~~¡¡¡¡¡¡¡~~¡f¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~U 

siones comunitarias y ciudadanas, que 
seremontan hasta la radio católica Suta
tenza (Colombia, 1948) y las radios mi
neras bolivianas (1952). Esta proximidad 
a lavida y a los problemas cotidianos, se 
amplió y generalizó con el abaratamiento 
producido por las transmisiones en Fre
cuencia Modulada (FM). Luego, la radio 
perfiló sus propios lenguajes para sacar
le al sonido todo el provecho posible. 
Así, no es de exírañar que hoy en día, 
en muchas ciudades latinoamericanas, 
la radio, y no la televisión, o no solo la 
televisión, sea escenario de debates po
líticos principales. Y también que las no
ticias radiales hayan dejado de seguir a 
losdiarios para adelantarse a ellos. 

La especialización ha hecho de ella, 
el único medio que (a) porusar el oído y 
no el ojo, tiene permeabilidad absoluta y 
puede coexistir casi con cualquier otra 
actividad; y (b) requiere de la participa

municación menos ágiles, espontáneas ción sincrónica, en vivo, de los oyentes. 
y ligeras. Los utensilios de la escritura lo Sus formatos preferidos son, por eso, los 

88 CHASQUI 59, septiembre, 1997 CHASQUI 59. septiembre, 1997 5 



!!:!:·:r¡illli::
 
.\~~~It...\ttil~ RAFAEL RONCAGLlOLO ¡m~~~¡]lffiI11U~~~~~~¡~ial~¡~t1tli 

El futuro imperfecto de
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En esta era deglobalización, que seprofundizará en elsiglo venidero, elautorsepregunta 
"si nuestra lengua va a resistir a loque empezó como aspiración hegemónica para devenir 
en afán homogénico y homogeneizador". Aunqueelfuturo lo ve como imperfecto, expone 
de manera optimista varios motivospara dar una respuesta afirmativa a esta inquietud, 

siempre y cuando -nos dice- sepamos asumir y manejar, especialmente en la radio, la 
nueva revolución tecnocultural. 
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ños atrás circulaba una plicaba al campesino más anciano: "Con exonerada de la complicidad de las son

historia sobre los prime la izquierda coge el auricular, con la de risas y de la elocuencia de las miradas,
 
ros teléfonos instalados recha marca losdígitos, y yaestá, puede la radio es un medio de comunicación
 
en Sicilia. El técnico reu hablar". "¿Hablar?", respondía el sicilia bastante más desafiante que la televi

nía a los habitantes ante no, "¿y con qué manos?" sión, no solo para quien reivindique año

el nuevo aparato y le ex- Este cuento del teléfono vale tam ranza histriónica o genealogía
 

bién para la radio. Constrei'lida al len mediterránea. En efecto, frente a los
 
RAFAEL Ro NCAGLIOLO, peruano. Sociólogo, perio

guaje verbal, carente de la mímica y del franciscanos recursos del sonido, la teledista y profesor universitario, presidente de 
AMARC. gesto, mutilada dela expresión corporal, visión convoca y orquesta casi todos los 
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• ERBOL, 
30 AÑos 

El 18 de julio, la Asociación de 
Educación Radiofónica de Bolivia 
(ERBOL) cumplió 30 años de servicio 
a los sectores más necesitados de Bo
livia, mediante el uso de los medios 
de comunicación. Por iniciativa de 5 
emisoras católicas bolivianas, ERBOL 
inició sus actividades, en 1967, apo
yando programas especialmente de 
alfabetización. Para este fin se em
pleó la radio, como un instrumento 
que contribuyera al desarrollo inte
gral de la población. 

En la actualidad, ERBOL pretende 
construir y contribuir a legitimar las 
opciones que favorezcan la democra
tización de la palabra y de la socie
dad, utilizando medios masivos 
(radio y televisión) y grupales. En es
ta misión o utopía posible están em
peñadas sus 29 afiliadas: productoras 
y radioemisoras populares distribui
das tanto en las grandes ciudades co
mo en las comunidades más 
recónditas. 

Desde 1991 funciona la Agencia 
de Noticias ERBOL y el Informativo 
Encuentro Nacional, que se nutren 
del trabajo de un equipo de prensa 
establecido en La Paz y de los despa
chos de sus corresponsales en todas 
las capitales de departamento y pro
vincia de Bolivia. 

Además de cubrir el área informa
tiva, la Asociación desarrolla procesos 
sistemáticos de formación y capacita
ción del personal de sus instituciones 
afiliadas y afines para lograr su profe
síonalízacíón. A fin de reforzar este 
aspecto, en el presente año se firmó 
un convenio con la Universidad Cató
lica Boliviana, para otorgar el título 
de Técnico Medio en Comunicación 
Radiofónica a quienes sigan los cur
sos presenciales y a distancia. 

Uno de los retos actuales es el 
fortalecimiento de la Asociación para 
enfrentar el nuevo siglo, en el marco 
del mercado, pero sin perder de vista 
la construcción de una sociedad más 
democrática y, por supuesto, la de
mocratización de la palabra. 

Carlos A. Camacho, Coordinador 
Nacional de Capacitación, e-rnail: 
agencia_erbol@megalink.com 

• PERIODISMO, ETICA Y DEMOC~Qm. 

Conclusiones del seminario "Periodismo, ética y democracu 
el 23 y 24 de junio en la Casa de Américade AjCidrld, por con 
la Facultad de Ciencias de la Información de la!f:Jn.iVet's~1 

de Madrid y la Escuela de C0trJynicacíón Socia/dé/a r)t#VeJ\si,~ 

4e Venezuela, yorganizad9pgr Comunica. 

Lacomlinicadón de unainformación libre, veraz y 
recho fundamental de las persona$y un req~iSitdiin, 

buena salud de la democracia. 

En la sociedad contemporánea, dada s4 ~omplejiclád de 
ooHzacíón ..de la economía .. y. hlS !eladon~s internacionales,y 
desarrollo técnico, ~obre el periodismo y los medíos 
cae una respotls;¡.qilida.d creciente: 

La globalizacíón¡delos medios es inevitable,p.ero BOles 
abriéndose una era de intensa competición. ·¡:..p.desigJJq,IQad 
los adelantos tecnológicos agranda una bn,:cha Norte~Sur entre los 
dentro de estos, y se constituye en un oqstá~ulop:;trala participaciónide±¡ 
mocrátíca de la sociedad civil. 

Los nuevos medios tecnológicos permiten una mejor y mayor inf1ort'lt1ii 

cíón, pero también dejan más indefensa a lail1ITlensa .mayoría re<:e~iec:)l?á.. 

que requiere de nuevos mecanismos y acciones queposibíliten$u ""uu,-,

pación. 

Por ello, y por su influencia en la formaciónge 
ejerciciodela¡profesión períodístíca.debe estar 
éticos llIliversales,cuya observancia és resPonsa.qll!l:Í! 

Es iguaJmentenecesario que tales norhlás ó pfincipiosse: 
por los medios .l1e comunicación sO<jial; lo que es también res 
de sus propietarios, sean públicos o privados; 

La vitalidad e independencia de la. prensa es fundamentalpªfll 
de la salud de las sociedades democráticas. Arn.bos..factores dép~nl 
gran medida, de la transparencia empresarial y de la. rela<:ióneq 
interactiva entreloscíúdadánós y los medios. 

o ". .""..... J .... :¡ 

El ejercido del derecho a difundir y. recípir Ubrettletlte .información, 
ideas y opiniones mediante la •palabra, el escrito d cualqui<:jr orrornedío QO 

debe ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. Tampoco 
be ser limitado por acciones monopolistas. 

La salvaguarda de ese derectro corresponde a la socie<tldensUCOl1jélriC 

to, por Jos mecanismos de que esta misma se dote 
te, mereciendo una atención·· especial la institución del omouasmas: o 
defensor de los lectores, oyentesytele-espectadores. 

Ante los grandes problemas actuales, el períodísmn no ¡puede ,ni debe 
ser imparcial y debe. reforzar en ese respecto su tr¡Ibajo de.ínvestigacióne 
interpretación para servir mejor a la sociedad. 

En asuntos como el narcotráfico, la corrupción, las guerras reg!p\1~!es¡ 

el armamentismo, la violación de los derechos humanos y la exclysiQuSo": 
cial, los periodistas y los medios no pueden ser imparciales. Su obUga~iéin 

es investigar la verdad, favorecer el diálogo y el pluralismo, y ofrecer una 
información veraz, contrastada y oportuna a los ciudadanos. 

En consecuencia, adquiere una gran importancia la formación de' los 
periodistas, para que desarrollen las capacidades necesarias para ejercer 
ética y responsablemente su profesión. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 

Fl.JNDAClON PARAIJN NUEVO PERIODISMO mEROAMERICANO 

'l'Al.LERESIN'fJiRNACIONALFS, ocnJBRE 1997 - FEBRERO 1998 
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Enero Cartagena 
5-17 Colombia 

Enero Cartagena 
19-23 Colombia 

Enero Caracas 
26-30 .Venezuela 

Febrero Cartagena 

9-13 Colombia 

Febrero Cartagena 
16-18 Colombia 

biertos a la participación de periodistas jóvenes de los pai

:1 cupo está limitado a un máximo de 12 periodistas y la
 

es de tres a cincO dias. Los seminarios-talleres tienen un cupo más am

de edad. En cada convocatoria se especifican requisitos y condi


ción. Mayor información, Jaime Abello Banfi, director de la
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62 Los medios en el medio 
José Ignacio López Vigil 

66 Derecho a la información: 
agenda para el debate 
José Marques de Melo 

70 América Latina: investigación 
de la comunicación y libre 
comercio 
Javier Esteinou Madrid 

74 El comic es algo serio 
Ricardo Horvath 
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75	 Miquel de Moragas i Spá: 
"Debemos transformar el 
conocimiento en bienestar 
social" 
Ricardo Haye 
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79	 Conocimiento global para el 
desarrollo 
SallyBurch 

82	 Una guerra digital a la 
española 
Tito Drago 
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85	 La gramática después de 
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Rodrigo Villacís Molina 
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Daniel Haddad y Norberto Zocco 
Vottionis S. A. 
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Sr. Director del COMFER 
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Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
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PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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Pluralismo, radio e Internet 
Bruce Girard 

La radiopopular: entre lo local 
y lo global 
Hernán Gutiérrez 

Siglo XXI: los desafíos de la 
radio comunitaria 
Raúl Rodríguez 

Comunión para la democracia 
Carlos Eduardo Cortés 

Estéticay educación para la 
audiovisualidad 
José Rojas Bez 

MANUAL URGENTE PARA 
RADIALISTAS 
APASIONADOS 
José Ignacio López Vign 
Artes Gráficas Silva 
Mayo, 1997, Quito, Ecuador. 

8 La radio: reto democráticodel 
siglo XXI 
Ricardo Rocha 

iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
~ ~.. :
I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 

AUDIOVISUALIDAD, 

EDUCACIONY 

CULTIJRA 

¡j¡j¡jl~:~':>;:'~:~::<:::: ese a que vivimos en un 
~1 ~;~~~: mundo audiovisual 
~¡;~¡~¡;¡ ;;*~~ . ., . 
::::>;:: ;<,w rico y multifacéiico, el 

ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 

57 

43 

55 

52 

47 

Deletreandoel cine 
Carmen Coronado 

La televisión dentro del salón 
de clases 
Sergio Inestrosa 

La cultura en Televisión 
Nacional de Chile 
Va/erio Fuenzalida F. 

TV y educación: 
¿enfrentamiento o 
integración ...? 
Gregorio Iriarte o.m.i. 

¿Qué pretende la educación 
de la TV? 
Susana Velleggia 

En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 

:·¡~.i!.li···::·:·i 

TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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EMERGENCIA DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS 
EN PARAGUAY 
Vicente Brunetti 
Universidad Nacional de Asunción 
Asunción, Paraguay 

Septiembre, 1997 

En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 

Presidente. Víctor 
. Universidad Central del 

Mario Jaramillo, ' 
Ministro de Educación y Cultura 

Abelardo Posso, 
Min. Rela~ionés Exteriores, 

Héctor EspÍJ1. UNP. 

Consuelo Feraud, UNESCO. 

Carlos María Ocampos, OEA 

Tulio Muñoz, ÁER. . 

U11Ív~sidad Estatal de 
uayaquil. 

~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 
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información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 
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