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Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de 
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay. 

Los trabajos analizan la relación 
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de 
este proceso interactivo. Dos de las 
investigaciones son dedicadas a la 
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de 
una construcción estereotípíca, ya sea 
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la 
información sobre la violencia en el 
fútbol en el diario El Pais, y textos 
jurídicos. 

El trabajo que toma la radio como 
fuente emisora, analiza el discurso de 
un programa acerca de la violencia 
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior. 
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~111¡'f¡¡¡*11¡$1~1~~1 NOTA A LOS LECTORES ill~¡¡~~~1i~~~~tIilil11~¡~~¡1 

;::=r ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun
.:I.:~: do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí\ 

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el 
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la 
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta 
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica 
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren 
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente 
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano. 

"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de 
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa 
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones 
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de 
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores 
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las 
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores 
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus 
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para 
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una 
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja 
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con 
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que 
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no 
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida, 
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos 
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos, 
actitudes críticas para enfrentar los medios. 

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los 
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron 
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su 
memoria viva. 

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El 
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las 
tortugas Ninja, Cacho Bochinche y 
Los Simpson. En el segundo bloque 
hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso. 

Jorge Luis Ornsteín, decano de la 
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones', 
producto de una estricta aplicación 
del método científico, conforma una 
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión 
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para 
actuar críticamente en los efectos de 
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a 
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada por una 
investigación comprometida con el 
mejoramiento de nuestra sociedad". 

MA1uHA RODRIGUEZJ. 
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RADIOAPASIONADOS y 12 Comunicación ¿para cuál 27 FM a bajo costo ESTUDIO CUALITATIVO	 lugar, las telenovelas que son esen Este libro está orientado a crear, 

cialmente latinoamericanas, mientras en la sociedad, una conciencia critica desarrollo?	 Ricardo Quiffones Y CUANTITATIVO DE lA que la producción nacional de ficción frente a la aplastante presencia de los TELEVISIONARIOS Antonio Pasquali 
PROGRAMACION se concentra sobre todo en minise medios de comunicación, los cuales 

31 La radio en el ciberespacio ries.	 son confrontados desde el punto de 16 La imagen, nuevamente Ricardo Horvath	 TELEVISIVA EN EL PERU
W~I"""'~l~ a avasallante "aldea	 Pero el libro no se ocupa solo de vista ético y educativo. Con este fin,:::~..;~

visitadati I:::::z 
global", tecnologizada y	 JOELLE HULLEBROECK y MA1uA analizar los datos cuantitativos. Hay los autores dotan de un compendio

Carmen González Mont	 " 
M,'::: o:::::· concentradora que 35	 Vídeo, TV y democratización TERESA QUIROZ un capítulo que sintetiza 5 entrevistas de técnicas e instrumentos de análisis 

Martha Rodríguez realizadas a personas ligadas a la TV que responden a las inquietudes yUnión Latina, Lima, 1995.vivimos, plantea nuevos y	 J, abarcan temas como	 en el in20 Aportes a la radiopasíón 
complejos retospara los Ernesto Lamas 38 De la oralidad a la telenovela 
comunicadores	 José Rojas Bez 

23 Buenasondas de la democráticos del espacio 
sociedad civil 42 Walter Ouro Alves audiovisual. El debate José Ignacio López V. 

amplio sobre elproblema es 
elprimerpaso para 
enfrentarlo. MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA 

~\rl~t':'''i;;~::: n el caldo de cultivo de sociedades cada vez más 
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y 
rt %tmetafóricamente. En este contexto, los medios, 

especialmente la rv: tienen una relación directa y una 
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques 
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica. 

,." 

E-,:uldi() 
cualiratin 1 \' l"tlc\lltIutl\'ll
 

,le- \.1
 
prograrnaci(m televisiva
 

en cIPerú
 

peruana y que cuestionamientos presentes
 
criterios de la programación, fuentes menso campo de la comunicación so

de la programación (si es extrajera, cial.
 
propia, independiente, asociada o por
 Como consta en su presentación,
coproducción), opiniones sobre los este es un libro-guía dirigido, en es
programas, el doblaje y subtitulado. pecial, a todos quienes tienen una 

Este trabajo trae grandes contribu función educadora. Su contenido les 
ciones para que otros países puedan permitirá, de una forma clara y orde
desarrollar investigaciones semejantes, nada, disponer de los suficientes ele
ya que expone toda la metodología mentos para desarrollar en sus 
empleada. En tal virtud, será posible educandos una conciencia critica, ba
alcanzar un conocimiento en profun sada en su capacidad de discerni
didad sobre la naturaleza actual y la miento, acerca de lo que se puede 
evolución de la TV en 'América Latina. leer, oír o ver en los diferentes me


ANrrASIMIs. dios de comunicación. Además, pro

porciona una formación de los
 

Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15, valores éticos que permiten al indivi
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú. duo despojarse de su posición acrítica 
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe 

y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada 
en el análisis y la criticidad. 

Tratase de una investigación rigu43 Violenciaurbana, nuevos	 CONCIENCIA CRITICA En la primera parte del libro, los rosa que presenta informaciones estaescenarios autores tratan de ubicar al lector dendísticas acerca de los contenidos Y MEDIOS DEFernando Carrión	 tro del mundo actual que envuelve a vehiculados por la televisión peruana, COMUNICACION los medios, el poder que estos ejerdonde solo el 4()O/o del tiempo de pro
47 La TV acusadade asesinato	 cen en la sociedad y lo que significagramación es de producción nacio Técnicas de Análisis 

Jorge Enrique Adoum la comunicación versus la incomuninal. P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y cación. En la segunda parte se descri
En América Latina, los programas 

be el papel que cumple-la prensa,MARTHA ORSINI PuENTE51 Violenciay TV infantil	 de entretenimiento son mayoritarios 
radio, televisión, las telenovelas, el víveteno Fuenzalida	 y, en general, provienen de los Esta Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995 deo y el cine, los dibujos animados y 

dos Unidos. Sin embargo, el origen 
las tiras cómicas, la publicidad; y la 55 La escueladel crimen	 de los programas extranjeros se ha 
influencia que independientemente

diversificado. El estudio verifica la Eduardo Galeano estos tienen sobre la educación, la fa
consolidación de grandes grupos co

milia y, en general, sobre el compor
mo Red Globo de Brasil y Televisa de 

tamiento mismo de la sociedad.
México. Los programas estadouniden

Finalmente, en la tercera parte, la
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig

obra ofrece propuestas metodológi
o¡ nificativo porcentaje (20%) de 

cas, habla de la ética y los medios, de 
programas provenientes de otros paí4 Festival de Radioapasionados la formación de la conciencia crítica, 
ses de Latinoamérica. Desde el punto y Televisionarios	 57 ¿Los medios provocan o de la iglesia y los medios, y ofrece 

e de vista lingüístico, se puede verificar 
una propuesta para un nuevo ordenreflejan la violencia? que el 63% de la programación total 
informativo internacional. Cecilia Peña herrera 6 Declaración de los de Perú ha sido originalmente filma

Un aporte didáctico valioso son 
Televisionarios 60 Las trampas de la desgracia idiomas, como el portugués que al
Radioapasionados y da en castellano y el 37% en otros 

los trabajos prácticos que se propo
Alexander Jiménez canza el 2%. La investigación también nen al final de cada capitulo, y los es

revela que los programas con mayor quemas de análisis que sintetizan lo 8 La radio popular y educativa 
desarrollado en cada parte. 64 Los juegos de la crónica roja	 rating son programas cómicos deen América Latina 

MAGDALENA 2.AMBRANoKintto Lucas	 producción nacional y, en segundoLuis Ramiro Beltrán 
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COMUNICACION UN 
ENFOQUE SISTEMICO 
RAUL RIvADENElRA PRADA 
Ediciones Signo 
La Paz, Bolivia, 1995. 

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al 
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría 
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado 

¿QUE HACER CON LA 
RADIO? 
RICARDO HORVATH 

Ediciones Letra Buena 
Argentina, noviembre de 1994. 

La unipolaridad, el neoliberalismo, 
la globalización y todo aquello que 
caracteriza los cambios cualitativos 
que el mundo está experimentando, 

sus bondades en otros campos de la 
investigación científica". A partir de 
este criterio analiza la teoría de los 
sistemas, no como respuesta final a 
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico 
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que 
entre fenómenos y causas existen 
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad. 

Rivadeneira centra su enfoque en 
el caso de la investigación respecto 
de la cual concreta varias.precisiones 
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el 
concepto de comunicación social. 

Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde 
varios puntos de vista, especialmente 
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y 
funciones. Los sistemas estudiados 
son: cerrados y abiertos, deterministas 
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se 
profundiza en los principios de la 
teoría de sistemas: la totalidad, la 
no sumatividad, cualidad emergente, 

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún 
en el de la cultura y la comunicación 
(los medios son la "conciencia viva 
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas 
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más 
complejas, perentorias y sutiles que 
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet), 

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual, 
que las sociedades se han planteado 
ante las encrucijadas y las crisis que 
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath 
refexíona y propone en el marco de 
la realidad argentina, particularmente 
del "menemato" (para quien "bajarse 
los pantalones parece ser una acción 
mecánica", pero selectiva: sólo frente 
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los 
medios. El libro recupera algunos ar

de equifinalidad y de retroalimenta
ción. 

Con estas bases, el libro entra al 
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la 
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden 
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción 
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de 
los medios y su clasificación. 

Un aspecto sobresaliente de este 
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor 
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión, 
los medios tecnológicos, la fotografía, 
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los 
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y 
determinar los roles del receptor y del 
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo. 

ANnREs LEaN C. 

tículos y ponencias del autor, escritos 
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para 
ofrecer interrogantes y alternativas 
que recuperen la iniciativa popular, a 
través de la radio y un multimedia 
propio, a fin de reconstruir "el cami
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90" 

En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los 
medios en la neocolonizaci6n (988) 
el autor develó las ilícitas licitaciones 
radiofónicas, la concentración mono
pólíca, los medios y la recolonización 
y propuso vías para la democratiza
ción de la comunicación. Ahora, con 
su estilo directo, sin ambages, duro, 
que le ha caracterizado como feroz 
crítico de medios; hace un recorrido 
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del 
sistema y sus intimidades con el po
der, el rol de la radio alternativa y los 
retos que las nuevas tecnologías pre
sentan para el movimiento popular. 

FERNANDO CHECA. 

ENSAYOS 71	 Crisis global, valores y fin de 87 
siglo 
Javier Esteinou Madrid 

w.'$'!·,";,~ nsayos, intentos, 
"'~. ~.~ . .
W;: :~. satmxamaciones a 75 La vigencia de .José Martí 90t1: .".'::: r 
~~ i:>"'~;'*difi	 Alejandro Querejeta ** :::::;;. i erentes temas 

.'	 91ofrecemos en esta sección
 
para suscitar la reflexión y
 NUEVAS TECNOLOGIAS 
el debate. 

95 

98 

79	 ¿Superautopista informativa? 
Carlos Eduardo Colina 

82	 La elaboración de las 
inforrutas nacionales 
Pierre C. Bélanger, Réjean 
Lafrance 

65	 Michael Jackson, antes del 
caos 
Juan Luciano Nieves 

68	 Comunicación y subjetividad 
Enrique Guinsberg 

~tt~~¡~~¡m~¡;~~~l¡¡~l~~~l~~~;~¡¡;~¡;ii¡~l~~m:~~~~~¡¡¡~;~~1§~~*~¡¡~~;~¡~m¡~iil11~~~I¡~~I¡;¡;~~¡;f~~1¡;~;~;¡~~¡~~;¡~¡~~~~¡¡¡j~~¡;~;~~1~tr~~m¡~;¡;¡;¡t¡¡¡¡~~¡fu1i¡¡¡¡;¡¡~¡~¡~¡¡¡~~~~;¡;¡~;¡;~;¡;¡;¡~ 

NUESTRA PORTADA 

El transeúnte. Acrílico sobre lona, 
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE. 

Premio Marco, Museo de Arte de
 
Monterrey, México
 

'" 
El autor es ecuatoriano y su 

obra ha sido expuesta a nivel 
,> nacional e intemacional. 

DISER'O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

Cuba y la era de la informática 
(Entrevista) 
Julio García Luis 

En el Internet 

IDIOMA y ESTILO 

El Diccionario entre el 
fetichismo y el prejuicio 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACfIVlDADES DE CIESPAL 

RESEÑAS 
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~1 ;!!:!II sobreviven~ia y 
,;~w"':::::" el reforzamíento 

de "'radio y TV 
comunitarias? La 
comunicación alternativa 
existente ¿está persiguiendo 
siempre la verdad y con 
lucidez, el advenimiento de 
una sociedad alternativa a la 
presente, menos injusta, 
menos empobrecedora y 
silenciadora; es decir, 
cumple una misión social 
realmente útil? 

~;~~~;~~¡~~~~~~;~;~;~;@~;¡¡~@¡¡¡¡~~~~¡¡¡¡~~¡~~¡¡¡¡~ 

nuente al fortalecimiento de otracomuni
cación social, por temor al menor cambio 
en losfrágiles y, a veces, mafiosos equi
librios medios/poder político. 

¿Es posible la sobrevivencia y el re
forzamiento de la radio y TV comunita
rias? La comunicación alternativa 
existente ¿está persiguiendo siempre la 
verdad y, con lucidez, el advenimiento 
de una sociedad alternativa a la presen
te, menos injusta, menos empobrecedo
ra y silenciadora; es decir, cumple una 
misión social realmente útil? ¿Hemos 
meditado suficientemente en el hecho de 
que lospobres de la tierra se han queda
do íngrimos y solos y sin defensores, y 
además degradados al rango de margi
nados, esto es, depobres condenados a 
noser más nunca productores, consumi
dores y voces oíbles? 

Los pobres en comunicaciones son 
cada díamás numerosos en el Sur, pese 
a las crecientes facilidades que se les 
ofrecen para la recepción de mensajes 
ajenos. La privatización de la telefonía 
en mi país, valga este solo ejemplo, sí 
condujo a la instalación de' más líneas; 
pero esas líneas fueron mayoritariamen
te para la banca y lospudientes. 

La presente reflexión nos lleva a 
pensar ¿con quiénes estamos, con los 
pobres o con los ricos en comunicacio
nes?, ¿cuál debe ser nuestra actitud, en 
consecuencia, cuáles nuestras respon
sabfidades sociales, cuáles los límites 
en la aveniencia y la transacción que re
sulten moralmente viables, sin traicionar 
inderogables principios? 

Recuperar lo ético 
Es imprescindible repensar todo el 

problema comunicacional, justamente 
entérminos que unpostmoderno apoda
ría de "cavernícolas". Sin renunciar en 
absoluto a losanálisis económicos, esté
ticos, de contenidos, tecnológicos o se
miológicos, recuperemos con vigor su 
dimensión ética. A ella he dedicado to
dos mis modestos esfuerzos en cuatro 
décadas de trabajo. Incorporar definitiva
mente a su sindéresis decomunicadores 
alternativos y comunitarios interrogantes 
de este tenor es fundamental. Tal deci
sión política, tal cambio de actores eco
nómicos, tal otra nueva legislación, tal 
otro avance tecnológico, ¿qué tanto 
aportan de verdad, tras las bambalinas 
propagandísticas y publicitarias, al pro
greso de la humana felicidad, a undesa

rrollo que beneficie a todos, a una más ~~~111lttlli~lillm1~l~fu~1 JULIO GARCIA LUIS ~1~~~~t~Th1~ili¡~~~~liili¡~¡~¡~l&~~¡~~~¡¡¡¡I*i~~~~~~~\1~i1 
justa distribución de la capacidad de 
emitir y serescuchados, a una deconfis
cación de la libertad de expresión, al diá
logo y la comprensión desinteresada y 
no apadrinada entre los hombres? Los 

'" 
Cuba y la era de 

humanos, recordémoslo, pueden ejer
cerse como entes morales si conviven y 
se relacionan con otros; la comunicación 
es una forma privilegiada de tal relación t la informática 
con el otro; a una lectura moral del acto 
comunicante es lícito pues otorgar priori
dad. 

Enrique González-Manet,
Les diré incluso a quienes tengan el 

periodista cubano, ha"cavernícola" o "jurásico" a flor de labios 
-y sin el menor ardid retórico- que en el consagrado las últimas tres 
fondo les asiste bastante razón. Las ca décadas de su vidaa 
tegorías éticas, esto es, los conceptos 
supremos con losque interpretamos mo escudriñar, sinprejuicios, pero 
ralmente la praxis y sus productos son, también sin ingenuidad, los 
efectivamente, y no pueden ser sino "ju acelerados procesos que tienen
rásicas" respecto por ejemplo de las ca

tegorías epistemológicas, o del pensar lugar en eldesarrollo de las
 
científico, o de las tecnologías; sin em tecnologías electrónicas y de
 
bargo, siguen conservando todo su vi
 telecomunicaciones, y su gor. 

profunda imbricación con lasCon estas reflexiones hemos acumu
lado, eso espero, suficiente pertrecho políticas económicas, culturales 
conceptual para dar una respuesta afir y de información, y también 
mativa a lasdos preguntas iniciales. Las con lapolítica a secas. En un distorsiones que un mal uso masivo de 
la radiotelevisión hacausado al ideal de medio sensible, como el de 
una armoniosa intersubjetividad son, en Cuba, éladvierte lapeculiar 
Latinoamérica, de tal magnitud que la 

situación de la isla, que buscasupervivencia de cualquier fórmula alter
nativa de comunicación social (matriz garantizar el desarrollo y 
de una posible re-dignificación de preseroar la soberanía, ante el 
tales medios) es asunto de vital impor
tancia social, política y de ecología cultu impacto de esta inevitable 
ral. globalización. ESe fue el tema 

Habida cuenta de que una libertad de la entrevista realizada por 
que no libera es apenas unaestéril ma julio García 1.
nifestación del egoísmo, cualquier medio 
de comunicación que se considere alter ~l1;~;~m¡~~1~1~~~~~i~~~1~~~~~l¡;~~~~¡~¡¡]~~~~~~~~~~~j~~~¡~~~~~~~~~~l¡mm¡¡;; 
nativo al orden mercantil reinante debe
 
tener una coherente estrategia liberado

ra, propiciar formas- aún limitadas pero ..
 
muy concretas del desarrollo social, cui ¿En qué situación se halla Cuba 110 de lastecnologías de información: in operaciones, reducir costos de produc

dándose de aquellos roles que los llane ante la rápida globallzaclón de la In teracción y convergencia de funciones ción, racionalizar la mano de obra y ele

ros tildan jocosamente de "cachicamo formación y la comunicación? entre lossistemas de redes, la computa var la productividad. Latrasmisión global
~ 

trabajando para lapa". Se han dado algunos pasos impor ción, el satélite y las comunicaciones di instantánea de voz, textos, gráficos o 
tantes y existe una cierta infraestructura. gitales. imágenes facilitó las economías de es

Sugerencias operativas Pero nohay aún un concepto claro sobre Ante todo, estos fenómenos son de cala y la consolidación de mercados, sin 

1Q Necesidad de un apuntalamien la relación entre los cambios estructura orden estratégico y político. Las grandes límites espactaies o temporales. 
lesen la economía mundial y el desarro- corporaciones transnacionales víeron en Muchos países subdesarrolladosto legislativo de la "otra" radiotelevi


slón, Pensado en términos regionales (a la microelectrónica y la informática apli asistieron pasivamente a estas conmo

JULIO GARCIA LUIS, cubano. Períodisra, ex presiden cada la posibilidad de centralizar las tosabiendas que en esto hay países más te de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), labo ciones, sin tener idea de los cambios 

avanzados que otros), la radiotelevisión ra en el semanario Trabajadores. mas de decisión y descentralizar sus cualitativos que comenzaban a producir
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se. Hoy, el resultado son nuevas formas de comunicación e informática -inexis comunicación e información significa re be, con la creación de 126 nuevas esta suponer que a la radio y TVllamadas co
de desigualdad y dependencia, más gra tente en casi todos los países subdesa nunciar a leer en clave política y socio ciones de televisión" (C\ESPAL). Crea munitaria, alternativa o pública se le de
ves que lasdelpasado. rrollados-, aplicable a las estrategias de cultural los avatares de la relación ción que guardó una relación directa con jará sobrevivir, mal que bien, según el 

Cuba no está exenta de esta falta de desarrollo y a las tomas dedecisión rela humana y, desde luego, renunciar a rno la pobreza e inversa con la riqueza de país (pues hay que aparentar democra
previsión, a pesar de haber liderado du tivas a la educación y la cultura. Esta po dificarla. Deliberadamente no podemos las diferentes naciones: Venezuela cia y pluralismo), mientras no se pasen 
rante años, en el Movimiento de Países lítica ha de ser integral y concertada, renunciar a una visión ética del mundo, ($ 2.680 de PIB en 1992) contaba con de fastidiosos políticos ni le resten por

No Alineados y en la ONU, la lucha por abarcando losaspectos políticos, econó
 del hombre y del comunicar, en favor de 11 estaciones, Perú ($ 1.200 de PIS) centajes significativos de clientela a los
 o existen indicios " 
un Nuevo Orden de la Información y la micos, sociales y técnicos. menos comprometidas visiones estético con 24, y Bolivia ($ 541 de PIB) con 64 medios comerciales. El día que, siempre

de que la económico-hedonistas de la realidad co estaciones.	 según el país y el momento, los poderesComunicación. - Del mismo modo, es insoslayable or
En conclusión, aunque el país no ganizar el análisis sistemático de los fe preservación de la e municacional. Para ser exactos, ese duro símil del	 mediático-políticos -cada día más identi

ficados- decidan que alguno de ustedescuenta aún con una estructura coheren nómenos de la información y la	 "chacal" debiera achacarse, en primeridentidad cultural esté	 Las Iatrocracías 
te, capaz de garantizar una concertación comunicación en los ámbitos nacional, término, a la función publicitaria la cual, se ha propasado política o comercial

máxima de recursos y estrategias, po regional y mundial, para conocer sus in basada en el aislamiento o la Al analizar los diez años de unidi simultánea con el empobrecimiento glo mente, es probable que se les ofrezca 

see avances significativos en áreas im terrelaciones y tendencias. Y, en particu mensionalidad liberal encontramos que, bal de la región, pasó de 7.300 millones comprarles la emisora, que se quedeninhibición de las corrientes 
a nivel mundial, la brecha entre más ri	 sin publicidad, que no se les renueve laportantes de la informática, en particular lar, estudiar a fondo el empleo de las de dólares de inversiones, en 1990, a 

enla formación de la juventud, la docen nuevas tecnologías de información en el de información que cruzan cos y más pobres, que hace treinta años 16.170 millones en 1994, con un creci licencia o que les pasen cosas aún me
acia, la protección de datos y la computa contexto de las economías subdesarro el mundo. En una época de era "apenas" de 30 a 1, es hoy de 61 miento ininterrumpido del 44% intera nos agradables.
 

ción aplicada, mediante un software lladas, tomando en cuenta la preserva 1. Según el Informe Haq del PNUD, el nual. Pero nuestra adjetivación revierte En estos momentos, las condiciones
 
original e innovador. La creación de los ción de los valores propios, la identidad conmutación automática, de 20% más rico de la humanidad disfruta finalmente otra vez al medio TV. Uste lucen objetivamente desesperadas, o
 
recursos humanos es la clave principal y la ideología. trasmisiones multimedios, de ahora del 83% de todas las riquezas des no ignoran que de los diez países poco menos, para la supervivencia dein


existentes; el 20% más pobre, del 1,4%. del mundo que más gastan de su presu dustrias culturales endógenas en paísesdel desarrollo de la informática, aunque 
sea necesaria una instancia coordinado

comunicación por satélite y El Banco Mundial acaba de informar que puesto publicitario enTV, nueve son lati pobres. Cuesta creerlo, pero más que el
¿Hasta qué punto, enaras de pre

ra que haga compatibles las estrategias	 redes interconectadas es los 1.000 millones de pobres absolutos, noamericanos, pero tal vez no sepan sector de la radiotelevisión comercial, es 
servar nuestra Identidad cultural, ce

sectoriales.	 de hace cinco años, son ahora, "obsce aún que el primer lugar mundial absoluto a veces el sector de gobierno el más re
rremos el riesgo de quedarnos imposible evitar la namente", 1.300 millones, porque las correspondió en 1994 a Venezuela, con
rezagados o aislados de las cernen exposición a otras	 economías ricas han crecido 2.7 veces el 80% de su publicidad para la N, un 

¿Hay una política que señale ce tes de Información y tecnológicas ac más que las pobres. Añade un aterrador preagónico 17% para los medios impreinfluencias, entre ellas, las mo alcanzar y preservar, enlas aetua tuales? detalle anecdótico: los 358 multimillona sos, y unagónico 1% para la radio. 
les condiciones, los objetivos No existen indicios de que la preser derivadas del impacto rios de la lista 1994 de Forbes poseen Ese proceso va de la mano, a su 
nacionales en esta esfera? En cual vación de la identidad cultural esté basa más riquezas que la suma de los 2.350 vez, con una ulterior e indetenible conaudiovisual.quier caso, ¿cuáles podrían ser sus da enel aislamiento o la inhibición de las	 millones de seres humanos más pobres centración del medio, con la próxima ex
prin~ipales rasgos? corrientes de información que cruzan el	 de la tierra (la relación es aquí de ¡~~~@~¡¡~¡l¡1¡m~;~;t~¡m~~~~illi¡¡¡~~~~~~~~	 plotación masiva de losrecién instalados 

Tenemos una política nacional de mundo. Por otra parte, en una época de	 6.600.000 a 1). Volviendo a comunica y poderosos cables submarinos de fibra 
aplicaciones informáticas, vigente desde conmutación automática de trasmisiones ciones, y según cálculos propios, en óptica, y con el inminente estaciona
1985, pero no contamos aún con una multimedios, de comunicación por satéli 1.992 la brecha entre la mayor y la me miento sobre las islas Galápagos, el 14 
política nacional de comunicación e in te y redes interc:onectadas, es imposible	 nor densidad telefónica del mundo (Mó de diciembre de 1995, de Galaxy 11I, el ~~~gráficos y de referencia insuficientemenformática. Los esfuerzos para el desa evitar la exposición a oíras influencias,	 naco y Chad), había llegado a ser de satélite en multipropiedad Hugues/Ciste explotados por losusuarios, sean indirrollo del sector son fragmentarios y entre ellas, lasderivadas del impacto au	 1.245 a 1; la brecha entre la mayor y la neros/Abril/Multivisión de DirecTV, paraviduales o institucionales, debido a la desiguales, al no existir una estrategia diovisual.	 menor densidad postal del mundo (Suiza la redifusión sobre Latinoamérica de 160falta de práctica o noción inadecuada degeneral y una instancia ejecutiva a nivel Lapreservación dela identidad cultu	 y Mozambique) había alcanzado, por su programas de vídeo y 60 radiales: unasu existencia. A pesar de nuestras limitadel Estado. ral y los valores nacionales es un resul	 parte, la increíble relación de5.515 a 1. verdadera sobredosis de radiotelevisiónciones en términos de recursos y de un 

De acuerdo al Informe sobre el De tado de la educación y formación de las	 Las democracias incapaces de ase importada que pudiera resultarle fatal,sistemático bloqueo, Cuba cuenta con
sarrollo Mundial de las Telecomunicacio jóvenes generaciones, de la interioriza	 gurar una, aun modesta, redistribución por saturación, a lasmás empecinadas yuna situación excepcional en el mundo 
nes, presentado por la Unión ción de lastradiciones y la historia patria	 de riquezas y poder, son de hecho laíro tercas voluntades de gastarse dinero ysubdesarrollado.
Internacional de Telecomunicaciones y, en última instancia, de la lucha ideoló cracias, guardias pretorianas de la mino esfuerzos para tener "voz propia" en el 
(UIT) en la conferencia TELECOM 95, gica y la generación de anticuerpos fren ría expoliadora de la sociedad. Eso éter. Por su parte, ya ningún gobierno de 
en Ginebra, la importancia de estas tec te a la contaminación indeseable de ¿Cuál es la situación de Cuba en fueron muchas de nuestras eufemísticas la región parece dispuesto a jugarse la 
nologías está dada por el hecho de que mensajes foráneos, difíciles de evitar por materia de Infraestr.ucturas para la ln y sedicentes "democracias" de los últi carta de la creación o fortalecimiento de" los sectores convergentes del audiovi suubicua proliferación. formatización dela sociedad?	 mos decenios; en lo económico, en lo servicios públicos realmente no-guber
sual, informática y telecomunicaciones Cuba, además, está abierta al cruce La informatización de la sociedad es	 político y, sobre todo, en lo comunicacio namentales de radiotelevisión, que'pu
generaron ingresos totales por 1,4 trillo de culturas, informaciones y datos pro un concepto sociopolítico para el cual el e nal, Por su parte, los medios de comuni dieran actuar decontrapeso. Quedan los <! 

~ nes de dólares en 1994; es decir, cerca cedentes de los más diversos ámbitos. país aún no está suficientemente prepa	 cación han reflejado ese empo medios comunitarios como una delasúl
ffide un millón y medio de millones, suma Muchos de los avances propios en el rado, ni cuenta con los cuantiosos me	 brecimiento empobreciéndose, con la timas esperanzas concretas de rescate 
~ equivalente al 6% del producto interno campo de las ciencias y técnicas proce dios de inversión requeridos para el	 sola excepción de la TV comercial, cuyo con dignidad. I I c:I 

bruto del mundo. den de la actualización virtual del más desarrollo de infraestructuras. El término rol socioeconómico de "chacal" (perdo
Ante fenómenos de tal naturaleza, avanzado conocimiento contemporáneo. implica algo más que la dotación de	 nen el símil), aún ha de ser adecuada ¿Condiciones desesperadas? 

mente ponderado. "Los años de 1980 acuya influencia se extiende a todos los El país cuenta con los medios y disposi equipamiento y, aquí, Cuba posee algu En la coyuntura descrita, del más 
1989 fueron los de mayor crecimientosectores y a todos los países, es impres ción para mantenerse al día en estos y nas ventajas, como una masa crítica de	 crudo realismo, mi experiencia tanto 

cindible contar con una política nacional otros campos, y posee recursos biblio- personal altamente calificado y una po-	 para la TV de América Latina y el Carl- mundial como latinoamericana me hace 
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¡HM¡[~l~~¡¡~1¡~tl1~it~Hi~~¡~~Ml::¡11 ANTpNIO PASQUALI tm¡m¡¡¡¡¡::¡:¡¡¡::~:¡¡¡:::M¡¡¡~ili:lm~I:m::::::¡¡¡:¡::l: blactón total con nivel escolar de 12 gra 2010, a un costo de 500 mil millones de del futuro próximo es el ocultamiento de
 

dos. dólares. su naturaleza dual y delas numerosas li

Lainformatización dela sociedad su mitaciones que enmascaran laplena dis


Comunicación
 
cpora cuál
 
desarrollo?
 

La interrogante encierra, a su vez, dos
 
preguntasfundamentales: ¿hasta dónde
 

vale lapena seguir desplegando tanto
 
esfuerzo por una comunicación más
 

decente, pero marginal, en momentos en
 
que esta sehalla, más que nunca,
 

amenazada de aplastamiento por las
 
superautopistas cablo-satelitales de los
 

grandes comunicadores?y, si decidiéramos
 
que sí vale lapena seguir asegurando
 
alternativas, aún modestas, ¿cuál es la
 

meta a perseguir en términos de desarrollo
 
real? Entonces, comunicar ¿para cuál
 

desarrollo?, ¿para el desarrollo dequién?
 

~~j~~lmI~~~lilij~j~;¡~¡mjm~j~~l~~jjjjjjjjj;~~~;jjjj~~jj~jj~~;jmj~~~¡~¡~~~fnnlt;~l~~ 

urgente. La ley de la jungla es ahora 
más despiadada que nunca, dura para el 
trabajador del Norte y fatal para el del 
Sur, por la aparición de cinco novísimos 
componentes no previstos en los evan
gelios liberales: 12 la indetenible hiper
conéentración de capitales, 22 el 
creciente desempleo inducido por la in
formática, la cibernética y la robótica, 3º 
el lento e inducido desmoronamiento de 
la familia de las Naciones Unidas, 4º el ANTONIO PASQUALI, venezolano. Consultor interna


cional, investigador y docente universitario. concomitante fortalecimiento de organis

pone el tránsito de la producción indus
trial a la economía de servicios, la 
conexión interactiva de todas las institu

f) ciones y organismos públicos y privados. 
y la elevación cualitativa y constante de 
la capacitación profesional. 

t Muchos países subdesarrollados 
quedarán fuera de esta perspectiva, a la 
que están asociadas las "autopistas 
electrónicas", las redes defibras ópticas. 
las telecomunicaciones celulares y por 
satélite y una alta densidad de micro
computadoras. Se trata de un estadio 
superior del desarrollo tecnológico que 
requiere una economía deescala y enor
mes inversiones. Un ejemplo, Japón es
tima implementar estos sistemas para el 

mos financieros intergubernamentales, y ..
 
5ºel triunfo indetenible deun especulati

vo mercado financiero electrónico, de bi

llones dedólares diarios, capaz deponer •
 
en jaque el vetusto sistema bancario
 
mundial y hasta la economía global del
 
G-7.
 

No asumir o fingir ignorar estas reali
dades, o no ponderar lo que ellas signifi
can para quienes nos hemos quedado 
atrasados, o no calibrar el rol esencial 
que en ellas corresponde a la función de 

¿Qué ventajas y desventajas pe
drfa representar para Cuba su Incor
poración a Internet y otras 
"autopistas de la Información"?, ¿no 
existe el peligro de que pierda el do
miniosobre suespacio Informativo? 

Afines de 1995, el Instituto de Docu
mentación e Información Científico-Téc
nica (IDICT) ingresó oficialmente en la 
red de redes Internet, integrada por más 
de 60 mil redes interconectadas, 6 millo
nes de computadoras (hosts) , 86 millo
nes de abonados, 37 mil bases de datos 
accesibles, 100 países con nodos servi
dores y 154 países con direcciones de 
correo electrónico. 

El sistema no está exento de dificul
tades, como son la falta de regulaciones 
y reglamentos, problemas de propiedad 
intelectual, comercialización creciente, 
conflictos legales, una escasa organiza
ción administrativa y baja cooperación 
internacional. Quizás, una de las cues
tiones más preocupantes para lospaíses 
subdesarrollados sea el impacto cultural 
previsto debido al descontrol, heteroge
neidad y accesibilidad total de las fuen
tes de mensajes y datos, incluidas la 
propaganda política, el entretenimiento 
banal y lapornografía impúdica. 

Internet supone aspectos positivos y 
negativos. Permite el acceso a informa
ción actualizada, utilizable ypertinente, y 
facilita que puedan ser difundidos mate
riales y conocimientos deinterés público, 
útiles para otros países. 

El sistema está considerado como la 
base para las "autopistas electrónicas" 
del futuro y no es posible marginar esta 
perspectiva de interconexión mundial. 
Solo que la forma y procedimientos de 
enlace deberán preservarnos de riesgos 
y efectos negativos. Dada la experiencia 
del país en elenfrentamiento deagresio
nes y la lucha por la supervivencia, com
pete a la nación y al Estado elaborar 
reglamentos y normas, esdecir, una po
lítica expresa para prevenir daños y 
aprovechar al máximo lasvastas posibili
dades de Internet, a la vez que se prote
gen lasoberanía e integridad del país. 

¿Cómo evalúas el actual desarro
llo de la comunicación y la anunciada 
"erade la Informática"? 

La primera trampa de·Ios heraldos 

ponibilidad de estas tecnologías. La 
promesa es real. Pero entre esta reali
dad y la práctica median dificultades aún 
no conocidas y de inseguro diagnóstico. 
Es aquí donde pueden darse falsas ex
pectativas, ya que estos procesos han 
de generar, simultáneamente, áreas de 
privilegio y marginación, de abundancia 
y carestía. de accesibilidad e incomuni
cación, según el carácter y afluencia de 
losusuarios. 

Lamentablemente, quedarán fuera 
de este mundo deslumbrante 1.200 mi
llones de analfabetos, 2 mil millones de 
subescolarizados y 900 millones de de
sempleados, de acuerdo a cifras de la 

.UNESCO y la Organización Internacio
nal del Trabajo. 

En todo caso, no hay que pensar so
lo en el beneficio eventual de usuarios 
individuales, sino que se trata de un jue
go de gigantes, cuyo poder y magnitud 
desafía todos loscálculos, Ycuyos resul
tados pueden afectar la soberanía e in
dependencia de muchas naciones al 
suplantar la capacidad de decisión y au
tonomía del Estado. 

Herbert Schiller, profesor emérito de 
la Universidad de California, en su libro 
Desigualdad Informativa: la profundiza
ción de la crisis social en Esta(1os Uni
dos, alerta sobre muchos interrogantes 
que se abren ante el impresionante im
pacto del desarrollo tecnológico, y men
ciona a George Brown, ex presidente del 
Comité de Ciencia, Espacio y Tecnolo
gía de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, quien planteó que 
"nuestros más serios problemas son de 
carácter social, para loscuales la era de 
la información digital no tiene solucio
nes". Se refiere a los problemas domés
ticos de Estados Unidos. Y cita entre 
ellos la desigualdad, la explotación co
mercial, la desintegración de la comuni
dad, la distorsión de la democracia y la 
pérdida de los valores de servicio públi
coy deresponsabilidad social. 

La era de la informática y las "auto
pistas electrónicas" SOl) una ambigua 
dualidad de promesas y peligros, que 
solo pueden ser asumidos mediante una 
cautelosa política deEstado, cuyo fin ex
preso sea garantizar el desarrollo y pre
servar lasoberanía. O 
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LA CUMBRE DE BEIJING 95 EN INTERNET
 

Si Ud. desea tener acceso a documentos e información sobre
 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la MUjer por medio de
 
Internet, haga lo siguiente:
 
\. Vaya al programa raíz de búsqueda (root gopher)
 
2. Seleccione, mientras sea posible hacerlo. Othergopher, has

ta encontrar la opción International Organizations y, luego,
 
United Nations.
 
3. Una vez que se encuentre en United Nations, escoja United
 
Nations Conferences.
 
4. ElijaFourth World Conference on Women.
 
Podrá entonces retirar documentos oficiales de la Cuarta
 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, boletines informativos.
 
comunicados de prensa, documentos de antecedentes, infor

mación sobre las organizaciones no gubernamentales y su
 
acreditación, informes sobre las reuniones de grupos de
 
expertos y las conferencias regionales y otras referencias sim

ilares.
 
Estos documentos pueden también retirarse desde la red
 
APC, bajo conferences en un.wcw.doc.eng.
 
Diversos materiales seleccionados pueden obtenerse en
 
español y francés, bajo conferences en un.wcw.doc.fra y en
 
un.wcw.doc.esp.
 
Para tener acceso a información sobre la Conferencia por
 
intermedio de la World Wide Web ryvww), vaya a su conexión Internet, entre a la WWW y visite el lugar de las
 
Naciones Unidas o el de liSO tecleando http://www.undp.org/ o http://www.iisd.ca./Iinkagesl.
 
Una vez en el lugar del PNUD seleccione United Nations Public Information y, luego, Fourth World Conference on Women.
 
(Mujeres en Marcha. n" 8, 1995)
 

REVISTA ELECTRONICA DE COMUNICACION
 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), de México, ha puesto en circulación, a 
través del Intemet, Razón y Palabra, revista bimestral que 
quiere ser un foro electrónico. un espacio abierto y plural 
para reflexionar y discutir temas de comunicación, y así 
propiciar, por medio del diálogo franco y propositivo, el 
desarrollo de nuevas búsquedas y afortunados encuentros 
sobre el sentido y significado de las acciones comunicati
vas. 

¿Por qué Razón y Palabra? El hombre es el ser del logos. 
Logos es razón y palabra: "estas dos acepciones del térmi
no -aflrma, en Los principios de la ciencia, el filósofo Eduardo 
Nicol- son complementarias o recíprocas, como el anverso 
y el reverso de una moneda, y no debieron nunca despren
derse la una de la otra". La palabra es el más profundo 
nexo de la comunidad ontológica. La acción comunicativa 
inevitablemente trasciende revelando al ser. La comuni
cación implica en sl misma la participación activa y produc
tiva del ser. La palabra no es tan solo el ser en acto del 
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ente particular que lo expresa; es una forma de actualidad 
del ser en general. Por lo tanto, el ser se presenta a sí mis
mo en la relación dialógica que entraña la acción comunica
tiva. La relación dialógica, sin embargo es dialéctica El ser 
de la expresión es un ser histórico. 

En el. primer número colaboran: [avler Esteinou, Abraham 
Nosnik, Rafael Serrano Partida y Alejandro Byrd, entre 
otros. Esta publicación ya se encuentra disponible en la red 
en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.cem.itesm.mxldacslpublicació.nesllogos 

Quienes la dirigen invitan a los colaboradores y lectores de 
Chasqui para que participen en este novedoso proyecto 
editorial. Para mayor información contacte al Dr. Octavío 
Islas Carmona o Alicia Ramírez, Proyecto Internet, 
Departamento de Comunicación, Tecnológico de 
Monterrey, Campus Estado de México, Kilómetro 3.5. Col. 
Margarita Maza de Juárez, Estado de México. 
E Mail: oislas@campus.cem.itesm.mx 

3.	 El haber alcanzado niveles de mane
jo de información comparables con 
los de emisoras comerciales, pero 
que ofrecen al pueblo la orientación 
interpretativa de hechos y procesos 
en función desus intereses. 

l' 4. El haber llegado a ser reconocidas 
por su público como integradoras de 
regiones, propiciadoras de lenguas 
nativas, defensoras de comunidades" 
marginadas y patrocinadoras de 
identificación y legitimación. 
ALER está consciente que todavía 

hay mucho por hacer para mejorar la si
tuación de la radio popular. Entre los 
problemas que la preocupan están es
tos: 
1. Elajuste insuficiente de la proqrarna

ción a la audiencia. 
2. La mala calidad de varios progra

mas. 
3. La aún escasa penetración en la es

fera urbana y, especialmente, entre 
losjóvenes. 

4.	 La falta de nitidez en la señal sonora 
y la interrupción de emisiones por fa
llas técnicas. 

5. La deficiente formación del personal 
productor. 

6. La contracción de las fuentes de 
apoyo financiero. 
Mientras subsistan problemas como 

estos, la radio popular corre el riesgo de 
ser sofocada por el abrumador poderío 
de la radio comercial. Y, si esto llegara a 
ocurrir, la comunicación alternativa para 
la democratización no podrá cumplir su 
deber de acompañar al pueblo latinoa
mericano a enfrentar los desafíos del 
nuevo siglo. ¿Qué se puede hacer para 
que tal cosa no ocurra? 

AMARe 
Una respuesta audaz a esta interro

gante viene a darla un nuevo cornoatíen
te por la democratización de la palabra y 
la sociedad. Se trata de la filial latinoa
mericana de la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC). Estable

e cida en Lima hace cuatro años, la agru
pación ya cuenta en la región con más 
de 200 miembros y viene desplegando 
una labor muy intensa de apuntalamien
to a la radio popular. Lo hace ahora, 
desde Quito, por medio de un boletín 
noticioso acompañado de audiocintas, 
de talleres y encuentros, servicios técni
cos y redes desolidaridad e información. 

El Secretario Ejecutivo de la 
AMARC, José Ignacio López Vigil, ha 
hecho esta punzante reflexión sobre la 
era presente: "Este esel mundo que nos' 
ha tocado vivir. Un mundo avaro que 
quiere igualar culturas pero no bolsillos. 
Un mundo absurdo que hasabido captar 
el rumor del Big Bang, sucedido hace mil 
millones de años, pero no es capaz de 
escuchar el gritp desesperado de los 
40.000 niños que a diario mueren de 
hambre. Una época nocturna, como diría 
Neruda. Pero no hay otra. No podemos 
irnos a transmitir desde los anillos de 
Saturno. Es aquí y ahora que tenemos 
que hacer la radio comunitaria". 

A la luz de este criterio, López Vigil 
propone -para plasmar esa nueva radio
difusión- una nueva estrategia de tres li
neamientos paralelos: 

1.	 Elevar la calidad de las emisoras 
hasta convertirlas en competitivas 
con lascomerciales. 

2.	 Ampliar el alcance de público hasta 
entrar delleno en lo masivo. 

3.	 y modernizar losprogramas para tor
narlos más acordes con la cultura 
masiva y con las demandas actuales 
delasgrandes audiencias juveniles. 

¿Será posible hacer esto? Y, si lo 
fuera, ¿será deseable? Es cierto que, 
para llegar a competir con las radios pri
vadas y comerciales, las populares ten
drían que mejorar la calidad de sus 
programas y alcanzar niveles realmente 
masivos de audiencia. Aunque faltan 
fondos y no sobra el personal calificado 
para una producción profesional óptima, 
esa adecuación pudiera resultar factible. 
Pero, ¿sería conveniente? Manifestán
dose de acuerdo con no satanizar al 
neoliberalismo, Carlos Cortés, uno de 
los dirigentes de los comunicadores ca
tólicos, hace, sin embargo, esta adver
tencia: "Pero tampoco puede significar 
darvivas aun mercado que se quiere to
tal porque no admite otras posibilidades 
fuera de las reglas de su juego, cada día 
más mortífero y capaz de añadir nuevos 
rostros (Santo Domingo) a los rostros 
sufrientes de Puebla;'. Posiblemente mu
chos, especialmente los más veteranos 
y leales luchadores por la causa, com
parten esta lógica preocupación. En con
traste con ellos, empero, otro de los 
mayores propiciadores de la radio popu
lar y educativa en la región, José Pérez 
Sánchez, Director del Centro de Capaci

tación de Radio Nederland para América 
Latina, planteó: "Nuestra acción nos ha 
permitido redescubrir el potencial de la 
radio privada y el rol que puede jugar 
aún manteniendo sus principios de em
presa. Lo que hemos aprendido es que 
una empresa comercial, entendida en su 
carácter eminentemente social, y si tiene 
buena voluntad, presenta posibilidades 
de cooperación entre todos los sectores 
activos de un país y esto puede lograr 
muchísimo." 

O sea, por una parte, habría que 
continuar la lucha pero emulando las ar
mas del adversario si esque no sequie
re fenecer. Y, por otra parte, pareciera 
posible cooperar con la radio privada y 
mercantil en vez de ser contendor de 
ella. 

Podemos tener plena fe en que, con 
su probada integridad y su inteligencia, 
los comunicadores de la radio popular 
educativa latinoamericana resolverán 
pronto este dilema y harán, en vísperas 
del nuevo milenio, lo que sientan que 
sea mejor hacer en servicio de su pue
blo. O 
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