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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 
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60 Argentina: Una radio dentro 
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IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 
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NUESTRA PORTADA 

Carnaval de los animales, 
serigrafía de Fernando Torres,
 

1991, 7S cm x SScm.
 
El autor es ecuatoriano y su obra ha
 
sido expuesta en diversas muestras
 

nacionales e internacionales
 
Taller:Jorge Washington 6S6 y
 

Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
 
Quito - Ecuador
 

Fotografia: Ramirojarrín 
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la pantalla, María Isabel 
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Mario Kaplún, actualmente profesor dela Universidad Nacional 
delUruguay y asesor dela UNESCO ha recorrido férttlmente 

todos los países launcamertcanos como educador y 
comunicador. Se inició profesionalmente en 1942, como 

guionista radiofónico y desde entonces ha transitado porlos 
diversos momentos delproceso comunicativo. Su influencia en 

laformación de comunicadores tanto universitarios como 
populares ha sido definitiva y susmetodologías detrabajo como 

Jurado No. 13 o elCassette Foro, constituyen referentes 
indispensables para eltrabajo pedagógico con medios de 

comunicación. Su último libro: A la Educación por la 
Comunicación (editado porla UNESCO en Chile) tlustra su 

preocupación fundamental: estimular eldiálogo y el 
aprendizaje y vivir intensamente la comunicación. 
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¿Cómo es quehas logrado transI
tar por los distintos momentos del 
proceso comunicativo? 

La respuesta se puede contestar de 
dos maneras distintas: la primera sería 
reconocer la variedad de los escenarios 
por los que me he movido. La segunda 
es buscar uno mismo lo que le da uni
dad a esa trayectoria. 

Háblanos de esos escenarios por 
los que ha transcurrido tu práctica 
comunicativa 

Yo comencé como comunicador 
práctico. Mi primer medio fue la radio 

GUILLERMO OROZCO GOMEZ, Coordinador del 
PROIlCOM, Dirección de Investigación y 
Postgrado, Universidad Iberoamericana. 
SERGIO INE5TR05A GONZALEZ, comunicador 
social. Docente Universidad Iberoamericana. 
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Charles M. Tatu 
Studies in LatinAmerican 
Popular Culture 
Faculty of Humanities 
University of 

INTERCOM
 
Revista Brasileira de Comunica~ao 

_"0;1._ 

.. "''''.......:".." .."'"l1deConuul.I~
6IA_......,~, ... ,._........ <lIt,tlI:l
 

Mo6I"'<lJIblllIt<>ry: """'tin¡_ <Ol' " 

l'm>qo'::=';::.~~lC:='....~' 

fl""''''''' ....;''''''...lmo'''''''''__ .I~<IlItibr._.... 
~.EBt_~,_  

OX~ICOOgn>s""do'nl""""', ... Vtlll<...U 

F.::""'~ 

Caixa Postal 20793
 
CEP001498
 

Fone 813 - 3222, Fax: 856 - 9699
 
Sao Paulo - Brasil
 

RevIsta de MovImiento. Sociale. 
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~ DEMOCRATIZACIóN DE LAS COMUNICACIONES ~ EXPERIENCIAS 

ORGANIZATIVAS ~ DESARROLLO LOCAL ~ HISTORIA POPULAR 
Envíe su cheque a nombre de ECO Ltda, Carrera 246, Casilla 525-V, Correo 21, Santiago de Chile 

cuatroSemanas
 
y LE MONDE DIPLOMATIQUE 

DIRECTOR: Carlos Gabetta 

Suscripciones y Correspondencia
 
Avenidadel Hospital Militar 125, Piso 4
 

Barcelona 08023 - España
 
Teléfono418 89 63 - Fax 4189083
 

CULTURELINK
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10 

IRMO,-''"'-_..,- 
Publicación del Instituto Para el
 

desarrollo y las Relaciones
 
Internacionales. Institución de
 

Investigación en Ciencias Sociales sin
 
fines de lucro afiliada a la Universidad
 

de Zagreb en Croacia.
 

Dirección: PO .Box 303. 41000 Zagreb,
 
Croatia, Teléfono (041) 454-522
 

Y444-417, Fax: 444-059
 

Suscripción durante 6números por US $ 50.
 
enviando cheque o giro postal a nombre de PROCULTURA S.A.
 

Calle 11 Nº 5 - 16 • Te!.: 3410675 • A.A. 43617
 
Santa Fé de Bogota - Colombia
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nía de una práctica docente, soy educa
dor y desde el principio esto marca una 
primera opción. Una segunda fase se da 
cuando se me plantea la posibilidad de 
hacer investigación. Un tercer momento 
se da a través de la docencia y por últi
mo está mi desempeño como estimula
dor de otros emisores a través de la 
práctica delacomunicación popular. 

¿Cómo llegas a esta experiencia 
decomunicación tanparticular? 

A partir de la experiencia de la serie 
"Jurado Número 13", me dí cuenta de 
que por más satisfactoria que fuera la 
experiencia -a nivel personal- no podía 
incorporar a la producción de la serie lo 
que losgrupos de base agregaban y re
significaban de esos mensajes. En ese 
momento me metí a indagar en el campo 
de la comunicación participativa que no 
esotra que aquella endonde el receptor 
pasa a ser generador de mensajes. 

¿Qué es lo que ha dado cohesión 
a esa amplia y diferenciada experien
ciaenel campo dela comunicación? 

Yo creo que lo que le hadado cohe
sión y coherencia a estos pasos demi vi
da como comunicador es el hecho de 
que siempre sentí a la comunicación co
mo uncompromiso con la sociedad. 

etapas que cruzaste te quedas? 
Casi con todas. Aunque la respuesta 

pueda parecer paradógica, porque nin
guna de ellas fue algo acabado sino que 
fueron etapas de aprendizaje, de un 
aprendizaje que se continúa permanen
temente. 

En esta visión tuya, sentimos que 
hay una manera de encarar las Ideas 
que parece muy distintiva, única ¿có
modefinirías tu vidaprofesional? 

Yo creo que sería una quimera pre
tender pensar que en la vida uno siem
pre puede optar. En la vida hay caminos 
que se van abriendo y otros cerrando. Lo 
que yocreo de mi vida esque -honesta
mente- he estado siempre pendiente, a 
la escucha de las necesidades del entor
no social en que he estado trabajando y 
trato de responder lo menos peor, pero 
siempre a partir de la evaluación de la 
proyección social que estamos haciendo. 

A partir de esta proyección, ¿có
modefinirías ala comunicación? 

Yo siento a la comunicación en todo 
lo que hacemos como un diálogo perma
nente con elentorno social y esélel que 
te va diciendo por donde dar los pasos 
siguientes; es decir, en qué puedes ser 
humanamente útil. 

consideras haber sidomás útil? 
Bueno, como relación con el conjun

to de la sociedad creo que "Jurado Nú
mero 13"fue muy fértil para mí, también 
lo fue en un nivel masivo mi paso por la 
televisión en que sentí que estaba cum
pliendo un papel social que la gente 
apreciaba y valoraba. Otros productos si 
bien no tuvieron este alcance masivo, 
también pueden ser enriquecedores; por 
ejemplo cuando de pronto te encuentras 
a un estudiante que te dice que tal libro 
le fue muy propositivo. 

y como Investigador, ¿cuál ha si
do tu contribución al campo de la co
municación? 

Como investigador siento más cariño 
porel trabajo que realicé para diseñar la 
metodología del "Cassette Foro". Este 
trabajo me permitió descubrir algo que 
después fue validando a través de otras 
reflexiones y esel papel que juega laco
municación en losprocesos educativos. 

Esta relación educación-comuni
cación es uno de los ejes de tus últi
mos trabajos. ¿Estamos enlo cierto? 

Sí. En mis últimos trabajos me volví 
a encontrar con toda mi formación de 
educador y toda mi trayectoria decomu
nicador tratando de construir un puente 
entre ambas disciplinas. El trabajo edu
cativo se enriquecería sí se comienza a 
reconocer la importancia y la verdad de 
los enunciados de la comunicación. Es 
decir, que se pueden releer todos los 
procesos educativos desde la comuni
cación. Por ello a veces digo que más 
que hablar de una comunicación educa
tiva-término que puede llevarnos a pen
sar en pura instrumentalización de la 
comunicación- necesitamos hablar de 
una educación comunicativa. 

Sin embargo el título de su último 
g¡ libro: "A la educación por la comuni
al 

~ caclón" pareciera sugerir lo contrario. 
~ No lo creo, porque al decir a la edu
~ cación por la comunicación estoy añr
~ mando precisamente que el punto de 
~ partida es la comunicación para llegar a 
5 lo educativo; al menos esa es la inten
~ cionalidad del libro. En otras palabras, lo 
.3 que quiero afirmar es que se trata de 

una educación perrneada por los flujos 
dela comunicación. 
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¿Has recibido retroalimentación a 
este planteamiento? 

No mucho, todavía. pero voy sintien
doque eldiálogo con loseducadores so
bre esta premisa se da bien. 

¿Hay una clara preocupación por 
la pedagogfa como tal en este libro, 
puedes hablarnos deeso? 

Sí la hay, de hecho creo que con es
casas excepciones, los comunicadores 
no han explotado el campo de la peda
gogía como un campo que puede llevar 
acrear un nuevo cruce disciplinario. 

Esta preocupación pedagógica lle
vada al campo dela comunicación po
pular, ¿cómo la vislumbras? 

Para mí la etapa de la comunicación 
popular no está acabada. Mi experiencia 
con la educación popular está permeada 
por una búsqueda constante de metodo
logías que superen una cierta endeblez 
de bases pedagógicas que yo percibo en 
ella; pienso que hay que seguir buscan
do el formular propuestas que tengan un 
alcance mucho más masivo y que sean, 
por tanto, aplicables a la educación for
mal y pública. 

A partirde esta doble relación-vin
culación entre lo educativo y lo comu
nlcaclenal, ¿te considerarfas, 
académicamente hablando, un híbrl
do? 

No. No es ser híbrido el haber vivido 
siempre atraído simultáneamente por la 
dimensión comunicativa y la educativa y 
haber estado buscando las relaciones 
entre losdoscampos asumiendo una do
ble dimensión deesos procesos. 

¿Sería más atinado decir que aca
démicamente participas de una visión 
interdisciplinaria? 

Sí, si no resulta petulante, yo diría 
eso es. Y quiero decir que esta necesi
dad de la interdisciplinariedad se fue ha
ciendo más conciente en mí a partir de 
mi vinculación con el sector educativo de 
la UNESCO, que fue muy enriquecedor, 
pues lo más propio de todo comunicador 
es pensar en el destinatario; y cuando 
comencé a trabajar con los profesionales 
dela educación el desafío fue cómo emi
to mi mensaje decomunicador en loscó
digos y en las categorías de los 
pedagogos. 
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Entre las diferencias de tu trabaJo 
y eldeotros colegas resalta una clara 
preocupación poracompañar tus pro
puestas conceptuales de un método 
práctico que nos pueda llevar a la rea
lidad. ¿Qué nos puedes decir de tu 
preocupación por la búsqueda deuna 
metodología? 

En efecto, aunque nopretendo esta
blecer diferencias con mis demás cole
gas, sí estoy convencido de que si en 
verdad queremos incidir en la realidad 
no podemos quedarnos sólo en el plano 
teórico sino siempre pasar a lo metodo
lógico, buscando claro, que esa metodo
logía sea coherente con los objetivos y 
con lateoría que sustentamos. 

Con respecto a la formación delos 
comunicadores ¿cómo vesel momen
to actual? 

No tengo una visión tan amplia del 
asunto. 

En tu entorno más Inmediato ¿có
mo vislumbras este fenómeno? 

Yo comparto la visión que Daniel 
Prieto Castillo tiene con respecto al co
municador cuando dice que éste debe 
aplicar estrategias de comunicación a 
problemas decomunicación. Esta es una 
visión situacional que nos desliga de esa 
visión -detorrnada- del comunicador co
mo un manejador de medios y de instru
mentos y para mí en ella se da otra 
función social. El comunicador en que 
estoy sonando tendría que poder aportar 
soluciones a problemas de comunicación 
-que no pasan necesariamente por los 
medios- pero que no por ello dejan de 
ser problemas decomunicación. 

¿Por ejemplo? 
Piensen enuna asamblea sindical. Si 

la analizan desde el punto de vista co
municacional descubrirán que hay un es
quema vertical que impregna al acto 
asambleista y que escapa incluso a la 
voluntad de los dirigentes. Allí tienen un 
problema de comunicación que no pasa 
por losmedios. 

Tu ejemplo nos lleva a plantear 
otro de los temas de la agenda para 
este encuentro y es el de la tecnolo
gía. ¿qué piensas conrespecto a ella? 

La pregunta es demasiado general. 
¿No les parece? 

¿Qué piensas, entonces, con res
pecto a la postura que considera a la 
técnica como algo autónomo y neu
tral? 

Yo más bien lo que hevisto esunfe
tichismo de la técnica. Por ejemplo en la 
comunicación educativa suele suceder 
que algunos se deslumbren por cada 
avance tecnológico. Les pongo un ejem
plo, estamos viviendo un entusiasmo 
grande por el uso del video en el aula, 
pero cuando se le utiliza se hace como 
un ilustrador, un reforzador de informa

.cíón, con lo cual seguimos en el viejo 
molde de laeducación vertical. De hecho 
lo que pudo haber sido una moderniza
ción en la enseñanza se convirtió de he
cho enunretroceso pedagógico. 
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EDUCOMUNICACION 

que quien hace El Tu visión se nos revela profunda
la programación rompecabezas mente humanista con respecto a la 
rara vez puede artístico tecnología, ¿no es así? 
protestar porque Algo similar Sin embargo, no esque tenga una vi
su realidad "artís le pasa en nues sión humanista respecto a la técnica, si
tica" u "objetiva" tro cerebro a la no que soy humanista por opción de
ha sido mutilada imagen de una vida, por credo, por visión social y políti
por los comercia obra artística ca... pienso que cada vez más hay que
les. cuando los 32 afirmar el humanismo. 

Pero hay que comerciales la 
añadirle a esta desmembran en 

Después de 50 años de trabajo cofragmentación, la tantos o más pe
mo comunicador ¿qué hay de permaque impone el dazos separa

lenguaje visual ~ dos. La atención nencia en tu trayectoria? 
'" de los comercia ~. del espectador Diría que el compromiso. Siempre y
o .

les. Son apenas 'S se obliga a ar cuando la palabra no se tiña de cierto ti
treinta segundos ~ mar dichos pe po de sacrificio, pues si el compromiso 
los que tiene el ~ dazos como si no da cierto tipo de gratificación termina 
promotor de un ~ fuesen piezas de por disecarse. Por eso cuando digo com
producto para ~ un rompecabe-

Q) 

promiso quiero decir también gratifica
convencerme, % zas. Hasta que ción. Pero insisto, no concibo a un 
para proponerme LL logra colocarlas comunicador que no tenga una visión y 
que me convierta Rostros cambiados en su puesto no 

LL una proyección social de su trabajo. Uno 
en cliente suyo y podrá contem W tiene que preguntarse, permanentemen~ consuma su pro- plar la totalidad Z

=> te, cómo está uno contribuyendo a algúnnes con mensaje comercial en una soladucto. Por lo tanto va a intentar en esos de la obra presentada. Pero al lograrlo cambio, cómo estamos ayudando al seremisora. En un país con seis emisoras,treinta segundos hacer lo imposible para no podrá evitar que la obra esté ya cís humano a ser tal. Ahora bien, esto está 
atraer mi atención. Romperá y fragmen el volumen se vuelve verdaderamente torcionada, rasgada e interrumpida como 

dicho con humildad pues, recuerden lodescomunal: un bombardeo de casi metará esos treinta segu ndos en cuantos se ve la imagen deun rompecabezas ar
pedazos juzgue necesario para hacerme dio millón de interrupciones comerciales mado. Es una violencia a la realidad vi que dije el principio, que el comunicador 

es siempre un aprendiz ... El reto se nossu potencial comprador. Y curioso: nece cada una ratificando su potencial televi sual de la obra artística que no puede ¿Estarías de acuerdo entonces en cuenta en cuanto a sus posibilidades y li
sitará en esos 30 segundos una unidad dente, que la realidad puede fragmentar ser evitada cuando se desarticula en tan plantea en el cómo estar planteando ins

que la tecnología debe de estar supe mitaciones. Otra arista del ejemplo se dase en segmentos de verdad "objetiva", trumentos para seguir aprendiendo, puesinterior en el comercial, que no sea inte tas interrupciones. ditada, a los criterios pedagógicos? en la invitación misma al receptor a conde verdad artística, porque lo que real lavida esunpermanente re-aprendizaje.rrumpida, para que pueda tener el efecto 
¿y qué decir cuando dichas interrup vertirse en emisor y grabar sus propiosmente cuenta es la verdad comercial. Sí, pues cuando no lo está, comiendeseado: acaparar mi atención durante 

Esta es más fuerte, más impositiva, más ciones causan cólera, crítica, enfado u za a adquirir un dominio peligroso sobre mensajes. Una misma tecnología puede 
ese brevísimo lapso. Por último, ¿cuáles crees que seotro sentimiento animadverso? En el áni dar lugar a modelos y propuestas distinpermeable que la unidad decada una de las decisiones. Esto lo he visto en la Así, la realidad televisiva comercial rían algunos elementos de la agendatas según cual sea el objetivo pedagógilasexpresiones artísticas. mo de esa persona se involucran senti educación al construir sistemas sobre lano tiene otra alternativa que la de pre de Investigación en el campo de lacomientos que son flagrantes distracciones base de un aparato y olvidarse de la ra cocon el que se esté trabajando. 
sentar dicha realidad (los formatos men De pronto, casi sin percibirlo, nos he municación en los próximos años?a la contemplación de la obra artística. cionalidad pedagógica que debería demos socializado a una forma de ver elcionados) "ensanduchada" por la Estas pueden llegar a tener tal impacto dar sentido a ese sistema. Déjenme Déjanos provocarte un poco. ¿Di Retomando el tema de la tecnología,

mundo que está mediatizada por un ritrealidad de loscomerciales que tejen, hi de molestia que la apreciación de la obra mencionar una experiencia que yo mis rías que en una nueva estrategia pe creo que hay dos ejemplos emblemáti
mo constante de porciones de 1O a 15 lan, dan validez a lo que se supone que ya no tiene sentido. Hace rato que el es mo viví con el "Cassette Foro". En este dagógica la tecnología es pres cos deesta sociedad. El primero de ellos
minutos de "realidad visual" alusiva queesel cuerpo de la programación. pectador ha perdido la posibilidad de go trabajo hubo un aprovechamiento tecno cindible? es el walkman y el otro el video juego.son interrumpidos, en forma "natural" por 

zar estéticamente de la obra, ya ha Para mí, ambos elementos representanlógico: un cassette de dos pistas y unaUn caleidoscopio programado la realidad del mundo visual comercial. Yo no me atrevería a decir eso. Yoperdido la noción de unidad, se le han grabadora lo cual permitía al receptor un problema en tanto que legitimación de
La realidad comercial de la televisión La vida, la realidad representada en diría que no es imprescindible, que esmezclado sentimientos adversos que no generar suspropios mensajes en una de una propuesta lúdica solitaria y en tanto 

representa una porción significativa de la televisión, es pues una fragmentación muy distinto. Y con ello quiero decir quele permiten deleitarse con la narrativa, las pistas, como respuesta al mensaje negación de lo social. Junto a estos ele
toda la programación de un día. Todos permanente de la realidad de cada pro las posibilidades que la comunicacióncon la actuación, con la fluidez del argu propuesto en la otra. En esta experiencia mentos emblemáticos también está el vilos comerciales de un día pueden repre gramación. La verdad de esa programa ofrece a los procesos educativos, enmento. lo determinante no fue el ingrediente deoclip, me parece hay una renunciasentar unahora y 30 minutos de mensa ción y cualquiera que sea su cuanto éstos son relacionales, van más 

cassette, sino el foro. En este ejemplo se expresa a construir significado. Creo quejes comerciales, que son interpretación de la realidad que repre La obra pues, en su unidad global, allá de la oferta de los instrumentos tec
ve cómo la tecnología se supeditó a un en estos frentes hay mucho trabajo poraproximadamente el 13% de toda la pro senta, está condicionada a ser fragmen queda gravemente afectada por estos nológicos. Quiero ser categórico en esto
objetivo pedagógico que trascendía la hacer. Y si me permiten, para terminar,gramación deundíade12horas deemi tada, pegada y armada por el cortes comerciales que le quitan su ra y afirmar que la tecnología debe de su

sión. Eso, haciendo un cálculo rompecabezas de la realidad visual co zón de ser, su integridad, su coherencia, tecnología y dio buenos resultados. peditarse al objetivo social, pedagógico, se me antoja afirmar -con ánimo provo

conservador. mercial. Un verdadero caleidoscopio su individualidad. Los cortes la relativi humano de la experiencia. Se debe de cativo- que cada vez más estamos cons

En undíade emisión de un canal de donde lentamente se impone la fragmen zan, dándole el mismo valor que la sopa, ¿Quieres decir que lo pedagógico tener claro el para qué del uso de latec truyendo una cultura de imágenes y no 

televisión las interrupciones comerciales tación comercial como laauténtica y más el jabón, la pasta dedientes o lastoallas ledaba sentido y razón de ser? nología, pues lo principal esla metodolo de sentidos y esto me parece que es un 
comprensiva forma dela realidad percibi sanitarias que se anuncian incesante Sí, se lo daba. Por un lado, al ser gía, la concepción pedagógica que está retroceso en el desarrollo de la humanipueden fácilmente llegar a 192; en un
 
dapor eltelevidente. mente. O aprovechada, y por otro, al ser tenida en detrás y no el instrumento. dad.O
año se traducen en 70.0S0 interrupcio
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Escuchando a una niña entre montañas 




