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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 

Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
i 
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ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 

96 Las caras de la violencia 
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MEDIOS EN TRANSICION 
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cado. Esto causa desempleo. Unanálisis 

atendieron asuntos de la subregión, sal
vo en aspectos túristicos y políticos. 

MÉxICO de las aperturas hechas en América y ya se insinúan alianzas: los propie
Latina (Chile, México, Venezuela, tarios de los grandes medios buscan 

Desastre urbano y 
Colombia) indica que en la primera fase, 
la apertura causa el cierre de cientos de 
empresas mensuales. 

La integración incide sobre la identi

asociarse para poder atender el mercado 
ampliado. La reciente alianza de diarios 
latinoamericanos lo indica. La cadena 
radial colombiana Caracol hace una 

renovación en los medios 
~ dad nacional. El consumidor descubre 

marcas extranjeras, crece el consumo 
suntuario, y lo invade una publicidad 

emisión diaria para Ecuador. RCNya la 
tiene con Panamá. La cadena iberoa
mericana de televisión podría ampliar 

mercadológica agresiva, de mayor recor sus objetivos y servicios. 
dación y convocatoria, masiva e intensa Todo lo anterior implica una revisión 

Una catástrofe urbana causada por la incompetencia de 
políticos y técnicos provocó elsurgimiento de un nuevo estilo 
informativo en Guadalajara. Movilización de nuevos actores 
sociales, apertura a laparticipación popular, autonomía 
informativafrente al ocultamiento cfictal, y un compromiso 
incondicional con lapoblación afectada caracterizan esta 
experiencia superadora. 
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I día 22 de abril, en 
Guadalajara, México, a las 
diez de la mañana, un 
recolector de aguas resi
duales de ocho kilómetros 
de longitud y ctnco metros 

de diámetro explotó doce veces a conse
cuencia de la acumulación de hiorocar
buros en su interior. Los hechos 
ocurrieron en una zona de alta concen
tración poblacional de clase media baja. 
Las explosiones provocaron la muerte de 
209 personas, según cifras oficiales; los 
heridos de diversa gravedad fueron cer
cade 1.500; 1.400 construcciones y más 
de 600 vehículos fueron destruidos. El 
número exacto de desaparecidos no fue 
determinado. 

Las explosiones levantaron una ola 
de indignación social sin precedentes en 
la comunidad; sacudieron la organi
zación política en Guadalajara y en el 
estado de Jalisco; activaron nuevos 
actores y alentaron movilizaciones 
sociales. Lacatástrofe alteró lasconcep
ciones sobre la ciudad y la vida urbana. 
El presente artículo esboza los procesos 
comunicativos que tuvieron lugar dentro 
de la emergencia y el manejo informativo 
de la tragedia por parte del pueblo, los 
medios y las autoridades. Lo sucedido 
desde el 22 de abril permite detectar 
algunas tendencias inéditas que, tal vez, 
configuren un nuevo modelo de comuni
cación social con rasgos prometedores. 

Las estrategias del ocultamiento 
.9 Desde el primer instante las expío
&. siones captaron por completo la atención 
fr: de la población y generaron una cernan
: da extraordinaria de información. Esta 
~ demanda se vinculó inicialmente a las 
f

1;. 

I;l 

por la capacidad de inversión. Los apero 
turistas enfatizan que quien aspire a 
sobrevivir sólo con el mercado interno, 
podrá desaparecer. Favorecen la 
búsqueda de mercados externos. 
Reconocen la necesidad de la reconver
sión industrial, es decir, modernizar su 
aparato productivo, crear o adquirir tec
nología que les de ventajas comparati
vas y capacitar su mano de obra para 
que esté a la altura de las exigencias de 
calidad y productividad. 

Apertura y modernización 
no son gratuitas 

El éxito de la apertura depende de la 
preparación de los sectores públicos y 
privados. En América Latina se piensa 
que la clase empresarial no está lista 
para la confrontación y mucho menos el 
Estado, cuyo aparato es paquidérmico, 
burocratizado y corrupto en muchas 
áreas claves de servicios para la expan
sión y modernización de la economía. 
Entonces el proceso de apertura "hace 
camino al andar" y loscostos aumentan. 

Los medios intentan adaptarse 
a la nueva coyuntura 

La apertura también afecta a los 
medios de información. La urgencia de 
conocer qué pasa en los países vecinos 
crece día a díaante la inminencia de los 
negocios y de la ampliación de merca
dos. En 1992 en Colombia se detecta un 
marcado crecimiento de compra y 
suscripciones de revistas y diarios vene
zolanos. Es el deseo de sumergirse en 
los hábitos del vecino para conocer las 
posibilidades que tiene un producto o un 
servicio. 

En los diarios y revistas locales crece 
el espacio dedicado al vecino, procuran
dosuministrar aspectos que permitan ver 

;~*~~~~~1~§t~l~¡¡*¡¡~~~¡~ll~f¡ 

Gaviria y los medios en México 

I;~~~~;t~~~no de 
difundir las cosas del vecino 
sin afectar la propia 
identidad. Es un enorme y 
hermoso reto. 

~ del contenido de la programación de los 
¡f medios y también de los receptores del 
~ continente. En materia de revistas las 
.g experiencias son abundantes: desde 
~ hace años en Colombia se editan revis
~ tas que circulan en varios países según 
~ el modelo de Selecciones o Vanidades. 
el En la prensa diaria y la radio las expe

riencias son escasas y nomuy exitosas. 
En el campo de la publicidad, la 

apertura tendrá gran incidencia. Recien
temente en Maracaibo, en una reunión 
de publicistas de Colombia y Venezuela 
eldilema era si el anunciante venezolano 
proseguía con su agencia en Caracas 
para anunciar en Colombia, o sicontrata
ba una agencia colombiana. Se propuso 
que las agencias de los dos países se 
asociaran para atender conjuntamente a 
un cliente. Se propuso también que la 
agencia nacional creara la campaña y la 
del país vecino hiciera la pauta, o que la 
agencia del país vecino creara y pautara 
y la nacional auditara. Pero siempre 
surgía la objeción: quien conoce el mer
cado es la agencia loca'. 

En Colombia se trabaja en prospecti
va desde hace ya varios años. Las 
Cámaras de Comercio financiaron en el 
año 1989/90 un trabajo importante que 
se concretó en 22 libros de la serie 
Colombia Siglo XXI. Esta incluye un libro 
para cada sector de la economía (indus
tria, comercio, agricultura, etc). Inexpli
cablemente la serie no incluyó unestudio 
sobre las comunicaciones. Hubo y hay 
temor de meterle el diente al futuro de 
influyentes empresas propietarias de 
diarios, revistas, cadenas radiales y pro
gramadoras detelevisión. 

Apertura y concentración 
No se necesita disponer de una bola 

., ii; ------------ comportamientos, gustos y hábitos. Para de cristal para señalar que la apertura
E CARLOS A. LUNA CORTÉS, mexicano.o esta labor hubo que improvisar periodis conllevará el fortalecimiento de los 

Investigador del Instituto Tecnológico de 
tas porque antes los medios no grandes grupos propietarios de medios,Estudios Superiores de Occidente, ¡TESO.Guadalajara, abril 22, 1992: 209 muertos, 7500 heridos, 7400 casas oestnnoes 
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COLOMBIA 

Mercados regionales

y cornurucacrories
 

" 

La integración está en marcha y es irreversible. Los empresarios asumen 
la reconversión industrial, trabajadores y profesionales sienten la 

presión laboral, y los Estados intentan modernizarse y acabarcon la 
corrupción. En las comunicaciones aumenta la demanda de 

programas, servicios, publicidad y medios de alcance regional. 

¡;¡¡¡~;I¡~I~@Ifi~@fI~¡~@~~;~~~~~;~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~¡~~~I~~~iI~¡t~~~i~~~l~~~~~~~~~~~~~~~{f 
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"La gallada ", Bogotá 

a apertura económica es un apuntando al arancel cero. Esta búsque La apertura es un primer paso hacia 
fenómeno irreversible en da es hoy una constante en las propues la verdadera integración. Los países 
América Latina. Al proceso tas de los gobiernos de la subregión pueden diferenciarse por el sistema 
lo impulsan los organismos andina. gradual de apertura que adopten. Al prin
internacionales, la banca La apertura incluye la libertad de cipio el sector privado suele estar de 

(¡ 

multinacional y los países ingreso y egreso de la inversión acuer.do con la apertura siempre y cuan
hegemónicos. La creación de megablo financiera, de tecnología, de servicios, y do sea gradual, selectiva y concertada. ~
 
ques político-económicos incentiva la un mayor flujo de personas. La apertura Las presiones externas sobre losgobier

apertura de fronteras y el comercio inter esintegral y afecta todo cuanto conforma nos la exigen acelerada, general e
 
nacional. Se busca dejar sólo las míni el esquema económico de un país. Se impuesta. Allí es donde radican las dis

mas trabas aduaneras y fiscales piensa que en una segunda fase el crepancias de enfoque.
 

esquema político permitará la construc La apertura tiene un costo social. Las 
HUMBERTO lOPEZ lOPEZ, colombiano. 

ción de una unidad legislativa, monetaria empresas ineficientes o con gerencia
Director de ENTROPlA, Grupo de Comu

y decódigos y reglamentos comunes. precaria sucumben ante el alud de pronicación Empresarial e Integral. 

necesidades humanas básicas: seña
lamiento de las zonas de alto riesgo, 
detección de los desaparecidos, identifi
cación y recuperación de cadáveres, 
atención a los heridos, ubicación de los 
albergues y centros de ayuda. 

En un segundo sentido, las deman
das de información se orientaron a la 
comprensión del origen de las explo
siones, la identificación de sus respon
sables, directos e indirectos, la precisión 
de las causas y la visualización de pers
pectivas de una vida urbana más segura 
y estable. 

Frente a los esfuerzos civiles por 
comprender la situación y asumir pos
turas claras y bien informadas, se erigió 
de inmediato una estrategia de disimulo 
y ocultamiento que ha sido, con el tiem
po, sólo parcialmente derrotada. Esta 
lucha por la información y el esclare
cimiento de los hechos se realizó en 
diversos ámbitos y tuvo diversos prota
gonistas. 

Durante losdías siguientes al desas
tre y la jornada anterior cuando sedetec
taron las concentraciones de líquido 
inflamable en los colectores, las 
cuadrillas de trabajo de la empresa 
estatal PEMEX, junto con elementos del 
cuerpo de bomberos y del sistema de 
agua y alcantarillado de la ciudad (SIA
PA), trabajaron en la medición de la 
explosividad de losgases y en el rastreo 
de su origen. Ellos negaron sistemática
mente que el problema se hubiera origi
nado en una fuga de sus instalaciones. 
Más aún, los técnicos y funcionarios 
locales y nacionales de la empresa 
desviaron la atención hacia una fábrica 
particular de aceites a la que señalaron 
como presunta responsable. Cuando se 
descubrieron posteriormente nuevas 
concentraciones masivas de gasolina en 
los colectores de otras zonas, funciona
rios de la empresa las atribuyeron a una 
fuga en sus gasoductos provocada por 
las mismas explosiones. Las averigua
ciones de la Procuraduría General de la 
República, ordenada directamente por el 
Presidente de la República para tener un 
dictamen preliminar en 72 horas, corro
boraron, por lo menos parcialmente, lo 
que todo mundo ya sabía: sólo PEMEX 
tenía una capacidad de almacenaje y 
traslado de hidrocarburos suficiente para 
explicar una fuga de la magnitud de la 
que provocó las explosiones. Desar
ticuladas las inverosímiles explicaciones 

Ir~ :e~~ i~~~~~ción
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desaparecidos, recuperar 
cadáveres, atender heridos, 
ubicar albergues, Luego 
quisieron identificar a los 
responsables, precisar las 
causas, y visualizar 
un futuro urbano más 
seguro y estable. 
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iniciales, la empresa petrolera adoptó 
una política de estricto silencio sobre las 
causas de la fuga y los alcances de sus 
derrames y las tareas de recuperación 
degasolina. 

El gobernador del Estado de Jalisco, 
el Presidente Municipal de Guadalajara y 
los funcionarios implicados, adoptaron 
deentrada la explicación de PEMEX y se 
sumaron a las acusaciones contra la 
aceitera en un intento por orientar hacia 
ella la indignación pública. A partir de ahí 
se enfrascaron en un desatinado juego 
de declaraciones y contradicciones para 
eludir sus presuntas responsabilidades. 
En este juego, el primero en caer fue el 
Presidente Municipal, quien pidió licencia 
el día 24 de abril y terminó en la cárcel, 
junto con otros funcionarios de PEMEX y 
del SIAPA, como presuntos respon
sables de homicidio imprudencial, daños 
en propiedad ajena y ataques a las vías 
decomunicación. 

Torpeza y sacrificio de 
funcionarios y políticos de 

segunda línea 
Por su parte el Gobernador, en su 

esfuerzo por lograr la disculpa pública, 
llegó al extremo de responsabilizar a los 
mismos damnificados por no haber eva
cuado a tiempo la zona destruida 
después de advertencias imaginarias. 
Intentó también diluir la culpa entre todos 
los que habían edificado la ciudad a lo 
largo de sus 450 años de historia. Ante 
una ciudadanía afectada e indignada, 
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estos desesperados recursos retóricos raduría General noseñala con claridad la preferencias políticas y determinar cómo ferir la riqueza y los privilegios del norte que por muchos años han sido parte del 
sevolvieron encontra de quien losenun responsabilidad de la empresa petrolera. ellos armonizaban sus valores culturales a la isla. Afirman que en lo referente al discurso hegemónico de los Estados 
ciaba. Posteriormente fracasó un intento Frente al ámbito prácticamente inaccesi con sus creencias políticas. Este fue un idioma y la cultura no tolerarían imposi Unidos en Puerto Rico y que aparente
de recomponer el discurso y de con ble de losperitajes técnicos y el derecho estudio cualitativo realizado con una ciones delosnorteamericanos. mente han sido asimilados por sectores 
seguir la adhesión de los medios de procesual, la mayor parte de la sociedad muestra amplia aunque no necesaria Los estadoístas no están dispuestos mayoritarios de la población. 
comunicación: la remoción del gober se encuentra indefensa. Si la población mente representativa dela totalidad dela a trocar su identidad boricua por los be ¿Cómo se propaga el discurso
nador ya había sido decidida por la fue capaz de impugnar, desde su expe	 población puertorriqueña. Loque presen neficios económicos de la estadidad. hegemónico contra la independencia?
Presidencia de la República. riencia y sentido común, las primeras	 tamos aquí es apenas un segmento de Ellos quieren ambas cosas. No les Los medios de comunicación juegan un

Los alegatos entre los funcionarios explicaciones, no lo es tanto para pene· todo lo investigado.	 interesa asimilarse pero tampoco quierenv'	 papel importante debido a las prácticas
públicos implicados derivaron en acusa trar y desarticular las razones de los	 arriesgarse a vivir en un Puerto Rico convencionales de selección de noticiasPuertorriqueñista y ciones mutuas sobre quién sabía de los expertos y los políticos mayores aveza	 independiente. Latranquilidad con la que

h	 internacionales que dan mayor (y casi pro-americanoriesgos, quién informó a quién y en qué dos en el control de la información y	 muchos puertorriqueños respaldan la exclusiva) prioridad a las informaciones 
momento y a quién correspondía tomar manejo de situaciones conflictivas y	 Descubrimos dos cosas fundamen estadidad responde en parte a este sobre tragedias, problemas y crisis en

complejas.	 tales: los participantes expresaron gran supuesto de que la cultura de la isla nolas decisiones. Algunos medios de otros países, mientras que los progra
comunicación y diversos sectores de la A pesar de todo esto, prevalece un	 interés en mantener su puertorriqueñi peligraría con el nuevo status. Este esun mas de entretenimiento importados se
población asumieron este juego con fondo de escepticismo, desde el cual han	 dad; y todas menos una de las familias principio hegemónico de este sector de concentran en glorificar la vida feliz de
escepticismo, como un espectáculo de emergido socialmente hipótesis, algunas	 estaban convencidas de que Puerto Rico la población, lo que significa que éste personajes de vida holgada en EE.UU.
feria que todavía está presente entre los de ellas muy graves por el significado	 no sobreviviría sin la ayuda de" los cree firmemente en esta idea aunque la Por otro lado, nuestro país ha sido refu
vericuetos de losprocesos penales. ~ que encierran, con las cuales se resiste Estados Unidos. La independencia era	 misma no responde necesariamente a gio por más de 100 años para exilados

La participación de PEMEX en su ~ a los esfuerzos centrales ,por conquistar unsueño imposible.	 evidencia alguna. que salieron huyendo de los procesos
nivel más alto, constituye un tercer ~ una interpretación lo másinocua posible	 El participante promedio demostró un Los partidarios del Partido Popular revolucionarios de sus países lati
ámbito de información menos penetrable ~ dela tragedia y sus causas. nacionalismo cultural intenso, se auto	 Democrático y del Partido Indepen noamericanos y que al llegar aquí
y mucho más eficiente. El Presidente de e 

=>	 describió como una persona muy dife dentista Puertorriqueño que participarono	 infundieron gran temor a los criollos 
~. El comportamiento de los medios rente a los norteamericanos y engeneral	 en nuestro estudio no aceptaron estela República en su intervención del día sobre las nefastas consecuencias de los 

23 de abril durante su estancia en o de comunicación no mostró deseo alguno de asimilarse a	 principio y por lo tanto apoyan otras fór procesos de liberación. En este contexto
Guadalajara, se colocó discursivamente La historia oficial	 la cultura hegemónica del país del norte. mulas políticas.Las explosiones de Guadalajara	 para muchos la independencia es un 
del lado de la justicia y en favor de los	 Sin embargo, se mostraron sumamente

pusieron de manifiesto la existencia de	 "ideal precioso pero imposible para un
damnificados. Salinas tuvo un gesto de	 fatalistas sobre la capacidad de los puer Puertorriqueño sí, 

espacios amplios en el control social de	 país tan pequeño".independiente noreconocido valor simbólico cuando retiró,	 torriqueños para gobernarse a sí mismos
la información y la interpretación de los Loida Figueroa propuso en su librofrente a las cámaras del noticiero más	 y para mantener su propio país. Temían Diez de las once familias que partici
acontecimientos, frente a los esfuerzos Aspectos de la cuestión nacional enimportante de la televisión nacional, una	 que con la independencia la Isla seviera paron en nuestro estudio estaban en
gubernamentales. Prevaleció, en este Puerto Rico (1988: Ed. Claridad) unpropaganda del partido oficial, mientras	 sumida en el caos, la miseria, la ham contra de la independencia. Los argu
sentido, la razón práctica que surge dela 

visitaba la zona dañada y atestiguaba las	 bruna y el comunismo. mentos principales que dieron contra la proyecto sociopolítico para redimir nues
experiencia y del propio sentido común, tro país. La historiadora propone transobras de rescate. La actuación de la	 La paradoja es asombrosa. Los par independencia fueron: 
por lo menos como recursos de defensa

Procuraduría General de la República,	 tidarios a la asimilación política como Puerto Rico no tiene suficientes formar el nacionalismo cultural del 
y resistencia.• ~~~~~:~:::::d:: estado 51 defienden el derecho al propio recursos naturales para mantener a puertorriqueño en una convicción políticadependencia directa de la Presidencia, Algunas instituciones de comuni

señalando causas y responsables, tuvo derivaron en acusaciones	 idioma y cultura bajo la estadidad. No su gente. independentista. Nuestra investigación
cación masiva desempeñaron un papel

un oportuno efecto de restitución al colo	 quieren perder su identidad sino trans- Los puertorriqueños dependen de sugiere que este proyecto enfrenta
mutuas sobre quién sabía de importante en este proceso de grandes dificultades debido al arraigo decarse en el camino de la verosimilitud,	 masiado de los productos norteameautonomía de la información y la inter

por lo menos en contraste con lo que se los riesgos, quién informó a	 ricanos. losprejuicios contra la independencia.
pretación de los acontecimientos, y

había dicho y defendido hasta ese	 Necesitamos los programas de ayu No obstante, el ideario nacionalistaquién y cuándo, y a quién mostraron algunas cualidades inéditas 
momento. Las medidas preventivas	 dafederal para subsistir. subsiste a pesar de muchos años deen su actividad profesional.
ordenadas por la Presidencia y la aten correspondía tomar las	 Con la independencia se irían de represión y denigración cultural. Pero elSobresale, en un primer momento, la
ción personal que dio en la ciudad de	 Puerto Rico todas las compañías independentismo no supera la nocióndecisiones.	 cobertura que algunas emisoras deradio 11f~ ~~:;e~;e~~~ laMéxico a la organización de damnifica	 norteamericanas y habría mucho hegemónica de la inviabilidad económicarealizaron de los acontecimientos. La	 ........,.,.,.,.,.,.,.,.: ,. Puerto Rico se vea
 dos, reforzaron su presencia destinadora	 desempleo. deunestado independiente.radio de Guadalajara agrupa a casi
dejusticia y reparación. 

~~~~~~~~~t~~~;~;~;~;~;~;~~~j~tl~l¡~~~~~~~~~lt medio centenar de emisoras tanto en la sumida en el caos, la La independencia implica regresar a El reto es recurrir a los medios de 
no es banda AM como FM. A excepción de dos	 una economía agraria yeso comunicación masiva así como a la 

La eficacia del control	 miseria, la hambruna y elestaciones, ladelgobierno estatal y lade	 posible porque los puertorriqueños comunicación interpersonal y a las insti
ínformatlvo del poder central la universidad pública local, la radio .r comunismo. Para ellos la	 no están dispuestos a trabajar la tie tuciones de base para entablar un diálo

rra.La forma como el poder central opera bajo el sistema comercial con una	 go "a calzón quitao" con la poblaciónindependencia es un ideal manejó la tragedia de Guadalajara ha clara inclinación oligopólica. Prevalece, !6 Hay demasiados puertorriqueños para enterrar los mitos de ayer y cons
circunscrito sus alcances a una dimen en términos de programación, una orien hermoso pero imposible. vagos que están acostumbrados a truir una redefinición de lo que la inde
sión local, preservando de sus conse tación hacia los patrones musicales po vivir del mantengo. pendencia podría significar: un Puerto 
cuencias, sobre todo, a los mandos altos pulares. Prácticamente todos los grupos Los comunistas se apoderarían del Rico libre y estable, independiente y 
de PEMEX y a las políticas que regulan radiofónicos importantes cuentan con ~~m¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡;~;¡j¡¡f1I¡Itm¡~~¡¡¡ país, Puerto Rico se convertiría en próspero. Si este proceso tiene éxito, tal 
la empresa. Los acusados son todos fun sistemas informativos propios que ofre otra Cuba. vez logremos la armonización entre el 
cionarios locales del gobierno y de la cen regularmente cortos noticiosos cada La mayor parte de éstos son argu nacionalismo cultural y las preferencias 
paraestatal. El dictamen de la Procu- hora. Dentro de este espectro, algunas mentos clásicos contra la independencia políticas de nuestro pueblo. O 
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emisoras, proporcionalmente muy po~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~ffi1]~~~~~~~~¡~~~~¡~~~~~~~~~~~~¡~ EUUT FLORES CARABALLO ¡~~~~~~¡~~~*~~~~~¡~1~~~¡~~~¡~¡~~~~¡~1~~!~¡~~1~¡~~¡~~~~¡~¡~¡~~~~~~~~~1~~~¡~~~~~~~ da puntual a la labor interpretativa. Como 
cas dentro del cuadrante radiofónico nunca antes en la historia de la ciudad, 

PUERTO RICO local, cubren prácticamente todo sutiem tanta gente compartió sus opiniones,
po de programación con servicios infor más o menos fundamentadas, sobre los 
mativos, entrevistas y programas de hechos y, en particular, sobre el desem
comentarios. peño de las autoridades, con la complici

Si bien la tragedia fue objeto de infor dad, más o menos explícita, de los ESTADO 51: 
mación en todas las emisoras radiofóni mediadores profesionales. 
cas locales. Sobresalió el trabajo de dos • ~~;::v:;~o:u En contraste, la televisión local estu

" de ellas. Radio Metrópoli, de uno de los vo por debajo de sus posibilidades.::::::::::!i. estilo tradicional. Cultura boricua grupos locales más importantes, y la t Cuatro son las estaciones televisivas 
Estación 12.50 del Grupo DKcon alcan Otros se pusieron totalmente locales: el canal 4 y elcanal 9, filiales del 
ce nacional y con intereses en la tele consorcio Televisa; el canal 8 del Grupo
visión de Guadalajara, movilizaron todos al servicio de la comunidad y asimilación DK vinculada en su programación a la 
susrecursos para atender lasdemandas descartando sus rutinas cadena Univisión de Miami, y el Canal 7 
sociales de información desde los del gobierno estatal. Llegan a la ciudad,informativas y liberando la primeros minutos de la tragedia, y las señales del Canal 2 de Televisa que
realizaron una cobertura excepcional de creatividad de sus transmite desde la ciudad de México y
los hechos. 

política 
del Canal 13, televisora del gobierno feprofesionales. La poblaciónLa radio se convirtió en un medio de deral en proceso deprivatización. 

comunicación a través del cual fue posi no olvidará quiénes Si bien todos los canales locales 
Un estudio de base detecta una paradoja: el 

ciudadano medio valora tenazmente 
ble atestiguar el transcurso de la emer cuentan con algún servicio de tipo inforestuvieron a su lado ysu cultura y su idioma y, simultáneamente gencia. Sirvió, además, para orientar, mativo y barras programáticas de entre

considera la independencia imposible y negativa dentro de la confusión generalizada de quiénes se mantuvieron vistas y comentarios, la televisión de 
las primeras horas, la canalización de Guadalajara se mostró incapaz deajenos al proceso. para el bienestar del pueblo. Muchos ayuda. Por otra parte, la radio abrió sus estructurar un servicio a la altura de las 

puenomqueñisiasdesean asimilarse a Estados micrófonos para atender la interminable circunstancias y las necesidades. A la 
... solicitud de información individual que se televisión se deben, sin embargo, lasUnidos como estado 51 y preservar al mismo 

~~~~~~~¡¡~¡~~~~~;~¡~1¡@tm~¡¡¡;~¡~~~;~I¡¡¡¡~lI; 
¡¡¡ 
e generó en la tragedia. En estricto senti primeras imágenes en vivo de la tragetiempo su identidad cultural. do, las emisoras mencionadas fueron dia, el contacto inicial con los aconte~ tomadas por la población para su servi cimientos de una buena parte de la ~~;~~~~~~~~~mmm¡¡mm¡;;m;;~mm;;;;;~~;~~;¡;¡~¡¡¡~l~;~~;;;~~;~~~~¡~~¡~~~¡¡~~~~;~¡¡~¡;mmmmm;m;m~1~~~~~~~~ 

cio día y noche. Imperceptiblemente, el población y el efecto emocional que esas 
uso poblacional de este medio de comu imágenes provocaron alimentando la so
nicación transitó de la demanda de ayu- lidaridad y la indignación social. a celebración del V que promueve la anexión total a los política que ellos reclaman la estadidad 

Centenario trajo consigo Estados Unidos? traería para Puerto Rico. De hecho, el 
un renacer del orgullo, Los valores culturales y laspreferen liderato estadoísta defendió a brazo par
nacionalismo y patriotismo cias políticas tienen la tendencia a cami tido la permanencia del español como 
puertorriqueñista según nar por rumbos contrarios. Esta paradoja segundo idioma oficial del "estado 51" 
se alega en múltiples podría explicarse con la hipótesis deque durante las visitas que hicieron congre

partes de prensa y comentarios en los estamos lidiando con dosconceptos muy sistas norteamericanos en1989. 
medios electrónicos. Durante la Gran diferentes: por un lado el nacionalismo El Partido Popular Democrático 
Regata Colón 92 sedijo que el pueblo de cultural que postula nuestra idiosincrasia, denuncia que la estadidad representa la 
Puerto Rico sedesbordó enatenciones a y por otro la conciencia política nacional destrucción de nuestra identidad cultural. 
los visitantes y en la celebración armo cuya manifestación mayor sería indepen Pero niega que la contínua supeditación
niosa del magno evento. En marcado dizar el país. al control colonial de Estados Unidos 
contraste con este llamado patriotismo, 

Cultura y política pueda tener a largo plazo efectos igual
las encuestas de opinión política mente negativos para lacultura nacional.A través de los años el proyectoproyectan al Dr. Pedro Roselló y a su 

independentista se fundamentó en con Más importante que las plataformaspartido estadoísta como los probables 
ganadores de las elecciones generales vencer al pueblo puertorriqueño de lo de los partidos son los valores y princi .i 

os:natural de que una nación con identidad pios de la gente común. Nuestra curiosi a.del país. ¿Cómo es posible que una 
a.gente que se siente tan orgullosa de su cultural propia obtenga su independencia dad nos llevó a hacer una investigación "'í« LL 
<1:política. En cambio los sectores pro de campo en 1989. Seleccionamos once >.puertorriqueñidad respalde a un partido ,gamericanos han hecho un gran esfuerzo familias de San Juan, Adjuntas y 

~ "S 
endesvincular locultural de lopolítico. Quebradillas y las entrevistamos a modo ~ 

el:EUUT FLORES CARABALLO, Ph.D., Universidad La línea oficial del estadoísmo en de grupos familiares de discusión focal. tU 
ede Puerto Rico. Nota basada en ponencia 
mPuerto Rico no esla renuncia a lacultura El objetivo del estudio fue investigar laante la International Association for Mass o 

el:Cornmunications Research (IAMCR/AIERI), puertorriqueña. Más bien promueven la percepción que los participantes tenían 
Sao Paulo, Agosto de1992. bonanza económica y la estabilidad sobre las implicaciones culturales de sus 

Campesina del pueblo de Manatí, Puerto Rico, 1941 

La fuga de combustibles hacia la red e/oacal provocó las doce explosiones 

52 CHASQUI 43, octubre 1992 CHASQUI 43. octubre 1992 49 

9 



MEDIOS EN 'fRANSICION 

En el caso de la prensa, sobresalió 
dentro del panorama informativo local el 
desempeño de un diario de reciente 
aparición, el Siglo 21. Mientras que los 
diarios de mayor tradición y tiraje. El 
Informador, de una añeja familia perio
dística de Guadalajara, y El Occidental, 
de la cadena periodística más importante 
del país, cubrieron los hechos dentro de 
sus formatos o rutinas cotidianas. El 
Occidental envió el día 23 de abril la 
información sobre las explosiones a la 
sección local en páginas interiores, el 
Siglo 21 fue capaz de publicar edición 
vespertina el mismo día de los hechos y, 
al igual que las emisoras radiofónicas 
referidas, reorganizó sus rutinas, recur
sos y estrucíuras formales para atender 
la emergencia de manera prioritaria. 

Al Siglo 21 se debe la mejor cobertu
ra en prensa de los aconteCimientos al 
servicio de la cual aportó innovaciones 
periodísticas inéditas en Guadalajara: 
crónicas diarias del transcurso de los 
hechos, uso de gráficas y recursos 
visuales en la presentación de la infor
mación, aportación sistemática de datos 
de contexto y antecedentes, explicitación 
y contrastación de hipótesis, etc. Se le 
debe sobre todo, una voz independiente 
de los poderes públicos en el manejo de 
la información, y la difusión de versiones 
y opiniones de un amplio espectro de la 
sociedad, desde las máximas autori
dades estatales, hasta la gente de la 
calle, pasando por el comentario y análi
sisde expertos e intelectuales de presti
gio local y nacional. 

La labor de Siglo 21 tuvo el 
reconocimiento nacional al hacerse 
acreedor, en la persona de una de sus 
jóvenes reporteras, Alejandra Xamic, del 
Premio Nacional de Periodismo, pero 
sobre todo obtuvo el reconocimiento de 
una sociedad tapatía, por la aceptación 
que ha alcanzado en todos los círculos 
locales, lo que se ha traducido en un 
incremento, de su tiraje y circulación. 

Compromiso, creatividad y 
autonomía política marcan el 

nuevo estilo informativo 
La participación en el manejo infor

mativo de los acontecimientos de las 
instituciones de comunicación que han 
sido referidas, y de algunas otras menos 
paradigmáticas, pero no por ello menos 

Reconstruir la ciudad y sus símbolos 

.~:;~~E~~~~ron
 
espacios amplios en el 
control social de la 
información y la 
interpretación de los 
acontecimientos. Prevaleció 
la razón práctica como 
recurso de defensa y 
resistencia 
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por la inocuidad informativa. El primero 
de ellos es la emergencia de la creativi
dad y la innovación en los formatos pe
riodísticos puestos al servicio de la 
claridad y la calidad informativas. El 
segundo es la conquista de la indepen
dencia de los poderes políticos. Sin lle
gar a un estilo contestatario y 
centralmente ideologizado, se han alcan
zado espacios críticos frente a la autori
dad inimaginables hasta hace poco 
tiempo, más porel ejercicio de la objetivi
dad y la pluralidad en la difusión de las 
voces, que por una labor explícitamente 
editorial. Tercero, se ha establecido una 
nueva relación entre los medios de 
comunicación y la sociedad. Esta nueva 
relación se observa en dos sentidos, 
como un reacomodo de la preferencia 
pública favorable a aquellos medios que 
realizaron una labor informativa más 
amplia, profunda e independiente; y 
como un acercamiento activo a los 
medios como vehículos de la sociedad 
misma. 

En síntesis, los lamentables aconte
cimientos de Guadalajara han sido el 
marco de la emergencia de nuevas ten 'f'1 
dencias en la información y la comuni
cación social de la ciudad. El tiempo dirá 
si estas tendencias acabarán por asimi
larse a las pesadas inercias institu
cionales, o si, por el contrario, inau

MEDIOS EN TRANSICION 

Crónicas del fín del mundo
 
ROSANA REGUILLO 

122 de abril es una fecha dolorosa en la memoria 
colectiva de Guadalajara. Ese día estalló una serpiente 
de destrucción que arrancó los sueños, los esfuerzos y 
las certezas cotidianas de toda una vida. En el barrio 

de Analco que es tan viejo como la ciudad, miles de tapatíos 
vivían -incrédulos- el horror y el dolor de rescatar a sus muertos, 
sus heridos y las pocas cosas que la explosión no destruyó. 
Muchos gritaban que era el fin del mundo. Entre los escombros 
vi crucifijos retorcidos, una fotografía de familia, un zapato, un 
viejo sweter, un juguete y un cuaderno con caligrafía infantil. 
Estos objetos se convertían en tesoros que conectaban el 
presente con un pasado brutalmente arrancado. 

FuePEMEX. Fue lagasolinaque olíadesde hacedíasy que 
nosotros reportamos. ¿Por qué no nosevacuaron? Falta Don Cbuy. 
No aparece Amparito.En medio del caos surgía la certeza 
popular. Más de cuatro milpersonas iniciaban el éxodo hacia 
albergues o las casas de parientes. Atrás, el dolory el estupor. 
Adelante, la incertidumbre. 

Asombró la imprevisión ante la emergencia, la débil y 
grotesca respuesta de las autoridades. Elgobernador Guillermo 
Cosía Vidaurri, llegó a decir que "sucede como con los niños: 
uno les dice no te subas a la barda y el niño va y se sube". 

Ante la falta de información veraz,un ejército de reporteros, 
muy jóvenesen su mayoría, se convirtieron en los ojos 
desmesuradamente abiertosy en los oídos atentos de la sodedad. g 

·s 
CJl 
Q)Susvoces y sus plumas llevaron información, explicaciones, 

el:respuestas tentativas. Ellos reflejaron y expresaron el dolor, el ¡g 
~: :gcoraje y la angustia que se vivía. o 

~\ el:Si bien la prensa escrita, especialmente el diario Siglo 21 de 
recientecreación, tuvo un papel fundamental en los Un nuevo tipo de movilización ciudadana 

acontedmientos, fue la radio la que vino a llenarel vacío de 
información y autoridad. Nunca los ciudadanos estuvieron tan 
pendientes de sus receptores. Varias emisoras establecieron 

Destacamos la sensibilidad y el profesionalismo de Alejandracomunicación directa con la sociedad. La suspensión de controles 
Xamic de Siglo 21; Modesto Barros y Eduardo Mar de la Paz de y autocensuras durante los primeros días cambiaron la relación 
RadioMetrópoli; Jaime Muñoz Polity Fernando Loza de 12:50entre la sociedad civil y los medios. La población se transformó 
Punto de Encuentro; y el equipo de RadioUniversidad que con repentinamente en un sujeto entrevistable. Esto es algo que 
escasos recursos trabajó con tenacidad y eficacia.Carlos Rivera Aceves, el gobernador interino, no deja de 

Desde entonces, poco a poco reaparecen los controles. reprochar a los reporteros: "Ustedes le dan el micrófono a 
Desconocemos aún las causas del desastre. El Patronato de cualquiera", dice. 
Reconstrucción transformó el problema global en una mera y los cualquieras se volcaronsobre los medios: cartas al 
cuestión de indemnizaciones individuales. Los damnificadoseditor, telefonazos en vivo, entrevistas sin cortes. Todo reflejaba 
esperan, soportan humillaciones, y enfrentanla represión. un afán difuso de conectarse con algo. Reporteros, conductores, 

Pero la sociedadya no es la misma. Ha mirado de frente la periodistas y analistas, estuvieron a la altura de las exigencias. El 
cara de muerte del progreso, la resbalosa corrupción, las accionarcolectivo generó una importante dinámica 
estrategias del poder. Ahora conoce la importancia vitalde contar emancipadora. El atreverse a hablar surgió de impulsos colectivos 
con medios democráticos y autónomos. Estos se han vueltoy experiencias compartidas. 
esenciales para impulsar una nueva sociedad civil que enfrente el 

significativas, marcan algunos prece
dentes importantes en Guadalajara que 
contrastan sobre un fondo caracterizado 
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gurarán nuevos modelos comunicativos 
acordes a la pluralidad y a las legítimas 
demandas sociales de información. O 
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futuro no como destino sino como desafío. Que nada haya sido 
en vano. Que desde otro lugar de la conciencia surjan los trazos 
para dibujar un mundo nuevo. O 
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