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REIATIONS 
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1993, 288 pgs. 
Wadsworth Publisb ing Ca., 
Belmont, California, 94002, 

os libros de texto para 
cursos introductorios 
sobre comunicaciones 

y relaciones internacionales son 
escasos, están generalmente 
desactualizados y muy rara vez 
reflejan puntos de vista que no 
sean los de los medios y 
gobiernos de los países cultural 
e industrialmente más 
influyentes. Howard Frederick 
ha logrado llenar este vacío con 
un trabajo que debería ser 
traducido y ampliamente 
divulgado en castellano. 

El texto de Frederick logra 
cubrir con datos abundantes y 
precisos un temario que abarca 
la historia y las teorías de las 
comunicaciones 
internacionales, sus funciones 
en tiempos de paz, 
expansionismo y guerras, el 
actual contexto tecnológico, 
social y político, y las nuevas 
exigencias y potencialidades 
que presenta la transición al 
siglo XXI. El texto se sustenta 
en aportes pluridisciplinarios 
que enriquecen la lectura y 
evitan el excesivo 

encasillamiento conceptual. El 
texto incluye una extensa y 
precisamente detallada 
bibliografía que será de gran 
utilidad al docente e 
investigador. 

La combinación de la 
perspectiva histórica con un 
amplio conocimiento teórico y 
práctico del estado de las 
comunicaciones 
contemporáneas rescata 
elementos de continuidad que 
suelen olvidarse cuando el 
análisis se centra en aspectos 
puramente cuantitativos y 
tecnológicos. Los cambios en 
las comunicaciones, 
frecuentemente caracterizados 
como revolucionarios, no han 
logrado eliminar los conflictos 
sociales e internacionales. En 
cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de 
las comunicaciones pueden 
estar agudizando las tensiones 
y los conflictos. 

El nuevo elemento es el 
surgimiento de una "opinión 
pública planetaria". Según 
Frederick, en las teorías 
tradicionales de relaciones 
internacionales importaban dos 
tipos de opinión: la nacional o 
interna de cada país, y la 
opinión pública externa. El 
desarrollo de una nueva 
opinión pública planetaria, 
suerte de convergencia 
intersubjetiva y cosmopolita de 
las perspectivas de los públicos 
nacionales, condiciona de 
modo distinto e inédito el 
comportamiento de los Estados 
y naciones en el ámbito 
internacional. Es este elemento 
nuevo, culturalmente a la vez 
unitario y diverso, que podría 
sustentar conductas 
transnacionales más favorables 
a la paz, la justicia y la 
democracia. O 

GINO LoFREDO 

MANuAL PARA EL 

TELEVIDENTE 

ACTIVO 

VALERIO FuENZALIDA 

MARIA ELENA HERMOSILLA 

Corporacion de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991 

1desarrollo 
vertiginoso de la 
tecnología audiovisual 

y el atractivo inherente de la 
lV la han convertido en una 
importante agencia de 
influencia cultural que afecta la 
acción de otras instituciones 
sociales como la escuela, la 
familia, la religión, la política. 

Frente a este hecho, en 
América Latina se experimenta 
desde hace años con 
metodologías y técnicas para 
formar televidentes en diversos 
sectores sociales. Dentro de 
estas experiencias, una de las 
más destacadas ha sido la que, 
durante más de una década, ha 
desarrollado el Centro de 
Indagación y Expresión 
Cultural y Artística(CENECA) 
de Chile, y en la que los 
autores de este libro han tenido 
una activa participación. 

Dos líneas de trabajo 
constituyen los ejes de esta 
experiencia del CENECA: la 
educación para la recepción 
televisiva y la elaboración de 
propuestas de políticas de lV. 
Ambas están sustentadas en la 
capacitación e investigación 

televisivas. Los objetivos de la 
primera se orientan a fortalecer 
la expresividad, desarrollar una 
actitud no sólo crítica sino 
también activa y creativa del 
televidente. Esto lleva implícito 
promover en el televidente 
nuevas demandas a la N. 

La segunda línea busca 
conectar las demandas sociales 
con los medios, estimular una 
producción televisiva para 
satisfacer esas demandas y 
proponer un nuevo modelo de 
lV educativo-cultural basado 
en los intereses, motivaciones y 
necesidades del perceptor, sin 
menoscabo de las exigencias 
económicas, técnicas y 
profesionales que caracterizan 
al medio en nuestros países. 

A través de 9 capítulos, 
donde la reflexión teórica es 
una práctica conceptualizada, 
los autores exponen contenidos 
sustanciales que dan una 
panorámica del trabajo 
realizado y su evolución. Los 
temas que se exponen, 
interrelacionados pero con la 
autonomía suficiente para que 
el lector los lea según sus 
intereses, son: 1) la influencia 
cultural de la "entrometida" 
televisión; 2) panorama general 
de las experiencias 
latinoamericanas en educación 
para los medios; 3) síntesis del 
Programa de Recepción Activa 
del CENECA; 4) la investigación 
de la recepción televisiva; 5) el 
aprendizaje lúdico como piedra 
angular de la estrategia para 
enseñar a ver N; 6) los talleres 
de capacitación para 
destinatarios diferenciados 
(grupos de base, animadores, 
monitores, formadores 
juveniles, educadores, 
formadores y docentes de 
Comunicación Social); 7) el rol 
del facilitador o animador del 
trabajo grupal; 8) la evaluación 
o aprendizaje de los aciertos y 
errores; y 9) la inserción 
institucional de la recepción 
televisiva a través de estrategias 
de alianzas. O 

FERNANDO CHECA MONTIJFAR. 
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MENORES EN CmCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES:
 

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)
 

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos 
series de informes de investigación y análisis de 
situación. Una es de carácter metodológico y la otra 
divulgativa. 

La serie metodológica recoge estudios de educadores como 
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos, 
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre 
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados, 
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales 
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie 
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos, 
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y 
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos 
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus 
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que 
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña 
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren 
que en los años venideros la distribución de los ingresos será 
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres 
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto. 

Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los 
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en 
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de 
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y 
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle", 
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener 
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar 
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio 
existencial del niño". 

Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo 
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución 

de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de 
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la 
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras". 
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre 
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y 
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la 
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención 
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta 
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que 
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de 
información dificulta la realización plena de estos proyectos y 
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer 
análisis comparativos menos regionales. 

UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de 
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países 
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén 
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que 
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr 
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en 
su resumen del contexto. 

El panorama descrito por los investigadores no es 
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización 
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers, 
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos 
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos 
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué?se preguntan los 
investigadores. 

Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales 
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio. 
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes 
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo 
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de 
la calle. 

Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al 
menos según sus países de origen, en las investigaciones 
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie 
incluye, además de los tres países citados anteriormente, 
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia). 

El maltrato puede reducirse en la medida en que el 
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la 
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor 
información no es la panacea, "La luz del sol mata los 
gérmenes". O 

IVAN ULCIllJR C. 

ENTREVISTAS 

70	 Roberto Fontanarrosa: 
El oficio de hacer reír, 
Mariana Hernández y 
Gustavo Brufman 

c	 h e casoun artista ~ue ac~aY''o arniga o ,5 0) tada dependen 
.:;, la tan men to r-:~

omi~o tnue'?tra con ~e5r:e JVljELVE/ I
cul+u~a ~~- [¡¡¡Vi-!LU':;E;6D I 
3 Eu~;~ /G.a\' pE {16o

f1,~')~~~
 
~~<í 

POLEMICAS y
 

PROVOCACIONES
 

ep endencia y libre 
mercado, identidad y 

•	 modernización, imagen 
mediática y realidad, 
hegemonía y resistencia, son las 
ideas que siguen desvelando a 
los alquimistas de nuevos y 
viejosparadigmas. 

76	 La cultura y el modelo
 
neoliberal,
 
Javier Esteinou Madrid 

80	 Tres visitas al paradigma de la 
dependencia cultural, 
Elizabeth Fox 

83 No tomar lo real como real, 
Jean Baudrillard 

No hay información inocente, 
Jorge Lanata ~ El lenguaje resbaladizo, 
OscarLandi 

88	 El arca de la libertad, 
Anthony Wardlaw 

93	 La política como espectáculo, 
Juan E. Fernández 

AUTOCRITICAS y 

CONTRAPUNTOS 

100 Equilibrio y oxigenación: 
¿fantasía o realidad?, 
Hernando Bernal 

102	 Una voluntad de saber, 
Ignacio Ramonet 

TENDENCIAS EN
 
RADIO, VIDEO y TV
 

CABLE
 

104 Argentina: historia de las 
radios libres, 
Daniel Ulanovsky 

105	 Testimonio de un emisor, 
Gabriel Mariotto 

108 El videocable, Oscar Landi, 
Ariana Vacchieri 

113 España: TV cable en las 
vísperas del boom, 
Tito Drago 

ACTIVIDADES DE CIESPAL 

118 Entrevista a Francisco 
Ordóñez, Jefe del 
Departamento de Radio de 
CIESPAL. 

121 Seminario en CIESPAL: 
Medios, consumo, integración 
y democracia, 
José María Salcedo. 

UNICEF 

122 Los olvidados: Comunicación 
y pueblos indígenas en 
América 

124 Declaración y compromiso de 
Río: Los medios de 
comunicación y la infancia 

126 Documentos: Menores en 
Circunstancias Especialmente 
Difíciles (MECD) 

127 RESEÑAS 

NUESTRA PORTADA 
Caractericaricaturescos, óleo sobre
 
tela, 1992, es del pintor ecuatoriano
 

Luigi Stornaiolo.
 
Foto de Ramiro jarrln
 

Taller
 
Mallorca 487 y Coruña
 

Quito. Ecuador
 
Telf. (5932) 235 369
 

126 CHASQUI 44, enero 1993 



LA POLITICA COMO 

ESPECTACULO 
JUAN E. FERNANDEZ 

La política siempre estuvo ligada al espectáculo, la pompa y el teatro. La antigua oratoria 
imperial, eclesíastica y solemne; los debates cargados de ironías en asambleas y parlamentos; y 

los actuales espectáculos políticos televisados difieren más en la forma y el alcance 
(curiosamente más democrático) que en su esencia comunicacional. Juan Fernández piensa, en 
cambio, que hay mucho de siniestro y peligroso en la trivialización del camino al poder cuando 

lo que está en juego parece ser la vida misma. 

os politólogos norteamericanos han coincidido 
unánimemente en reconocer el papel decisivo que jugó 

cadena M7V(especializada en video música para la 
generación de 12 a 25 años) en las últimas elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, consiguiendo que votase un 

porcentaje de jóvenes tradicionalmente prescindentes. 
Figuras pop de primera línea, como Madonna o Prince, 

aparecieron regularmente en las transmisiones por cable 
instando a sus fans a votar. Incluso el resucitado grupo 

Aerosmith aconsejaba, en un spot de alta rotación (gran 

frecuencia), votar aunque fuese por la persona equivocada. De 
todas formas, la M1V tomó partido por Clinton en forma 

indiscutible. No sólo exhibió un videoclip donde el por entonces 

candidato demócrata tocaba el saxo, sino que mostró a algunos 

de sus locutores apoyando directamente la campaña electoral 

de Clinton. Si bien el efecto conseguido por la M7V fue 
particularmente ostensible y muy comentado, la transformación 
de la política en un gran show no es nada nuevo, por ejemplo 
Carter contrataba famosos gagmen (libretistas humorísticos) de 
Hollywood para volver más atractivos sus discursos. 

Más o menos desde los años '50 comenzó a desarrollarse en 
Estados Unidos un estilo de comunicación política cercano a la 
publicidad moderna y que utilizaba sus mismas técnicas y 
principios. Desde esa época los agentes de publicidad política 
comenzaron a realizar spots de un minuto siguiendo el modelo 
promociona! de productos comerciales y empezaron a aplicar 
métodos de investigación motivacional para la elaboración de 
los discursos y las imágenes de los líderes. Ya no se trataba de 
convertir ideológicamente a los ciudadanos sino de vender un 
producto. Se abandonó la persecución del encantamiento 
profético y se inició la vedetización de los líderes. 

El proceso de marketing político ha reestructurado el estilo 
de comunicación de los líderes. Ya no gana nadie que no se 
muestre seductor y distendido. La competencia electoral pasa 
por los juegos de coqueteo, por los paraísos artificiales del 
entertainement y de la buena apariencia mediática. 

JUAN E. FERNANDEZ es uruguayo, escritor, periodista y redactor cul
tural del semanario Mate Amargo de Montevideo. 

Se intenta dar a los dirigentes un carácter cálido, dinámico y 
competente, al mismo tiempo que se procura irradiar la idea de 
intimidad y proximidad. El político comienza a concurrir a los 
programas humorísticos y los famosos de la pantalla aparecen 
reforzando la imagen de algún candidato. El ahora 

desprestigiado Collor de Mello piloteaba aviones de prueba. 
Menem juega al fútbol, al tenis y a lo que venga. También baila 

malambo y se carga a las vedettes del Maipo. 

Por otra parte, el show de la política (o la política-show) 
transforma los contenidos de la vida pública misma. Para 

dirigirse a un amplio electorado los discursos tienden a soslayar 

los aspectos más polémicos de sus programas y a buscar 

plataformas indoloras para casi todos. De esta forma, el discurso 
de la izquierda y la derecha tiende a uniformizarse. 

Si bien se sabe que a los media les cuesta cada vez más 

hacer cambiar a los convencidos, tienen mucho impacto sobre 

los vacilantes y sobre las personas poco motivadas por la 

política. Las encuestas han revelado notables modificaciones en 
el curso de una campaña electoral, fundamentalmente por la 
oscilación de los electores indecisos. Tal lo que ocurrió, por 
ejemplo, en la reciente elección norteamericana. 

Este ejercicio de marketing político genera otros efectos 
ostensibles: la banalización de la escena del poder y el 
desencanto, hecho que a su vez aumenta la movilidad 
fluctuante de opiniones y produce una distracción sobre las 
consecuencias políticas. 

Algunos pensadores europeos han visto en estos fenómenos 
un cambio saludable, ya que este nuevo registro 
comunicacional resulta incompatible con la histeria agresiva y el 
reclamo a la violencia, y mina el viejo espíritu de cruzada que 
tenía muchas veces la política. Si bien esto es cierto, ya que la 
política show obtura el maniqueísmo y las grandes pasiones, 
también es cierto que las sociedades desarrolladas ponen menos 
cosas en juego en cada deliberación democrática y presentan 
una mayor homogeneidad programática. Para ellos se trata 
simplemente de conservar el lugar de privilegio que tienen. Para 

los países pobres, en cambio, se trata de decidir sobre su 

supervivencia. 
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Desenmascarando el progreso 

dio no pueden depender de la demanda 
del mercado de trabajo, pero tampoco 
tienen que estar completamente desvin
culados de él. Las instituciones de 
enseñanza pueden representar un papel 
mucho más activo del que tuvieron en el 
pasado frente al mercado de trabajo. 

BA Reformulación participativa. En 
el momento de formular nuevos planes 
de estudio, la consulta oportuna, eldiálo
go, el trabajo en equipo, la concertación, 
la negación, son recursos comunicativos 
que, concretados sobre bases institu
cionales y organizativas explícitas, ofre
cen la posibilidad de enriquecimiento a 
partir de la multiplicidad de opciones y 
puntos de vista. En este sentido es 
importante que los investigadores y pro
fesionales que imparten clase y discuten 
los planes de estudio tengan una forma
ción especializada en docencia y que 
periódicamente se capaciten en peda
gogía, didáctica y técnicas de enseñanza 
superior aplicadas a la comunicación. 

El problema de la reformulación de 
planes de estudios, apenas queda 
esbozado después de este planteamien
to general, sin embargo, losproblemas y 
alternativas propuestos abren sentidos 
nuevos. Hasta ahora un importante sec
tor del extenso campo de la comuni
cación ha sido silenciado por el énfasis 
puesto en los medios de difusión y la 
comunicación de masas. Es necesario 
recuperarlo antes de que otros nos 
arrebaten la palabra. O 
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temológico", la enseñanza e investi
gación de las comunicaciones se vió 
restringida al ámbito de la comunicación 
de masas y de los medios, mientras que 
en otros campos científicos, se tratan 
buena parte de las cuestiones que com
peten a la comunicación. 

A.6 Saturación laboral y poten
ciales inexplorados. La formación uni
versitaria en comunicaciones es sensible 
a un mercado de trabajo cada vez más 
cerrado por lo que respecta a los medios 
de difusión masiva donde existe satu
ración y subempleo. Simultáneamente 
existen potenciales de empleo inexplo
rados debido a la orientación restringida 
(comunicación de masas y medios de 
difusión) presente en la mayoría de los 
programas. 

B. Alternativas 

Estos problemas no han impedido 
que la comunicación haya tenido una 
maduración excepcional desde fines de 
la Segunda Guerra Mundial hasta nues
tros días, y quedisponga actualmente de 
un capital científico significativo. Pero, 
para garantizar el desarrollo de este ca
pital y para superar los problemas men
cionados, es necesario prever su 
evolución y proponer objetivos. Esto 
supone una crítica reformulación de 
planes y programas de estudio atendien
do a losrecursos, requerimientos, expec
tativas y dificultades propios de cada 
caso concreto. 

Reconociendo la importancia de las 
particularidades, podemos señalar tam
bién algunos lineamientos o alternativas 
generales, quedeben tomarse en cuenta 
al reformular planes y programas de 
estudio. A continuación algunas de ellas: 

8.1 Actualización profesional. La 
diversidad de teorías encompetencia, su 
carácter novedoso y su procedencia o su 
vinculación con otros campos científicos, 
plantean un problema de actualización 
profesional y revisión crítica de la comu
nicación, sin los cuales fracasaría 
cualquier esfuerzo por formular planes 
de estudio o reorientar la práctica profe
sional. Esta actualización tiene que 
realizarse -por razones prácticas- al mis
mo tiempo que la reformulación de 
planes de estudio y el ejercicio profesio
nal, lo cual implica un importante esfuer
zo. En algunos países, las universidades 
y centros de investigación ofrecen a sus 
miembros oportunidades e incentivos 

a formación 
universitaria en 
comunicaciones es 

sensible a un mercado de 
trabajo cada vez más cerrado 
por lo que respecta a los 
medios de difusión masiva 
donde existe saturación y 
subempleo. 
Simultáneamente existen 
potenciales de empleo 
inexplorado. 

para que se concrete la superación 
académica. En todo caso, la capa
citación constante es un requerimiento 
ineludible para los profesionales en las 
complejas sociedades actuales. 

8.2 Redefinición teórica y profe
sional. Los conocimientos técnicos, los 
lenguajes especializados que implican y 
la forma enquese involucran e impulsan 
el desarrollo de las comunicaciones 
plantea la necesidad de investigación y 
reconsideración a nivel teórico de los 
problemas emergentes. Al mismo tiempo 
que se desenvuelven en su nivel de 
competencia específico, las tecnologías 
de la comunicación generan un conjunto 
de actividades, relaciones, usos, que 
permiten redimensionar el campo de 
posibilidades de la comunicación. De 
esto se deduce la necesidad, a nivel 
teórico, de realizar un importante esfuer
zo epistemológico para redefinir el cam
po de la comunicación, y a nivel práctico, 
de diversificar las opciones de protesío
nalización, de manera que los nuevos 
planes deestudios loscontemplen. 

8.3 Respuestas al mercado laboral 
diversificado. Al redimensionar el cam
pode lascomunicaciones surgen oportu
nidades que van mucho más allá de las 
previstas en la mayoría de los planes y 
programas de estudios vigentes. La 
redefinición implica la interdisciplina, la 
comunicación aplicada, además de las 
"prácticas tradicionales" de la profesión. 
Una respuesta creativa al mercado de 
trabajo implica expandir y diversificar la 
oferta de servicios. Los planes de estu
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Revista bimensual que continúa la tradición, critica y
 

reflexión de izquierda. Explora temas como el cambio de
 

políticas económicas en el análisis global de las naciones.
 

La creciente penetración de los medios en la vida yel
 

mundo. El crecimiento de las desigualdades sociales.
 

Suscripción
 
Individuales US$28 Membresfa US$38
 

Organizaciones y Librerías US$45
 
P.O Box 18
 

Carlton
 
North Victoria,
 
Australia 3054
 

IRMO 

revista cuatrimestral en inglés Culturelink, que informasPl:>re 
actividades, proyectos, conferencias y documentación 
Dirección: PO. Box 303. 
41000 Zagreb 
Croatia. 

Teléfono (041) 454-522 Y444-417. Fax: 444-059 

Instituto P·átaéIDesarrollo·yl 
Internacionales 
Institución de Investigación en Ciencias SocíaJe6'si 
afiliada a la Unil!~rsidad .deZagreb en Cr 
redes y 3. 12Sinstituciones de .81 países. Cu~nta~on9naBase ele 
Datos sobre tema~ de la Cultura y las Ciencias Soqial~s y publica..la 

Seminari 
sobreNu 

Q,l"ena 

STUDIES IN 
LATIN 

AMERICAN 
POPULAR 

CULTURE 

Subscriptions 
Individual US$ 15; Librarles and other institutions 

US$ 45; patrons 60 US$. Make checks payable to: 
Studies in Latin American Popular Culture 

and send to: 
Charles M. Tatum: Editor 

Departament of Spanish and portuguese 
University of Arizona at Tucson 

Arizona 85 721 

USA 

[O NTR RTE "TO
 
Revista de la Facultad de Ciencias de la
 

Comunicación Universidad de Lima
 

Ensu número 5 incluye: 
• Transdisciplinariedad y desjerarquización
 

en el debatesobre la modernidad.
 
• Desarrollo de la investigación en los medios
 

decomunicación.
 
Correspondencia a:
 

Centro de Investigación enComunicación
 
Social (CICOSUL), Universidad de Lima,
 

Avenida JavierPrado Estes.n,
 
Apartado Postal 852,
 

Lima 100, Perú
 
Teléfono 350677
 

Clasificar el desempleo 
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NUEVA
 
SOCIEDAD
 

Suscripelones
 
Anual (6 números) Bieneal (12 números)
 
US$ 30 América Latina US$ 50 
US$ 50 Resto del Mundo US$ 90 
Ss 500 Venezuela Ss 900 

Pagos: Cheque en dólares a nombre de
 
NUEVA SOCIEDAD.
 

Apartado Aéreo 61712,
 
Chacao, Caracas 1060-A,
 

Venezuela
 

SInTESIS 
DIRECTORA: Guadalupe Ruiz Giménez 
Número 16 dedicado a Ecuador incluye: 

* Teorías e ideologfas sobre el Estado en Ecuador: 1948-1984, 
por Enrique Ayala y Rafael Quintero 

* Lademocracia enEcuador: Desaffos, dilemas y perspectivas, 
por Amparo Menéndez-Carrión 

* Eldestino de un país pequeño, por John Martz 
Suscripciones y correspondencia a:
 
EDISA, López de Hoyos 141. 28002 Madrid España
 

CIUDAD 
Alternativa 
Revista Trimestral del
 

Centro de
 
Investigaciones
 

CIUDAD
 

Correspondencia a:
 
P.O.Sox 17-08-8311,
 

La Gasca 326 y Carvajal,
 
Quito - Ecuador
 

Teléfonos: 230192 - 549221,
 

17. 

SILVIA MOLlNA y VEDIA 

el estudio de la ca
rrera de comunica
ciones de la UNAM 
retomamos de ma
nera esquemática 
los problemas y al

ternativas menos dependientes de 
situaciones institucionales particu
lares y, por lo tanto, más perti
nentes a las reformas de la 
enseñanza y la investigación de 
las comunicaciones en América 
Latina. 

A. Problemas 

El diagnóstico destacaría los 
siguientes problemas principales: 

A.1 Diversidad teórica. Mu
chas teorías de la comunicación 
compiten entre sí, sin imponerse 
realmente alguna de ellas, y evi
denciando en este proceso sus 
propios alcances y limitaciones. 
Muchas de estas teorías no han 
sido concebidas por comunicólo
gos, sino que surgieron en 
ámbitos muy diversos (sociología, 
psicología, ciencia política, admi
nistración, linguística), lo cual a su 
vez le plantea un nuevo tipo de 
problemas a la comunicación. 

SILVIA MaLINA y VEDIA, trabaja en el 
Proyecto Escepticismo Político y 
Comunicación de Masas, de la 
Facultad de Comunicaciones de la 
UNAM. 

MEXICO 

RECUPERAR EL
 
ESPACIO DE LAS
 

COMUNICACIONES
 

Este artículo resume las obseroaciones, 
diagnósticos y propuestas tratados en un 
documento elaborado con motivo de la 
reformulación delplan de estudios de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación en 
la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Los problemas y alternativas, si bien 
se basan en la experiencia de la UNAM 

pueden serde interéspara la reforma de 
otras instituciones del continente. 
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A.2 Instrumentalismo tec
nológico. Las innovaciones tec
nológicas en comunicaciones 
(informática, telemática, sistemas 
de redes) se multiplican dando 
lugar a diversas prácticas y 
saberes técnicos que, ante la frag
mentación teórica, están susti
tuyendo en parte el saber 
científico por un quehacer instru
mental. 

A.3 Omnipresencia de las 
comunicaciones. Los mismos 
desarrollos tecnológicos en comu
nicación repercuten a nivel social 
generando un "hábitus" que, o 
bien se yuxtapone, o bien se imbri
ca, tanto con la tradición como con 
la cotidianeidad. Como resultado 
de ello, lo comunicativo parece 
estar en todas partes y la informa
ción se convierte en un factor 
estratégico en todos loscampos. 

AA Influencia en otras cien
cias. El carácter estratégico que 
se le reconoce a la información y 
la comunicación afecta también al 
campo científico. El estudio y la 
investigación de la comunicación 
permean el espacio de otras cien
cias (biología, fisiología celular, 
química, biomédicas, además de 
las sociales y humanísticas), a 
pesar de que sus propias teorías 
están enentredicho. 

A.5 Dispersión transdlscl
plinaria. Por un raro "efecto epis
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BECAS PARA 
PERIODISTAS 

LATINOAMERICANOS 

FORO FOUNDATION Y DUKE UNIVERSITY 
ofrecen becas para periodistas latinoamericanos. 
Los candidatos deben ser periodistas que estén 
trabajando en periódicos, radios o canales de 
televisión. Preferentemente con experiencia en la 
cobertura periodística de cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente 
Las solicitudes deben estar escritas en inglés e 
incluir: 
* Un curriculum con la fecha y lugar de nacimiento 

del candidato, nivel de educación y antecedentes 
profesionales completos. Dirección, números de 
teléfono y fax 

• Ejemplos de los mejores trabajos:: artículos 
escritos o grabaciones, con un resumen en 
inglés y si es periodista de un medio escrito, un 
ejemplar del periódico donde trabaja. 

• Una carta describiendo las responsabilidades 
profesionales, el área que le gustaría estudiar y 
cómo utilizaría la beca para avanzar su práctica 
de periodismo en su pals de origen. 

• Dos cartas de recomendación profesionales, 
incluyendo una del supervisor del candidato. 

Los candidatos para becas de otoño (agosto
diciembre de 1993) deben entregar sus solicitudes 
antes del 30 de marzo de 1993. 
Las becas cubrirán el costo del pasaje ida y vuelta 
a Durham, un coche alquilado, los viajes domésticos 
en Estados Unidos, un departamento amueblado y 
un estipendio para gastos personales de US$ 100 
por semana. 

Las solicitudes deben ser enviadas a: Dee Re id, 
Executive Director. 

DeWitt Wallace Center for Communications and 
Journalism 

4875 Duke Stations 
Durham, NC 27706 USA. 

Fax (919) 681-8288, Teléfono (919) 684-8934. 
Dirección para DHUExpress Mail: 

Dee Reid 
Duke University 214 Old Chemistry Bldg, 

Durham 

NC 27706 USA 

USTED TAMBIEN PUEDE 

ANUNCIAR EN CHASQUI 
Lil:;lros, réVistas, videos, llamados a concurso, sérvicios, licitaciones, 

avisos pérsonales y clasificados. 
1/8 de página 
1/4de página 
1/2 9e página 
1 págin a · 

Clasilicados Chasqui 
Apartado Postal 17-01-584. 

Quito-Ecuador · 

US$ 
U$$ 
l)S$ 
US$ 

35 
' ' 50 
100, 
200 

Libros de la Universidad 

Iberoamericana de México 
*Recepción Televisiva 

*La Investigación de la comunicación en México 
* La Comunicación desde las prácticas sociales 

*Radio regional y rural en México 

Departamento de comunicación 
Universidad Iberoamericana. 

Prolong. Paseo de la Reforma 880, 
Lomas de Santa Fé, México, D. F., c.p. 0121 o, 

Tels 570.76.22 y 726.90.48 exts. 1 138 y 1139. FAX 259.06.54 

REVisTA TRiMESTRAL dE coMUNiCACioN Y CuLTURAS LATiNAS COMuNiCACAO E 
Publicada por la Unión Latina, contiene toda la actualidad del audio 
visual de los paises latinos de Europa y América, un calendario comple
to de los festivales, mercados y diversos encuentros en las áreas del ci
ne, televisión y del video, así como un dosier temático en cada número. 
Esencialmente redactado en español y portugués 

Para mayor Información: 
Un1on Latina Oficina de L1ma 
Apartado Postal 18-1494 
L1ma 18 - Perú 
Teléfono 41-1520 
Fax: (51-14) 41-1520 

SUSCRIPCIONES: 4 N UMEROS POR AÑO 

PAISES LATINOS DE EUROPA . 15 US$ 
OTROS PAISES DE EUROPA . . . 20 US$ 
AMERICA LATINA ..................... 10 US$ 
OTROS PAISES . .. . . . .... 25 US$ 

$ervicio Informativo 

*aoaiisis· . *com'entarios 11tentrevistas *debates *documentos 

·•.• ALAr ofrel:e una visión de conjunto de la realidad latinoamericana, destacando la dinámica particular 
de los movimientos sociales y polfticos. ALAI busca ir más allá de los hechos y eventos para situarles en 
el conte)(to nacional y regional. 

El registro de informaciones y documentos que quicenalmente ALAI pone en manos de sus 
suscrip�ores constituye una fuente exclusiva de consulta permanente. 

info.rmación documentada de un continente en movimiento 

Casilla 17-12-877, Quito - Ecuador. Teléfono (593-2) 505074. Fax 505074 
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21 
Enero-mprzo,1Q8"l 
Iglesia clectr6nicay 
mat'ketf:ng: 
la televisión yia técnica al 
servicio de valores.tdeológíco
religiosos difupdidóS desde 
EE.UU. 
Latinvis16n: el intercambio de 
noticias por televisión en 
América Latina ¿Utopía o 
realidad? 

22 
Abril-junio, 1987 
Las transnaclonales del cine: 
los contenidos ideológicos del 
mensaje cinematográfico. 
Cultura y medios: el dificil 
matrimonio que repercute sobre 
la identidad de los pueblos. 

E~O-fflarzo, 1988 
R.e4t,p()n~ p6bllcas: las 
pro~ues~saltemativas enlas 
fl¡la,ciones públicas y su 
a,p!icaci(>n en organizaciones 

Í'oBUI.ar~. 
Políti~ cu1turalesen 
..Am~tica Latirul:el papel de 
la cultura enláli . 
tI"liIlsfbnnácibrtes···so¡Jlles. 

27 
Julio-septiembre, 1988 
campañas políticas y 
comunicaCión: los procesos 
electorales y los equipos de 
campaña en América Latina y 
EE.UU. 

Enero-junio, 1989 
Comunicación y drogas: 
amplia investigación 
periodística sobre la 
"transnacíonal de la droga" y su 
manejo de los medios. 
Desinformación: sistemas 
comunes y sofisticados al 
servicio .de las guerras de baja 
intensidad y de las operaciones 
sicológicas. 

que aquello que se valora se cree, pero 
posee una dimensión distinta ya que 
conlleva una posición frente a las creen
cias y una actitud para guiar nuestra 
actuación social. Dentro de este tipo de 
saber se ubica la racionalidad que le da 
sentido a nuestros intercambios informa
tivos. La responsabilidad en el trabajo, la 
diligencia profesional, la creatividad, la 
ética profesional, el respeto a los dere
chos informativos son valores que 
pueden "fomentarse" entre los estu
diantes al paso por las facultades de 
comunicación. 

Nose trata de preparar al estudiante 
a aceptar los valores que rigen en otras 
dimensiones más allá de los recintos uni
versitarios. Se trata de conocer esos va
lores, abordarlos en el aula, discutirlos y 
preparar al estudiante para afrontarlos 
sin perder su dignidad como persona y 
como trabajador, en este caso, de los 
medios. Discusiones sobre la libertad de 
prensa, la participación social en los 
medios, la televisión cultural y de servi
cio, debieran sertemáticas cotidianas en 
la formación de los nuevos comuni
cadores. 

a contraposición 
entre teoría y 
práctica y entre 

docencia e investigación son 
manifestaciones de una 
separación más profunda y 
más grave en la forma de 
entender el conocimiento. 

5.
 
Saber Estético
 

La percepción de la armonía y de la 
belleza es un saber que no se enfatiza 
en los estudios de comunicación. El 
saber estético es mucho más que una 
simple habilidad o destreza. Se trata de 
toda una forma de intercambio y 
tratamiento en lasrelaciones sociales. La 
estética tiene que ver con todo aquello 
que constituye la "expresión humana" y 
su percepción. Para un comunicador en 
formación el saber expresivo constituye 
un objeto de aprendizaje amplio y rico, 
ya que le permitirá adentrarse desde los 
mecanismos psicológicos que posibilitan 
la expresión, hasta los mecanismos más 
materiales y físicos a través de los 
cuales transcurre y se manifiesta. La 
expresión tiene distintos medios y 
estrategias para realizarse. Tiene distin
tos lenguajes. Es la expresión y no los 
medios lo fundamental como capacidad 
humana y por eso es la que debiera 
aglutinar el estudio de la comunicación y 
la percepción. 

6. 
Simbolizar 

El saber "referir sin reproducir" cons
tituye el saber simbolizar. Simbolizar 
involucra diferentes destrezas y hasta 
distintos saberes. El saber simbólico es 
lo que nos permite dar significado y 
construir sentidos en nuestros intercam
bios comunicativos. La racionalidad que 
implica no necesariamente es una 
racionalidad lógica sino más bien cultu
ral, y delimitada social e históricamente. 
Hay diferentes caminos para la estruc
turación de símbolos. Los medios 
masivos de información y los medios 
más tradicionales de informar, así como 
el cuerpo y los gestos en los intercam
bios personales, implican simbologías 
distintas. No se trata de lenguajes sola
mente, sino de formas significadas y a la 
vez significantes a las cuales nos referi
mos sin reproducirlas ante los ojos de 
nuestros interlocutores. 

7.
 
Saber Mectivo
 

Durante algún tiempo se dio un 
debate en cuanto al estatus cognoscitivo 
de las emociones. Algunos sostenían 
que la dimensión afectiva no era 
racional, y por tanto no debía constituir 
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es, información (sobre, de, o alrededor qué, sino destacar que, independiente
de algo) en el sentido más usual y estric mente de que el sujeto cognoscente 31 41 
to de la palabra. Esun"saber qué". En el sepa algo, puede o no creerlo. Este tipo ullo-septiembre, 1989 Enero-marzo, 1991 Abril 1992
 
campo de la comunicación, este saber de saber no necesariamente es objetivo :ión y políticas de CoOlunicación y medio Campañas de comunicación:
 
se debiera relacionar con información ni puede observarse o medirse empírica .6n: Nuevos ambiente: sistemas de impactos, éxitos.y fracasos de
 
acerca de los procesos, medios y técni
 mente, pero no por ello deja de existir. campos de investigación ci, cotl~~tiZ~ción r. acción sobre diversas campañas
 
cas de transmisión y recepción de men
 comunicación, objetivos, los problemasa~bientales a comunreacíonales.Para decirlo de otra manera, se puede1reduccionismo metodología y resultados. través de la prensa, radio y Etica, encubrimiento osajes. Esto es, información acerca del creer en algo, aunque nose sepa qué es 
intercambio comunicativo a distintos equipara y confunde o no se sepa cómo hacerlo. Muchas de Telenovelas pro-desarrollo: TV. transparencias repercusión de 

un formato utilizado para la manipulación, el ~~.Y~lu>sniveles de complejidad y profundidad, las teorías existentes más que saberessaberes con difundir mensajes educativos. humanos:,homenaje a los autoritarismo, la crisis de desde el intercambio interpersonal, hasta comprobados son creencias acerca de 
centenares de periodistas que valores y la violencia en medios disciplinas; docencia con los intercambios mediatizados. La pre fenómenos y trayectorias y en tanto eso, 
son torturados y asesinados. de comunicación. gunta para guiar la planeación curricular repetición, no con caen dentro de este tipo de saber. Cabe 

en referencia a este primer saber es algo recalcar, que una teoría es unapropues 32 
asícomo ¿Qué nociones requiere apren generación de nuevos ta para pensar de una manera sobre OSf~~rrtdicíembre, 1989 42 
der el estudiante acerca de los procesos conocimientos; el mercado algún objeto, no una verdad acerca del ~~~caciónen la~ julio 1992 

~90: losgr:l.ndes temas de lade comunicación? objeto. Las posiciones políticas en parte Medios en transición:laboral con las instituciones comunicación hacia el año debieran ubicarse aquí. La situación de los medios 
2.000. 352. 

y las empresas, y no con las Una formación integral del comuni desde México hasta Argentina y 
Saber Hacer Radio popular: la experiencia julio-septiembre, 1990 

algunas iniciativas cador, entonces, debiera ofrecer conjunorganizaciones y los de diversas radios alternativas Comunicación yEl saber hacer o saber cómo tiene internacionales dirigidas al tos de creencias, ubicándolas muy desarrolladas en América Latina. perestrolka: el impacto de la 
que ver con las habilidades y destrezas movimientos sociales, ni con claramente como tales, acerca del fun emergente mercado regional. perestroika yla glásnost en los 

En~vistas:mentales y psicomotrices para efectuar cionamiento de sistemas de comunilas prácticas de recepción de medios de comunicación del 
Mario Benedetti habla sobre el el intercambio comunicativo. Esel "Know cación, procesos y medios en socie bloque socialista. 

how" del proceso de producción comu las audiencias. 33 Prensa y estado: relaciones simulacro de los sentimientos y dades específicas, para motivar a los 
Enero-marzo, 1990 los grafiteros de Quito dan su nicativa. Este saber no se restringe a lo públicas, publicidad, prensa y estudiantes a tomar posiciones frente a SIDA: prevención, información reino por una pared. instrumental. Incluye las habilidades propaganda, como métodos sus objetos deestudio, pero sobre todo a y educación a través de los lingüísticas y masmediáticas necesarias para ganarse la opinión arriesgar someter certezas o ideas a la medios.

para estructurar distintos mensajes y comprobación y a la investigación. pública. 43Video popuIar: descripción de 
también para recibirlos, aceptarlos, 38la utiliZación del video en Octubre 1992 
negociarlos o resistirlos. La educación 4. Abril-junio, 1991 proyectos alternativos. Cine, video y fotografía: 
para la recepción caería principalmente Comunicación, guerra yValorar Su extraña crisis de crecimiento 
dentro de un saber hacer con respecto a propaganda: análisis de los y contracción. El cuarto tipo de saber es el axiológi 36 sistemas de propaganda y la producción autónoma de la comuni Periodismo científico:Octubre-diciembre, 1990co. En parte implica el anterior en cuanto censura impuestos a los cación. Para emancipar a lasaudiencias Son pocos los aspectos de la Educación para todos los medios en la Guerra del vida cotidiana que escapan al no es tan importante el que sepan acer pobres¡ papel de los medios Golfo. impacto de la ciencia y la ca de los medios, sino el que sepan de comunicación en los 

tecnología. Pero los periodistas como usar los medios, lenguajes y técni sistemas de educación y 
carecen aún de la formación cas para sus propios fines. Sólo ubicada campañas de alfabetización. 39 especializada para incorporar Comunicación eaquí la educación del receptor escapa a julio-septiembre, 1991 esta perspectiva de la realidad. Integración:una ideologización. '\ Comunicación en tiempos Estrategias: La Iglesia Católica ¿cómo pueden participar los Lo anterior permite sugerir, que los del cólera: el trabajo de los ante la revolución en las medios de comunicación en la actuales temas o conjuntos temáticos, si medios durante la epidemia comunicaciones. Los desafíos integración latinoamericana? se ubican enel saber o ámbito cognosci del cólera. del libre comercio. 

tivo incorrecto, no cumplen una función Comunicación y desarrollo: 
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