
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 
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Los jóvenes sonfanáticos de los 
medios. Ven televisión y 

oidecfilms, y escuchan música 
por radio, discos o casetes. Leen 

libros, historietas y revistas. 
Dedican cinco, seis, siete o más 

horas diarias a los medios. Están 
expuestos a mucha publicidad. 

Puedenescoger de entremucha 
programación a su disposición: 

series noveladas, noticias, 
deportes, tiras cómicas o dibujos 

animados, películas y mucho 
más. Los medios y las opciones 

disponibles varíansegún los 
países y sussistemas económicos. 

Esta nota analiza las 
alternativas en la capital de 

México y en Sao Paulo. 

de las familias de mayores ingresos 
tienen 2.9 televisores y 1.5 máquinas de 
video juegos. Las demás familias prome
dian 2.3 televisores y una máquina de 
video juegos. A finales de 1991, el 40% 
decía tener TV por cable y 66% una 
videocasetera. 

Elacceso a la televisión, la radio y las 
videocaseteras es tan importante para 
los jóvenes que superan, de cualquier 
modo, los obstáculos económicos para 
obtenerlos. Son una necesidad y no un 
lujo. La abundancia se extiende a los 
artículos ligados a cada medio: los 
jóvenes compraron dos o tres audio
casetes en las 4 semanas antes de la 
encuesta, uno o dos videos, una o dos 

satelitales entre sucasa matriz en Nueva 
York y Ciudad de México, Caracas, Sáo 
Paulo, San Juan de Puerto Rico,Buenos 
Aires,Santiago de Chile y Panamá, se 
puede transmitir información en tiempo 
real sobre cuentas, balances y autoriza
ciones detarjetas decrédito. 

.Desde el nodo conmutador en Nueva 
York, las oficinas latinoamericanas 
conectadas a la red tienen acceso a 
todas las bases de datos de la com
pañía. En estos momentos no hay 
planes para ampliar la red a otros paí
ses, aunque Reynaldo Zinn, encargado 
de la red latinoamericana de American 
Express, admite que lo ideal sería tener 
a todas las oficinas conectadas. 

Conexiones cara a cara 

La división andina de Coca Cola tam
bién ha armado una red para comunicar 
sus oficinas regionales, pero optó por 
establecer conexiones directas desde 
sus oficinas en Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Colombia y Perú con la sede 
en Atlanta. Y el proyecto fue más ambi
cioso todavía, porque incluye videocon
ferencias. Hasta hace poco, los 
ejecutivos de esta división de Coca Cola 
debían gastar demasiado tiempo y 
dinero en viajes para hacer reuniones 
informativas. "Había que subirse a un 
avión, tomar un día en viajar", dice 
Francisco Azócar, director de sistemas. 
Pero la nueva red les ha cambiado la 

vida. "Ahora, basta que uno de ellos diga 
'Hagamos una videoconferencia con 
todas las personas claves' y en media 
hora están todos en la reunión, sin 
perder tiempo enviajes", explica Azócar. 

La red satelital une a las oficinas que 
supervisa la División Andina con la sede 
regional en Santiago de Chile. La cone
xión satelital se hace desde la oficina en 
las afueras deSantiago hasta la estación 
terrena de la compañía de telecomunica
ciones Chilesat. De ahí la señal sube al 
satélite y luego escaptada porpequeñas 
antenas parabólicas instaladas en las 
oficinas en las capitales andinas. 

Para Coca Cola es un negocio 
redondo. La instalación del sistema 
cuesta US$ 180.000 en cada país, la 
mitad de eso sólo por el servicio de 
videoconferencia. Pero se piensa que 
compensará con creces los ahorros en 
viajes y hoteles. 

Redes enredadas 

Instalar este tipo de sistemas a nivel 
regional no es nada fácil. Coca Cola se 
enfrentó con varios obstáculos para 
incorporar a todos los países a su red. 
"Los reglamentos locales no son claros, 
están en proceso de reforma. Nos ha 
costado mucho pasar por la burocracia 
pero ya hemos obtenido licencias en 
todos los países", dice Azócar. "Se ha 
hecho a pulso porque no hay muchos 
expertos eneso todavía. Hicimos camino 

al andar. En algunos países hemos sen
tado precedentes, porque fuimos los 
primeros en usar Panamsat en vez de 
Intelsat". Panamsat es el servicio privado 
que compite con el consorcio multilateral 
de satélites decomunicaciones. 

Francisco Cambón, de Cargill, con
cuerda con Azócar enque el avance tec
nológico de la región no ha sido 
homogéneo. "Esta es una tecnología 
excluyente querequiere canales digitales 
dedicados", algo que todavía no existe 
en todos lospaíses. 

Así lo descubrió American Airlines 
cuando quiso incluir a América Latina en 
su sistema computacional globalizado de 
reservaciones Sabre (Semi-Automatic 
Business Research Environment), luego 
de la compra de las rutas de Eastern 
Airlines en 1990. 

Desde entonces, resolver el rom
pecabezas de las telecomunicaciones 
regionales ha sido una prioridad para la 
compañía. El sistema Sabre maneja en 
un día normal unos 150.000 clientes con 
alrededor de 5,9 millones de mensajes 
por minuto. "Sabre no es solamente un 
sistema de reservaciones para 
American", dice Moisés Calleja, director 
del proyecto para México. "Nos sirve 
para serpuntuales". 

A nivel de la región, e incluso en 
cada país, la compañía está mezclando 
tecnología y sistemas para ligar las 
comunicaciones requeridas y tambiéng¡ 

en 
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aparato de televisión (67%), su máquina 
de video juegos (55%), su videocasetera 
(73%) y sus radios (88%). Más de la 
mitad tiene colecciones de música 
grabada, de libros y de revistas. Nuestra 
muestra se obtuvo tanto de escuelas pri
vadas como de escuelas públicas, y de 
jóvenes de sexto y décimo grado en 
iguales proporciones. La edad de los 
chicos de sexto grado estaba entre los 
once y doce años y la de los de décimo 
grado fluctuaba entre los catorce y 
quince. Aunque hay más equipos recep
tores en las familias de mayores recur
sos, las diferencias no son significativas 
excepto cuando se trata de las tec
nologías más modernas. Los estudiantes 

n la capital de México los 
jóvenes tienen acceso a 
una amplia variedad de 
oferta en los medios a su 
alcance. La mayoría de 
jóvenes entre sexto y déci

mo grado aseguran tener su propio 

BRADLEY S. GREENBERG es profesor de 
Telecomunicaciones en Michigan State 
University. RICK BUSELLE es candidato doc
toral en la misma universidad. Los autores 
agradecen la colaboración del Dr. ]oseph 
Straubhaar, profesor asociado de 
Telecomunicaciones en MSU, y la de Ru
ssel1 Alman, M.A. 
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TEtEMATICA EMPRESARJAL 

pequeñas- han descubierto las ventajas 
de estar conectadas directamente al 
mundo vía satélite para la transmisión de 
voz, datos, faxo imágenes. 

"Hasta hace tres años nadie instala
ba redes digitales corporativas (en 
América Latina)", dice Dara Ohuiggin, 
Vicepresidente y Gerente General para 
América Latina de la canadiense 
Newbridge, fabricante de equipos para 
redes digitales. Estos servicios empe
zaron con la chilena Entel, y ahora uno 
puede tener una conexión de 64 kilobits 
encualquier lugar deese país. 

La desrregulacion, privatización y 
eliminación de los grandes monopolios 
de telecomunicaciones en la región ha 
ayudado mucho. Y los servicios con tari
fa libre -allí están redes privadas interna
cionales, la transmisión de datos, la 
telefonía celular- han surgido como hon
gos, haciendo al sector más competitivo. 

¿Cuánto deja de perder? 
Las claves de las telecomunica

ciones punto a punto por satélite son 
costos y confiabilidad. Francisco Cam
bón, de Cargill, dice que la inversión de 
US$ 243.000 que hizo la oficina chilena 
se debe recuperar endosaños. "La cen
tral de Minneapolis actúa como conmu
tador y distribuye sus gastos entre to
dos los puntos en la red", dice, "con 
cifras mucho menores que lo que 
cobraría una compañía de teléfonos 
tradicional". 

La confiabilidad del sistema, dice 
Cambón, es óptima. En el año que lleva 
conectada la oficina de Santiago a esta 
red, solo han tenido diez interrupciones y 
ninguna de ellas ha sido por más de una 
hora. "Si a mí se me interrumpe una 
comunicación, la presión es enorme para 
que se arregle", dice el jefede hardware 
y comunicaciones. Y a medida que se 
desarrolla unatecnología más avanzada 
y más confiable, los costos de los servi
cios tienden a bajar. 

Stephen Bradley, profesor de la 
escuela de administración de negocios 
de Harvard y experto en el tema de tele
comunicaciones, dijo que las empresas 
latinoamericanas no deben pensar en 
cuánto van a ganar o ahorrar con la 
instalación de una red dedicada, sino en 
cuánto van a dejar deperder. "Tal vez no 
seaimportante en la industria minera, en 
los recursos naturales", se extiende. 
"Pero en cualquier cosa que tenga que 
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ver con servicios, con ventas minoristas, 
con manufacturas, sí. Porque las empre
sas líderes se están globalizando y nece
sitan coordinar suorganización". 

Ese es exactamente el caso de 
Cementos de México (Cemex). Una vez 
que la cuarta productora mundial de 
cemento empezó a multinacionalizarse, 
no tardó en reconocer que necesitaba 
estar en conexión con todas sus instala
ciones internacionales. Tras adquirir 
varias plantas y terminales portuarios en 
California y Texas en Estados Unidos, y 
dos cementeras en España, la gerencia 
de desarrollo tecnológico, encabezada 
por José Luis Luna, se empezó a pre
ocupar por establecer las conexiones 
necesarias. 

Con Estados Unidos se abrió un 
enlace satelital lBS para la transmisión 
de datos que hace contacto directo, a 
través de la casa matriz, entre todas sus 
oficinas y centros de producción y dis
tribución, cuenta Luna. 

Sin embargo, con España la com
pañía optó por hacer una conexión por 
fibra óptica submarina desde su nodo 
conmutador en Laredo, Texas, "porque 
el ancho de banda que requerimos es 
demasiado grande" para hacerla por 
satélite, agrega. Por ahora, la señal por 
fibra óptica llega sólo a Madrid y luego 
es transportada, por un servicio de red 
digital de Telefónica de España, hasta 
las plantas que Cemex compró a las 
cementeras Sansón y Valenciana de 
Cementos en todo el país. 

Esta red internacional confluye hacia 
Monterrey, donde está la sede de la 
compañía, con la red nacional que unea 
las oficinas de Cemex en todo el país. 
Esa red local también es digital y se 
conoce como SCPC (single channed per 
carrier), sistema idéntico al lBS, pero de 
menor ancho debanda. 

Recientemente, la compañía tomó la 
decisión de cambiar esa red digital 
SCPC porunanueva red VSAT que per
mite transportadores múltiples. Una vez 
completado el proyecto, conectará tres 
centros conmutadores en Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara con 
200 centros de producción y distribución 
en todo el país. 

El grupo financiero y de tarjetas de 
crédito norteamericano American 
Express tiene una red latinoamericana 
similar a la de Cargill, llamada Corporate 
Data Network. A través de enlaces 

1grupo financiero y 
de tarjetas de crédito 
American Express 

tiene una red 
latinoamericana llamada 
Corporate Data Network. A 
través de enlaces satelitales 
entre su casa matriz en 
Nueva York con Ciudad de 
México, Caracas, Sao Paulo, 
San Juan de Puerto Rico, 
Buenos Aires, Santiago de 
Chile y Panamá, se puede 
transmitir información en 
tiempo real sobre cuentas, 
balances y autorizaciones de 
tarjetas de crédito. 

revistas, un libro de tiras cómicas, algún 
otro libro y undisco. 

Entretenimiento y 
electrodependencia 

Viven en un mundo electrónico. Tres 
horas diarias de TV. Tres más escuchan
do radio o música grabada y veinticinco 
minutos de video juegos. Los periódicos 
reciben veinte minutos. Invierten una 
hora para leery hacer tareas escolares. 
Las seis horas quededican a losmedios 
equivalen al tiempo que pasan en el 
colegio. Tres horas por la tarde y dos 
horas más después de cenar. Los 
jóvenes creen más la información noti
ciosa transmitida por TV que por otros 
medios. Sólo uno de cada cinco dijo 
creer más a los periódicos. 

Credibilidad publicitaria 

Los jóvenes también tienen fe en los 
contenidos publicitarios. LaTV produce 

más credibilidad, la radio está en segun
do lugar. TV y radio gozan de mayor 
credibilidad que los medios impresos. 
¿Dónde obtienen información sobre los 
productos que consumen? Para la mitad 
es la TV; para el 25% loscatálogos; para 
un 10% las revistas y para otro 10% los 
periódicos. Muy pocos mencionaron a la 
radio. 

Pero insisten enquehay demasiados 
comerciales en TV. También consultan 
con sus padres acerca de los productos 
anunciados. La mitad obtiene lo quebus
ca en losproductos anunciados. 

Penetración de nuevos medios 

En 1991, dos tercios tenían una 
videocasetera en casa. Hoy tal vez sean 
tres de cada cuatro. Entre las familias de 
mayores ingresos un 79% ya tenía un 
VHS en 1991. Entre losdemás la propor
ción era 64%. Dicen usar la video
casetera tres o cuatro veces por 

semana. Un promedio de cuarenta y cin
cominutos "ayer". Ellos elijen losvideos 
que alquilan. Los más cotizados eran de 
acción, de aventura, de ciencia ficción y 
de terror. Alquilan dos o tres películas al 
mes, compran dosy piden unaprestada. 
Su entusiasmo porel video es análogo al 
que sus padres sintieron cuando surgió 
la televisión. 

Uno de cada cuatro entrevistados 
dijo contar con un computador personal. 
En el subgrupo de mayores recursos, 
uno de cada tres tenía unacomputadora. 
Sospechamos que algunos confundieron 
su máquina de video juegos con una 
computadora personal. Pero la estadísti
ca nodeja de ser impresionante. 

Supervisión de los padres 

Pedimos a los chicos que describan 
las reglas de orientación que recibían de 
sus padres en torno a ver TV, ir al cine, 
leer libros y usar el VHS. Los padres 
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con frecuencia ven TV con los hijos. En cuatro, como castigo. Los padres sabían hijas, que en el caso de los varones. En SIBYLLA BRODZINSKY 
general los padres conocen lo que sus qué libros leían aunque controlaban el caso específico de la TV, la conducta 
hijos ven. Padres e hijos conversan con menos las lecturas y más los audiovi femenina se seguía algo más de. cerca 
frecuencia sobre loque ven enTV. suales. En general, los padres están quela de losvarones. 

Por lo regular no hay prohibiciones, y 
los padres no los critican por ver dema
siada televisión. Ocasionalmente 
recomiendan algún programa en particu
lar. En general los padres no establecen 
reglas para el uso de la TV. Es posible 
que las respuestas no sean correctas. 
Pero lo importante es que para la mayo
ríade loschicos y jóvenes, ellos y no los 
adultos deciden qué se debe ver y qué 
no. Uno de cada tres dijo que como pre
mio al buen comportamiento o a las bue
nas notas, se le permitía ver más TV. 
Sólo uno de cada cinco jóvenes afirmó 
que se le prohibía ver TV como recurso 
punitivo. 

Los padres ven poco cine con los 
hijos aunque saben qué ven ellos. 
¿Reglas para controlar el número de 
películas consumidas por semana? Sí y 
no. Uno de cada tres reportó que, para 
incentivar una buena conducta, se le per
mitía ver más cine. Como recurso puniti
vo, uno de cada seis afirmó que se le 
prohibía el cine. Uno de cada tres 
jóvenes confirmó que los videojuegos se 
usaban como premio, y uno de cada 

muy contentos cuando sus hijos leen, al 
margen de loscontenidos. 

Gustos y hábitos por edad 

Comparamos las tendencias de con
sumo entre el grupo de chicos y chicas 
de 11 años con los mayores de 14años. 
Algunas conclusiones: 

las horas diarias de consumo no 
cambian significativamente con la 
edad: seis horas diarias con TV, 
radio, grabaciones, periódicos, video
juegos y computadoras; 
Los mayores usan la video grabado
ra con más frecuencia que los 
menores; 
La intervención y control de los 
padres disminuye a medida que los 
hijos crecen. 

Preferencias según el género 

No detectamos diferencias marcadas 
entre los chicos y las chicas en cuanto a 
su orientación hacia el consumo mediáti
co. Los padres no intervienen más en la 
selección de películas o libros para sus 

Existe, por supuesto, una diferencia 
en los contenidos que prefieren los 
varones y los que prefieren las mujeres, 
tanto en los medios audiovisuales como 
en los impresos. Sin embargo, las dife
rencias noson tan marcadas. 
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Redes empresariales
 
Mientras crece el comercio dentro de la región y losgobiernos de 

América Latina reiteran su intención de integrarse con sus vecinos, las 
grandes empresas transnacionales conectan sus oficinas para agilizar 
las operaciones. Sofisticadas redes semiprivadas de telecomunicaciones 

que hasta hace pocos años eran sólo ideas irrealizables, hoy cruzan 
fronteras y enlazan lospaíses intercambiando datos y agilitando la 

toma de decisiones. 
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asta hace un año, Jack 
Huston, el jefe de la 
planta de jugos de la 
gigante agroindustrial 
estadounidense Cargill 
en Rancagua, Chile, 

debía coordinar su producción y despa
chos a Estados Unidos, Japón, Australia 
y Alemania con sus homólogos en 
Neuquén (Argentina), a través de télex. 
"Funcionaba, pero era algo complicado", 
recuerda Francisco Cambón, jefe de 
hardware y comunicaciones de la oficina 
chilena. Ahora, las dos plantas subre
gionales están conectadas a la red glo
bal de telecomunicaciones de la com
pañía, conocida como Cargill RNET, que 
conecta 20.000 terminales en todo el 
mundo. 

Los jefes de producción de jugos del 
cono surestán conectados poruna línea 
abierta de datos. A través de ella, 
pueden conocer los atrasos o progresos 
en la producción de jugos. Si uno de 
ellos necesita discutir un punto con otro, 
basta que cualquiera de los dos marque 
un parde dígitos en su teléfono y están 
hablando casi al instante. 

Comunicación constante 

Cargill, como otras grandes multina
cionales que hacen negocios en la 
región, le está dando gran importancia a 
su sistema de telecomunicaciones en 
toda América Latina: yaha incorporado a 
su red mundial a seis de sus 11 oficinas 
en la región. 

Recién en 1990 se comenzó a ofre
cer en América Latina el primer servicio 
de líneas satelitales dedicadas de punto 
a punto, conocido como International 
Business Service (lBS). y en 1991 se 
inauguraban las redes VSAT (very small 
aperture terminals), donde el usuario se 
puede saltar completamente el servicio 
de lastelefónicas locales, instalando una 
pequeña antena satelital en el techo de 
su oficina. Hoy, la mayoría de las 
grandes empresas que operan en la 
región -también algunas medianas y 

SIBYLLA BRODZINSKY. Este artículo se publicó 
originalmente en América Económica, en 
abril de 1993.Castro - Chiloe. Chile 
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Intervenciones puntuales 

Las relaciones públicas populares 
pueden ser efectivizadas en acciones 
que sirvan para: 

a. Analizar y diagnosticar la situación 
global para orientar la elaboración del 
plan de acción a ser implementado. 

b. Planificar participativamente las 
actividades, losprogramas y laspolíticas 
públicas. 

c. Desarrollar la comunicación inter
nay externa delmovimiento. 

d. Obtener informaciones útiles para 
el movimiento y divulgarlas democrática
mente ensu interior. 

e. Relacionar adecuadamente al 
movimiento con organismos de la 
sociedad civil como medios, iglesias, 
asesorías, ONG's, e individualmente con 
técnicos especialistas como ingenieros, 
periodistas, abogados y pedagogos. 

f. Relacionarlo con partidos políticos, 
cuerpo legislativo municipal y estadual, 
parlamento nacional, alcaldías y otros 
organismos delpoder ejecutivo y judicial. 

g. Elaborar y asesorar la producción 
de carteles, periódicos, murales, 
boletines, programas de radio y video, y 
la correspondencia institucional. 

h. Organizar y realizar eventos 
educativos, culturales y recreativos (cur
sos, seminarios, exposiciones artísticas, 
festivales, torneos, fiestas) que favorez
can la organización y acción colectivas. 

i. Preparar, realizar e interpretar 
encuestas. 

j. Preparar reuniones y entrevistas 
colectivas. 

k. Documentar la historia del 
movimiento. 

Carencias e incompetencias 

En 1993 ya podemos mirar crítica
mente la práctica de las relaciones públi
cas en el ámbito de los movimientos 
sociales por la diversidad de experien
cias realizadas con o sin la presencia de 
unrelacionador público profesional. 

1. Se constata la carencia de rela
ciones publicas comprometidas con los 
intereses populares. Las experiencias no 
son generalizadas ni predominantes. 

2. Se reconoce que las relaciones 
públicas y la comunicación tienen un 
papel fundamental dentro de los 
movimientos colectivos. Pero no se 
aprovecha todo su potencial. Hay apli
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cación incompetente de las técnicas pro
fesionales. 

3. Se valoriza más la comunicación 
grupal que los medios de gran alcance. 
Así a veces se habla sólo para los con
vencidos. Falta audacia en la comuni
cación para probar nuevos estilos y 
medios. Las producciones suelen no 
interesar al público meta. No se 
aprovechan los espacios disponibles en 
los medios de masas. Nose cultiva bue
nas relaciones con la prensa. Faltan 
acciones que apunten a mejorar el con
cepto y las imágenes de las organiza
ciones populares en la sociedad, así 
como la conquista de aliados. 

4. Hay conflictos y enfrentamientos 
entre organizaciones populares y orga
nismos públicos, e inclusive entre seg
mentos internos de las organizaciones. 
Las motivaciones de estos conflictos 
pueden ser intereses de orden personal, 
partidario, económico, ideológico. Estos 
conflictos pueden operar en perjuicio de 
las necesidades comunitarias. Las rela
ciones públicas populares pueden 
favorecer el respeto al pluralismo y las 
diferencias, las negociaciones, las alian
zas y las realizaciones favorables al 
interés colectivo. 

5. Si las relaciones públicas popu
lares se realizan insertas en los 
movimientos, se evita la absolutización 
del papel del profesional que funciona 
como uno más de los facilitadores de la 

acción colectiva democratizando su 
saber especializado. 

6. Aumentan lasposibilidades deltra
bajo de relaciones públicas comprometi
dascon el interés público, en línea con el 
proceso creciente de democratización 
social. O 
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Un investigador prudente se pregun
ta: "¿estoy haciendo las preguntas 
adecuadas?" Ante los jóvenes brasile
ños, la pregunta es aún más inquietante. 
En el caso de Sao Paulo nuestra inquie
tud principal se refiere al sector social 
examinado. Los 150 millones de habi
tantes de Brasil son predominantemente 
pobres y, por tanto, su acceso a los 
medios es restringido. La radio y la TV 
son parte de su realidad ya que, en 
muchos hogares, se las privilegia 
respecto a una refrigeradora o una coci
na. Admitimos que la población estu
diada representa un porcentaje bajo de 
la sociedad brasileña. No nos fue posi
ble incluir en la muestra jóvenes mar
ginados delsistema educativo formal. 

Nuestra definición de "medios 
masivos de comunicación" puede resul
tar excesivamente ligada a nuestra 
propia cultura puesto que no incluye 
otras manifestaciones culturales como 
las tradiciones folklóricas que en Brasil 
son muy ricas y variadas. Aún hoyes 
común encontrar individuos -jóvenes y 
viejos- familias y otros grupos formales 
e informales, que mantienen formas de 
comunicación tradicionales derivadas de 
fuentes indígenas, africanas y europeas. 

Clubes de video 

Es posible y probable que estos fenó
menos sean más relevantes que libros, 
revistas, videos y nintendos, para una 
gran parte de los jóvenes brasileños. 

Un día con los medios 

Obtuvimos la muestra de más de 
cuatrocientos jóvenes de las escuelas y 
colegios públicos del centro de Sao 
Paulo. La mitad son de sexto grado y la 
otra de décimo grado o cuarto curso de 
secundaria. Estos jóvenes pasan ocho 
horas diarias con los medios: 4 horas de 
TV, 2 de radio, 1.5con música grabada y 
media hora leyendo diarios y revistas. 

En Sao Paulo, la TV es unaactividad 
de todo el día: 1 hora por la mañana; 1.5 
horas por la tarde; y algo más después 
de cenar. Para otros medios la distribu
ción es similar. Este patrón nofue detec
tado en ninguno de los otros catorce 
países estudiados. En Sao Paulo la tele
visión se enciende tan pronto como los 
jóvenes despiertan. Los mayores pasan 
menos tiempo diario con la TV, unas 3 
horas diarias. Los chicos menores le 
dedican 5 horas diarias. 

Gustos y preferencias 

¿Qué les gusta ver, escuchar o leer? 
Los programas de TV favoritos son 
comedias, películas para TV, shows de 
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música rock, telenovelas y programas de 
acción y aventura. En segundo lugar de 
preferencia se ubicaron variedades, 
deportes y tele juegos. Las noticias y 
los espectáculos de música brasileña 
están en tercer lugar. Los varones pre
fieren más crimen, acción y aventura, 
westerns, telejuegos y deportes. Las 
chicas prefieren música rock, variedades 
musicales, telenovelas, infantiles y músi
ca brasileña. 

Entre 14 categorías de contenido en 
los periódicos los jóvenes prefieren las 
tiras cómicas y los horarios de progra
mación televisiva. en segundo lugar está 
la cartelera cinematográfica, el horós
copo, fotografías y deportes. Casi nunca 
se interesan por las noticias serias. En 
radio, el rock y la música "internacional" 
son la primera preferencia. Ningún otro 
tipode música compite con esta aunque 
el pop brasileño fue la siguiente prefe
rencia. 

Las revistas juveniles y de televisión 
fueron las más opcionadas, aunque las 
de noticias, deportes, moda y porno
grafía también se leían con considerable 
frecuencia. 

Los libros de tiras cómicas son la 
lectura favorita y, sin duda, habrían ocu
pado el primer lugar entre las revistas de 
haberlos clasificado juntos. Los libros de 
terror ocuparon el segundo lugar. 
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VI 

En cine prefieren comedias, terror y una opción metodológica, fundamen
aventura. Con frecuencia las chicas gus tadas en la democracia y el diálogo, en 
tan de contenidos románticos mientras laperspectiva de Paulo Freire. 
que losvarones prefieren aventura, cien
ciaficción y westerns. Relaciones públicas populares 

Relaciones públicas populares, o 
comunitarias, son aquellas comprometi

Acceso a los medios 
No hay escasez de acceso a medios 

das con la transformación de la sociedadpara los jóvenes en el sector estudiado. 
hacia una etapa de mayor igualdad3 de cada 4 muchachos dijeron tener su 
social. Lleva implícita unaconcepción delpropio aparato de TV; 9 de cada 10 su 
mundo y del hombre que:propia radio; 3 de 4 suvideocasetera; y 3 
• Cree ensu potencialidad de construirde 5 su propia máquina de video juegos. 

unasociedad más justa y libre.70% tiene su propia colección de revis
Ve la desigualdad social, las contas, libros y discos. Chicos y chicas 

c:tradicciones de clases y quiere el '" tienen acceso similar a los medios 'E
bienestar, la plenitud de losderechosexcepto a las máquinas de videojuegos '"e> 

<1:de laciudadanía.que suelen usar más los varones. En 
..,é1Cree en las posibilidades de cambio,cada hogar hay 2 televisores, 3 radios, 3 n,

y en la sociedad civil como gestora c:equipos de sonido y 1 máquina devideo '" 
U) '"de cambios y de una nueva hege :::>juegos. Reciben regularmente un periódi CJ) 

.~ monía.coy cuatro revistas. 
al • Asume la interdisciplinariedad entre
ciNuestra muestra usaba el VHS por 
:; varios campos del conocimiento y de menos de una hora "ayer" y sólo 4 ó 5 8!. 
o acción político-educativa.veces en la semana anterior. Los .'"en 
<ti • Se vincula de forma orgánica alvarones usan más video que las niñas y c: cales, las relaciones públicas se insertan c. Ampliar su hegemonía en el conjunto

interés público y se inserta en expe~ como parte intrínseca del movimiento. de la sociedad.grababan más material que ellas. La 
riencias concretas con la metoc: 

No es algo externo e independiente. Nomayoría elije sus propios videos de '" 
alquiler: películas de acción, aventuras, 1 dología de una educación popular están al frente, ni atrás del movimiento, Campos de acción 

¡g liberadora. van juntas y se van constituyendo en su horror y comedias. 
~ Favorece la acción colectiva, la Los profesionales de relacioneso dinámica.Las computadoras personales son 
U) 

o:::> 
g¡ autonomía, el compartir el poder de públicas también somos ciudadanos y

escasas: 1 de cada 7 jóvenes dijocontar ..., decisión, la corresponsabilidad y el Interdisciplinariedad de la tenemos el derecho y el deber de concon una en su hogar. Los varones 
respeto a la dinámica propia de los comunicación y del conocimiento tribuir a la realización de los derechostienen dos veces más posibilidades que 
movimientos. ciudadanos, incluyendo el de participarUna vez insertas en el proceso delas chicas de conseguir unacomputado
En el movimiento comunitario, o en en la gestión política y el de usufructuarlos movimientos, las relaciones públicasra personal. Pero si hay una disponible, 

con igualdad desus bondades.otras organizaciones populares y sindi- son interdisciplinarias, o sea se vinculanlos dos sexos la ocupan el mismo 
con otras áreas de comunicación y del En esta perspectiva las relacionesnúmero de horas. rada por ninguno de los medios, por televisiva es la más aceptada, tiene 
conocimiento. Es difícil aislar las activi públicas pueden ejercerse en diversosdebajo de la media en la escala "muy entre "poca" y "mucha" credibilidad. 

Credibilidad Publicitaria dades de comunicación en relaciones campos institucionales. poco, poco, mucho, muchísimo". La pu
públicas, periodismo, propaganda. Se 1. En cualquier organización -empreEn términos absolutos, en Sao Paulo blicidad en periódicos, revistas y radio Soledad, evasión y placer 
habla y se practica comunicación. Es saprivada, organismo público o civil- haynose cree mucho en la publicidad gene- tiene "poca credibilidad". La publicidad 

¿Cuál de los seis medios - TV, difícil separar comunicación de servicio espacios abiertos por las contradic

radio, periódicos, revistas, películas o
 social, de sociología, de política, áreas ciones. A pesar de las previsibles limita
as relaciones libros- les resultaba más gratificante que se refuerzan recíprocamente y se ciones, siempre hay actividades y 
cuando querían evadirse, relajarse o ani públicas populares complementan enunaacción conjugada. programas desde losse puede actuar en 
marse, o cuando querían aprender sobre La realidad no es fragmentaria, es una favor de losintereses delpúblico.no son externas e lo que sucede a su alrededor; o cuando totalidad. 2. En las organizaciones orgánica
buscan compañía, o cuando simple independientes, sino parte mente ligadas a movimientos sociales y 
mente quieren hacer algo? Objetivos globales populares, y entre muchas organizaintrínseca del movimiento. 

Para evadirse, 2 de cada 3 recurren Los objetivos globales de las rela ciones no gubernamentales, las rela
a la radio y la TV. Sólo un tercio eligió No están al frente, ni atrás, ciones públicas, dentro de los sectores ciones públicas pueden aportar al 
el cine. Los varones van a la TV y las van juntas y son parte de su organizados, estarán definidos por los cambio. 
muchachas a la radio. La radio fueclasi propios objetivos de los movimientos. En 3. Dentro de los movimientos y orgadinámica.ficada como la principal fuente de rela la actual coyuntura, estos son: nizaciones sociales populares y sindi
jación para losjóvenes. a. Satisfacer las necesidades inmedia cales. Como miembro (sin vínculo 

Para aprender sobre lo que ocurre tasde acceso a bienes y servicios. laboral), asesor (voluntario o remunera
en el mundo, más de la mitad considera b. Conquistar y practicar los derechos do) o profesional contratado, es posible 
la TV como lo más gratificante. Un cuar ciudadanos de participación política, aportar conocimientos y técnicas de rela
to prefirió la prensa escrita. Para apren- económica y cultural. ciones públicas. 

"La sociedad quenoscritica es la misma quenoseduca". 

Exmercado deabasto, Córdoba, Argentina 
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catos y partidos políticos, u otras institu buscan soluciones para los problemas 
ciones privadas y públicas. 

Reivindicaciones, participación y 
solidaridad 

En Espirito Santo los movimientos 
populares se articularon con amplitud 
superando la microorganización. Se 
articularon en federaciones de asocia
ciones municipales de moradores, por 
ejemplo. En 1987 se constituyó 
FAMOPES, la Federación de Asocia
ciones de Moradores y Movimientos 
Populares de Espírito Santo, formada 
por las organizaciones de base, asocia
ciones y movimientos populares de todo 
el estado. 

Al inicio de los años 90 estos nuevos 
movimientos buscan ser más compe
tentes y perfeccionar su actuación. Por 
ejemplo intentan conocer los mecanis
mos de elaboración del presupuesto 
municipal o de la planilla de costos para 
el transporte colectivo. Buscan participar 
en los proyectos, negociar con efectivi
dad con el poder público y participar en 
laconstrucción de la realidad. 

Las nuevas estructuras que se ges
tanenel ámbito de los movimientos son: 

a. Núcleos de socialización como los 
clubes de madres y grupos juveniles. 
Son espacios de encuentro a partir de 
los cuales proyectan su acción hacia el 
hogar y la escuela. Conviven, discuten y 

de la familia y la comunidad. 
b. Núcleos económicos como las 

cooperativas y asociaciones de produc
tores y consumidores. Allí se gestan 
experiencias de trabajo, de gestión 
colectiva y la autogestión de unidades 
productivas. 

c. Núcleos políticos como las asocia
ciones y federaciones de pobladores. Allí 
se gestan los procesos reivindicativos 
colectivos. Allí se aplica cierta adminis
tración local y se aprende a relacionarse 
con el poder público, la Alcaldía por 
ejemplo. Lo hacen a través de sus orga
nizaciones y no como individuos aisla
dos. Asumen la participación colectiva y 
pluralista. 

d. Núcleos culturales como los gru
pos de teatro, de música y cultura negra. 
Se busca rescatar la historia y la identi
dad, crear y recrear valores culturales. 

Derechos individuales, colectivos 
y públicos 

Una sociedad cercenada en su liber
taddeexpresión y organización asume y 
adopta la noción de participación directa. 
La población actúa sin intermediarios en 
las asociaciones, barrios y municipios. 
Administra las organizaciones a través 
de directorios electos democráticamente, 
con mandato temporario y poder delega
do. Allí todos pueden hablar, discutir, 

os movimientos 
populares buscan 
adquirir más 

competencia para negociar 
con el poder público y 
participar más en la 
construcción de la realidad. 

proponer, votar decidir y ayudar a ejecu
tar. Las autoridades locales no respon
den a todos los reclamos y necesidades 
de la población, y ella pasa a actuar y 
relacionarse directamente con el poder 
público. 

Cambia la percepción del derecho a 
vivienda, salud y educación como dere
cho individual a derecho humano, colec
tivo y público. Surgen nuevos valores 
como la participación de la mujer, la soli
daridad, los valores culturales, la sensi
bilidad. Estos se reflejan en nuevos 
estilos de acción en la sociedad civil. No 
son hegemónicos, como no lo son los 
movimientos populares, pero luchan por 
participación, libertad, igualdad, solidari
dad y fundamentalmente por la democra
tización económica. 

~ En este contexto, las relaciones pú
:5 blicas populares pueden contribuir a la 
#Ji transformación social. No basta trans
.B poner al campo popular el instrumental 
~ de las relaciones públicas tradicionales, 
o	 hay que hacer adaptaciones. Hacerlo 

implica, sobre todo, unaopción política y 

¡Nene.. ,pedi/e ¿ Cuando empezara la 
a +u papá ~tJe "f--Iora de prorec,~ión 
te compre del coneomidor ? 

'El Ti--ompífo
 
P/carón)
 

<, \//;'1 ..-::.~-::::.. 
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der sobre la vida y sobre unomismo, los 
libros son el recurso idóneo, aunque la 
TV y las revistas ocuparon el siguiente 
lugar. Para animarse, el cine fueel grati
fícante más poderoso. La TV ocupó el 
siguiente lugar. 

Ante la necesidad de "hacer algo", 1 
de cada 3 recurre a la TV, 1 de cada 5 
prefiere la radio o las revistas. Entre un 
10% Y un 15% prefiere el cine y los 
libros. Siel objetivo esbuscar compañía, 
el cine y la TV llenan igualmente sus 
expectativas. Para evadir la soledad 
optan primero por la TV y luego por la 
radio. 

Preferencias por edades 

Los mayores (14 años) tienen un 
acceso mayor y más personal a los 
medios: tienen sus propias radios, televi
sores, equipos de música, casetes y, en 
algunos casos, hasta sus propios telé
fonos. Pero los menores ven diaria
mente dos horas más de TV que los 
mayores. Los menores perciben un 
mayor realismo en los personajes de la 
televisión. Tanto en Brasil como en 
México la supervisión de los padres dis
minuye a medida que loshijos crecen. 

Interpretando resultados 

Independientemente del país, los 
chicos de once años, los menores, 

dependen más de la TV. Al avanzar 
hacia la adolescencia diversifican los 
medios y los temas de interés. Para los 
mayores los contenidos de interés son 
música, moda adolescente, romance y 
sexo. La mayoría de las chicas de todo el 
mundo prefiere las historias románticas, 
mucho más que los varones. O por lo 
menos ellas admiten preferirlas con más 
frecuencia. Los varones prefieren temas 
"machos" como historias de crímenes, 
acción, aventura o deportes. 

Nuestra muestra mexicana se ubicó 
claramente dentro de la clase media o 
clase media alta. La muestra de Sáo 
Paulo, en sectores menos prósperos. 
Lo sorprendente es que esta diferencia 

no incidió para nada en términos del 
acceso a los medios de los dos grupos 
estudiados. 

Tenemos buenas noticias para 
quienes se preocupan porque piensan 
que las imágenes televisivas son acep
tadas indiscriminadamente por los 
jóvenes televidentes. Los muchachos 
mexicanos y brasileños revelaron un 
notable escepticismo frente a los perso
najes ficticios, a sus conductas y a las 
situaciones creadas para la televisión. 
Gran parte deestos jóvenes no losacep
ta como reales. Más bien loscalifican de 
ficticios. ¿Por qué los jóvenes han inte
riorizado actitudes incrédulas y escépti
casrespecto a la realidad televisiva? O 

Mercado, Ayacucho, Perú 

Estos dos estudios realizados en ciudad de México y en Sao Paulo fueron organizados por el 
Dr. Bradley S. Greenberg, de Michigan State University, en East Lansing. Los estudios son 
parte de un proyecto mundial que hasta ahora se ha aplicado en las capitales de 15países, usan
do el mismo cuestionario básico. Los informes disponibles son los de Bélgica, Brasil, Chile, 
China, Ecuador, Inglaterra, Japón, México, Los Países Bajos, Corea del Sur, España, Suecia, 
Taiwan, Estados Unidos y Alemania y están a disposición de los interesados a través del 
Dr. Bradley Greenberg. Los informes sobre Yugoeslavia y Hungría están en preparación. 

Los profesores Dr. Carlos Fernandez-CoUado, del Instituto Politécnico Nacional, y 
Dra. Pilar Baptista-Fernández, de la Universidad Anahuac, coordinaron la ínvesti
gación en México. 

La investigación en Sao Paulo fue coordinada por el Dr. Fred Litto, profesor de 
Comunicaciones y Coordinador de la Escuela del Proyecto Futuro, y por Dra. Nazira Gait, profe
sora e investigadora de Matemáticas y Estadística de la Escuela del Proyecto Futuro en la 
Universidad de Sao Paulo. 
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