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EDUCACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Experiencias en aula 
Marta Orsini Puente 
Editora lLAM
 
Cochabamba, Bolivia, abril de 1998.
 

En quince colegios de Cachabamba se 
han puesto en práctica interesantes expe
riencias pedagógicas en relación al uso de 
los medios de comunicación en el aula y a 
la formación de la criticidad sobre los 
mensajes que nos transmiten esos medios. 

Esta publicación presenta, en la prime
ra parte, algunas consideraciones teóricas 
sobre los medios masivos de comunica
ción. En la segunda, se recogen las expe
riencias más significativas realizadas en los 
colegiosdel proyecto "Educación y Medios 
de Comunicación". Y, en la tercera, se 
ofrecen nuevas técnicas de análisis y pau
tas de creación de mensajes alternativos 
que se podrían aplicar en el aula, tanto pa
ra los jóvenes y niños, como para profeso
res y padres de familia. 

En la actualidad, es imposible educar a 
la niñez si no se la forma y orienta en re
lación al impacto y a la influencia que ejer
cen los medios, sobre todo la TV. Sin em
bargo, no se trata de escolarizar la TV o 
los otros medios, sino servirse de ellos co
mo fuente de información y como desafío 
para desarrollar, de manera progresiva y 
sistemática, en los alumnos, la capacidad 
de discernimiento crítico. 

Las prácticas pedagógicas que, con 
tanto éxito y creatividad, han aplicado en 
admirable trabajo de taller entre profeso
res y alumnos, están señalando un camino 
que todo educador debería seguir en estos 
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tiempos de la culturade la imagen: formar 
a la niñez y juventud en una recepción ac
tiva, crítica y creativa de los medios de 
comunicación, a través de una metodolo
gía de talleres, en un ambiente de máxima 
participación, libertad y creatividad. 

Pensamos que las prácticas educativas 
que, con tanta riqueza y amenidad presen
ta este libro, responden no solo a un reto 
y a una urgencia del momento, sino que 
también están plenamente enmarcadas 
dentro del modelo constructivista que tra
ta de impulsar la Reforma Educativa. Los 
alumnos, a través del desafío que significa 
para ellos el bombardeo permanente de 
información, publicidad, imágenes... con 
el que llenan su mente, comienzana cons
truir sus propios criterios, sus propios sa
beres, sus propias respuestas y propues
tas, de acuerdo a sus valores culturales y 
personales. 

P, Gregorio Iriarte 

BIENVENIDO GLOBAL VIUAGE 
Antonio Pasquali 
Monte Avila Editores Latinoamérica 

Caracas, 1998. 
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El análisis semióticode la imagenes el 
elemento fundamental de este libro en el 
que resalta la serenidad del estiloy la con
tundencia del contenido. A partir de allí, 
Antonio Pasquali elabora un panorama de 
la situación actual del aparato administra
tivo, político y conceptual de los medios 
audiovisuales en Venezuela. Este trabajo, 
que es a la vez denuncia y propuesta, pre
senta la educación como el eslabón más 
importante para una óptima producción 
audiovisual en ese país y, al mismo tiem

po, propone el desarrollo integral de las 
tres fases del proceso cultural audiovisual: 
producción, conservación y fruición. El 
continuo cuidado de estos tres aspectos 
"facilitaría la formación en el país de aque
lla gran familia de directores, profesiona
les, conservadores, técnicos y managers 
de la industria audiovisual, sin cuya exis
tencia y cohesión será difícil dejar atrás el 
alto riesgo, la baja productividad (...) y la 
discontinuidad en el esfuerzo". 

GLOBAIlZACIÓN, DEMOCRACIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
josef Thesing y Frank Priess (editores) 
Konrad Adenauer Stiftung, CIEDLA 
Buenos Aires, 1999. 

Asistimos a un período de rápida y di
námica transformación en el mundo de los 
medios de comunicación. Las comunica
ciones modernas hacen posible un acerca
miento insospechado entre continentes re
motos, aceleran el intercambio permanen
te de informaciones, modifican puestos de 
trabajo y procesos laborales, y revolucio
nan la discusión política. Aunque, en este 
contexto, un lugar preponderante queda 
reservado a los aspectos tecnológicos es 
fundamental preguntar por las condicio
nes que deben darse para facilitar al ciuda
dano el acceso a todas aquellas informa
ciones que le permitan formarse un juicio 
independiente y pluralista, sin que ello im
plique sepultarlo bajo una formidable ava
lancha de datos. Surgen varios interrogan
tes que son tomados como material de 
análisis para el presente volumen. Asimis
mo, la publicación intenta blindar un acer
camiento al pensamiento de destacados 
expertos en comunicación, juristas espe
cializados en derecho medial, periodistasy 
políticos de Alemania. 

~~'@:W·~\'i%..~::O: ···"" ..Th'"·~·"I1·_·=.. ..NOTA A LOS LECTORES ::::::;1~~~~~~ «o;~~~~~~~~i m.&.::::~: ,.::fu,,*, ,,,," ~ ,~ ";;'M: ls la época de las vacas flacas, pero confío en Ud.", me advirtió el Dr. Asdrú
x lbal de la Torre, ex director general del CIESPAL, cuando el 2 de mayo de 11~,,,,. . 1995 me propuso el cargo de editor de Chasqui. Y así era: en diciembre de 

1994, el auspicio de la Fundación Príedrích Ebert de Alemania había concluido y, por 
tanto, la revista dejaba de recibir un importante ingreso económico que, durante 14 
años, le había convertido en uno de los más importantes proyectos editoriales de Latí
noarnéríca, en el área de la comunicación. 

Sí, efectivamente, empezaba la época de las "vacas flacas" ... en lo económico, mas 
no en lo humano pues, además del equipo del CIESPAL, estaba una larga lista de cola
boradores, muchos de ellos con un importante prestigio internacional, que constituían 
el capital humano de Chasqui; y centenares de lectores que, no obstante la creciente 
crisis económica de la región, eran un soporte importante vía suscripciones. 

Fue un reto que no dudé en asumir y que me ha marcado en la enorme responsabi
lidad que implicaba y en la enriquecedora experiencia -personal y profesional- que 
prometía. Fue un reto tenaz por el prestigio y la calidad de una de las más importantes 
revistas de comunicación de la región. Han pasado más de 4 años -17 ediciones- y este 
fundamental ciclo en mi vida llega a su fin. Nuevas tareas, nuevos retos y nuevos cami
nos que me propongo transitar llaman mi atención. 

Al iniciar mi gestión como editor me propuse fortalecer y renovar este espacio co
mo un foro para el debate y la socialización de pensares y sentires en torno al apasio
nante mundo de la comunicación, desde la perspectiva latinoamericana. Más 
importante que el balance que yo pueda hacer, está una realidad que los lectores sa
brán evaluarla en su verdadera dimensión. En cualquier caso, los resultados correspon
den al trabajo de un equipo que a lo largo de estos años me ha acompañado: Martha 
Rodríguez (asistente de edición), Isaías Sánchez (distribución y ventas), Maggie Zambra
no y Liz Ruano (secretarias), Manuel Mesa (corrección de estilo)' A los que se suman 
los compañeros ele la imprenta quienes, pese a las carencias, cumplieron apropiada
mente: Arturo Castañeda, Alfredo Castro, Antonio Macias, Jorge Pérez y Luis González, 

Además, está el aporte de incontables colaboradores que con sus textos y consejos 
han hecho Cbasqui. Un especial reconocimiento a Manuel Calvo Hernando y su perma
nente apoyo. También a colaboradores que con asiduidad aparecieron en estas páginas: 
Valerio Fuenzalida, Susana Velleggia, Carlos Morales, Christian Ferrer, Octavio Getino. 
Danieljones, José 1. García, Javier Esteínou Madrid... 

Uno de los aspectos importantes en esta época ha sido la "internetización" de Chas
quío Esto no habría sido posible sin la incondicional y generosa colaboración de Bruce 
Girard y Amy Mahan, entrañables amigos y compañeros en la esperanza, quienes crea
ron y mantienen nuestro web site, recurso invaluable para la promoción y proyección 
de la revista en esta era "ciberespacial", 

Me queda la satisfacción del deber cumplido (no solo que Cbasqui sigue siendo 
una de las más importantes revistas de la región, sino que ha logrado una mayor pre
sencia fuera de ella) y de las magníficas relaciones que he ido construyendo con los 
hermanos de Nuestra América, y de otros lares, que comparten conmigo la utopía ele 
democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. Todas las páginas que he
mos hecho juntos -alredor de 1.600- han tenido esa intención y espero que hayan con
tribuido a ello. 

Gracias por todo y les invito a mantener el contacto (e-rnail: fcheca@ecnet.ec). Un 
fuerte abrazo. 
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COMUNICACIÓN: ENTRE lA GLOBAUZACIÓN y 

lA GLOCALIZACIÓN 

creciente proceso de globalizacion provoca algunas 
ensiones. especialmente entre lo global y lo local. 

,!Frente al avasallamiento que ello implica. más aún por 
el debilitamiento del Estado. es necesario fortalecer 
prácticas regionales JI locales hacia la constitución de una 
ciudadanía y una democracia que enfrenten 
adecuadamente ese proceso, inevitable y de enormes 
consecuencias. 

4	 La sociedad de redes (o las 20 Medios, periodistas y
 
redes de la sociedad) globalización
 
Fernando Mires	 Luis Suárez 

10	 Industrias culturales y 24 Más allá de la PC: después de 
globalización la convergencia digital la 
Octsvio Getino divergencia, ¿y qué? 

Alejandro Piscitelli 

16	 Políticas culturales: entre el 28	 Globalización de contenidos ymercado global y la 
últimas tecnologías democracia 
Francisco Ficarra Susana Velleggia 

32	 De lo barrial a lo global 
Judith Gerbaldo 

LOS DESAFÍOS DEL
 
PERIODISMO
 

INVESTIGATWO
 

i\¡;;;':':':':';;;:::'::::~ara Cabo, 'periodismo 
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~W :¡~mexpresión redundante. 
Sin embargo. la realidad y 
carencias de esta profesión 
en la región, demandan 
llJUI capacitacion y 
prácticas inoestigatiuas 
sistemáticas. más aún por 
la creciente corrupción e 
impunidadpública y 
privada. 

36	 La inv~stigación periodística 
computarizada en América 
Latina 
Pedro Enrique Armendares 

40 Confidentes e informantes 
Fernando Rueda 

44	 Los obstáculos 
Eleazar Díaz Rangel 

47	 El derecho de acceso a la 
información pública en 
Latinoamérica 
Ernesto Villanueva 

comerciales, la acción del Gobierno regio
nal, la consolidación de la lengua catalana 
en el medio, el reto tecnológico del siste
ma europeo Digital Audio Broadcast, los 
cambios en la programación y en la tecno
logía, la hegemonía de las grandes cade
nas comerciales españolas, el papel de la 
nueva emisora Catalunya Cultura, los 
veinte años de las radios municipales, las 
emisoras católicas, y el papel de la publi
cidad como soporte financiero fundamen
tal. 

Revista FAMECOS: Mídía, Cultura e 
Tecnología (POllo Alegre: Pontificia Uní
versidade Católica do Río Grande do Sul, 
núm. 9, diciembre de 1998). Cuenta con 
un artículo de análisis sobre el intelectual 
francés Régis Debray (asi como otro de es
te mismo autor), y otros textos diversos, 
entre los que destacan una critica sobre el 
estado actual de la teoría de la comunica
ción, la nueva "hiperliterarura" en "socie
dades hipertexruales", el futuro de la in
dustria fonográfica en el Estado de Rio 
Grande do Sul, las aportaciones recientes 
de los Estudios Culturales, las rutinas de 
producción notícíosa aplicadas a la activi
dad fotográfica, la situación actual de las 
relaciones públicas en el contexto media
tico, la historia de las salas de cine en Por
to Alegre, y la senalidad como caracterís
tíca de la cultura posrmoderna, 

Revista Mexicana de Comunicación 
(México DF: Fundación Manuel Buendía, 
núm. 57, enero-marzo de 1999). Se intere
sa por la crísis financíera y el conflicto de 
los ratings entre Teleuisa y 7VAzteca. el 
aumento de la competitividad en el mer
cado mexicano ele las telecomunicaciones, 
el desarrollo del cine nacional en 1998, la 
cultura	 política y el periodismo mexica
nos, el desarrollo mundial de Internet, el 
papel actual del periodismo internacional, 
los medios al servicio de la Iglesia católi
ca, el debate sobre la Ley Federal de Co
municación Social, y las perspectivas futu
ras del periodismo en Veracruz. 

Tendéncias: Audiovisual, Teleco
munícacóes, Multimédía (Lisboa: Asso
cíacáo Portuguesa para o Desenvolvirnen
to das Cornunicacóes, núm. 3, mayo de 
1998). Monográfico sobre la industria de 
los contenidos audiovisuales en Portugal: 
la producción cinematográfica y televisiva, 
la digitalización audiovisual, el desarrollo 
multimedios, las nuevas tecnologías tele
máticas, la reglamentación de la conver
gencia y el consumo por parte ele las au
diencias. 

TrebaUs de Comunicació (Barcelo do lingüístico catalán, la Iglesia católica y 
na: Socíetat Catalana de Comunicació, la publicidad, el discurso musical desde el 
núm. 11, junio de 1999). Monográfico sopunto de vista comunicativo, la digitaliza
bre el papel de la radiotelevisión pública ción de las señales, y el mensaje del ci

de cara al próximo siglo: la televisión pú neasta Roberto Benígni a través de La uita
 
blica europea en un contexto multicanal ebella.
 
altamente competitivo, la falta de rumbo
 ZER: Revista de Estudios de Comu
de las televisiones públicas españolas (es nicación (Bilbao: Universidad del País 
tatales y regionales), las transformaciones Vasco, núm. 6, mayo de 1999). Se ocupa 
recientes de la BBC, los servicios públicos de la recuperación industrial y económica 
de comunicación en la "sociedad de la in del cine español en la segunda mitad de 
formación", y los imperativos de un nuevo los noventa; de la imagen de Juan Carlos 
servicio público catalán. Además, las difi I en el diario El Paísal inicio de su reina
cultades para la conservación de la prensa do en 1976; de qué ven y cómo juegan los 
como documento histórico, y e! papel del niños y jóvenes españoles; del diseño y 
diario en lengua catalana ElPunt en la re del enfoque de las noticias en los diarios 
gión valenciana. madrileños El País. ABe y El Mundo; del 

Trípodos: Uenguatge, Pensament, desarrollo de los portales en Internet; del 
Comunicació (Barcelona: Universitat Ra pape! clellector en la prensa actual: ele los 
mon Llull, núm. 7, mayo de 1999). Re hábitos de recepción de la radio en el País 
construccíón histórica de la obra cinema Vasco; de la "radíovisión" como nuevo 
tográfica de la alemana Leni Riefenstahl al "medio multiservicio"; del diseño de los 
servicio de la estética nazi de los años medios impresos; de los contenidos de 
treinta, el proyecto ideológico del realiza ciencia, tecnología y sociedad en los me
dor norteamericano Steven Spielberg a tra dios de comunicación; de! discurso políti
vés de su película Saoiru; Priiate Ryan, la co del nacionalismo radical vasco a través 
prepotencia de las grandes corporaciones de su diario Egiu: y de la especialización 
audiovisuales de Hollywood en el merca- en el periodismo... 

lA PANfAUA UBICUA. 

Comunicación en la sociedad digital 
Diego Levis 
Ediciones Ciccus, La Crujía 
Buenos Aires, abril de 1999. 

Es sabido que la expansion ele las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
es el fenómeno tipíñcador por excelencia de las 
sociedades contemporáneas. Sin embargo, la 
multiplicación de las pantallas, la digitalización 
y la convergencia tecnológica y empresarial que 
la misma conlleva, significan Importantes cam
bios sociales, culturales, políticos y económicos 
cuyo impacto en las sociedades no ha sido su
ficientemente analizado. 

Este libro nos ofrece un estudio exhaustivo y documentado, que conjuga ri
gor científico .Y amenidad, poniendo el énfasis precisamente en los aspectos menos 
abordados de las tranformacíones en curso: su génesis, las causas que las impulsan 
y las consecuencias de ellas para la vida de las personas. 

Tanto el lector especializado como el que se sienta motivado a incursionaren el 
conocimiento de dichos fenómenos, encontrarán en esta obra una aproximación cer
tera a sus propias inquietudes, en un enfoque que prioriza la dimensión social de las 
actuales innovaciones tecnológicas. 

PafltaIla 
. Ubicua 
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música en el sistema propagandístico fran
quista. 

Instituto de Comunicación Social, 
Periodismo y Publicidad (Buenos Aires: 
Pontificia Universidad Católica Argentina, 
núm. 1, marzo de 1998). El análisis teóri
co de la comunicación, la investigación de 
los medios, el futuro de los jóvenes, la ca
rrera de Periodismo, la satisfacción de los 
dientes, la regulación de la prensa, la pu
blicidad y la ecología, y la comunicación 
del Evangelio a través del sistema mediá
rico. 

Interacción: Revista de Comunica
ción Educativa (Bogotá: Centro de Co
municación Educativa Audiovisual. núm. 
18, junio de 1999). Tema central sobre las 
culturas mundiales y locales: la situación 
idiomática en Colombia. la corrupción e 
impunidad de la cultura global. y el papel 
de la escuela en los procesos de globaliza
ción y localización de la cultura. Incluye 
otros textos sobre cuestiones sociales y 
culturales que afectan a la sociedad co
lombiana. 

Oficios Terrestres (La Plata: Univer
sidad Nadonaí de La Plata. núm. 'i. 19(8). 
Monográfico sobre las transformaciones 
tecnológicas como encrucijada entre co
municación y educación (articulaciones y 
ronflírtos de las nuevas tecnologías, la era 
de las redes telemáticas, la posmoderni
dad, la pedagogía de la comunicación, la 
formación de los profesionales). Otros ar
tirulos: el "des-orden cultural" de los jóve
nes, las mujeres en el imaginario riopla
tense de los años veinte. Maradona como 
ídolo ele masas. las carreras de Comunica
ción en la Argentina. y diversos ensayos 
sobre globalización y cambios sociales. 

Publiftlia: Revista de Culturas Pu
blicitarias (Segovia: Colegio Universitario 
de Segovia, núm. 1, diciembre de 1(98). 
Monográfico sobre el consumidor publici
tario (el receptor en la psicología de la pu
blicidad, la evolución del consumidor des
de la creatividad publícttaria, la segmenta
ción en marketing, y la protección ante 
los mensajes). Además, la contracultura y 
el consumo, el centenario ele la empresa 
perfumera española Gal como anunciante, 
y la modelización de fenómenos de mar
keting mediante "redes neuronales artifi
ciales". 

Quaderns del CAC (Barcelona: Con
sell de l'Audiovísual de Catalunya, núm. 4, 
abril de 1999). Monográfico sobre el pre
sente y el futuro de la radiodifusión en Ca
taluña: el régimen jurídico de las emisoras 
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político del nuevo presidente Hugo Cha
ves, y el análisis electorales venezolanas. 

Comunicación y Sociedad (Pamplo
na: Universidad de Navarra, vol. XII, núm. 
1, 1999). Incluye artículos acerca de la in
vestigación sobre economía de los medios 
de comunicación en Estados Unidos, la es
tructura de la radiodifusión en el País Vas
co entre 1986 y 1996, el concepto ele co
municación en la teoría sociológica de Ro
bert E. Park, el derecho audiovisual fran
cés, los elementos fundamentales de la ra
dio de formato musical, la radíotelevisión 

digital desde un punto de vista jurídico, y 
la repercusión de la muerte y funeral de 
Diana de Gales en la prensa española. 

Comunicación XXI (La Paz: Centro 
de Noticias e Investigaciones y Centro In
terdisdplinario Boliviano de Estudios de la 
Comunicación, núm. 2, abril-mayo de 
1999). Análisis de contenido de la prensa 
paceña ante el terremoto ocurrido en Bo
livia en 1998, la profesión de periodista a 
finales de siglo, la nueva ruta de la inves
tigación latinoamericana en comunica
ción, y entrevista al comunicólogo Jesús 
Martín-Barbero con motivo del décimo 
aniversario de su libro De los medios a las 
mediaciones. 

Cuadernos de Información (Santia
go: Pontificia Universidad Católica de Chi
le, núm. 13, 1999). Monográfico sobre el 
periodismo de calidad: el buen periodis
mo y la rentabilidad económica en Chile, 
la necesidad de corregir los errores, la cre
ciente pérdida de credibilidad del perío

dismo norteamericano. la medición de la 
calidad de la prensa chilena, la mejora ele 
la cobertura fotográfica, las pautas de la 
calidad informativa, el papel de los perio
distas en la era telemática, y la diversidad 
programática de la televisión chilena. Se 
incluyen textos sobre el nacimiento y cie
rre del diario argentino Perfil, las claves 
de las industrias culturales italianas, y la 
obra intelectual del comunicólogo chileno 
Hugo Miller. 

Diá-logos de la Comunicación (Li
ma: FEU\FACS, núm. 51¡, marzo de 1999). 
Análisis de la comunicación política en Ar
gentina, la desnaturalización ele los símbo
los visuales político-partidarios por la pro
paganda electoral, el paso ele la comunica
ción sindical de la asamblea a la televi
sión, la construcción de la credibilidad en 
los medios, la emergenciade nuevos códi
gos espaciales en la prensa. la orientación 
de la opinión pública en época de eleccio
nes, el cambio de los periodistas a comu
nicadores en Perú, y los efectos de la vio
lenda a través de los medios. 

Estudios sobre las Culturas Con
temporáneas (Colima: Universidad de 
Colima, vol. 4, núm. 8, diciembre ele 
1998). Se interesa por el campo académi
co de la comunicación y las diferencias re
gionales, la investigación académica de la 
comunicación en México, los grandes cen
tros comerciales como "burbujas de crís
tal", y la vida cotidiana desde el punto de 
vista metodológico de la etnografía. 

Historia y Comunicación Social 
(Madrid: Universidad Complutense de Ma
drid, núm. 3, 1998). Monográfico sobre la 
guerra hispano-norteamericana de 1898 y 
los medios de comunicación, con artículos 
sobre la prensa en Murcia, la propaganda 
revolucionaria en Filipinas, las revistas, la 
prensa finlandesa, el cine bélico, el higle
nismo y la reforma municipal de Madrid, 
el diario ElImparcial, la diplomacia inter
nacional y la opinión pública, y la guerra 
por encima de las posibilidades españolas. 
Otros temas son la radio como medio de 
propaganda durante la Guerra Civil de 
1936-39, la prensa alternativa en la Guerra 
del Golfo, los duelos entre períodístas, y la 

50	 ¿Patear el tablero o resistir? 
Sandra Grucianelli 

52	 El periodismo investigativo en 
la era digital 
Alma Delia Fuentes 

56	 México: el periodismo 
económico de investigación 
Francisco Vidal 

61	 México: contar para cambiar. 
Jóvenes reporteros de 
investigación. 
Antonio Buiz Garnacha 
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66	 CIESPAL: el rescate de las 
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Gremilda Medina 
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sión geométrica en laúltimas décadas, el 
cúmulo de conocimiento sobre el objeto 

en cuanto a masa crítica existente en 
nuestras universidades viven en pobreza 
y poco contribuyen para revertir esta si

MEDIOS, PERIODISTAS Y
 
GLOBALIZACION
 

Elcreciente debilitamiento de los Estados y lafalta de voluntadde 
los países latinoamericanos para enfrentar conjuntamentey 

desde suspropios intereses laglobalización neoliberal, trazan un 
marco quepresenta serios retos a medios y periodistas. 

Eldesempleo o empleo precario, lafalta degarantías y políticas 
públicas, las presiones delpodernacional y transnacional, los 
crecientes riesgos profesionales, etc., son condicionantes que 

afectan crecieruemente la labor periodística y que demandan 
acciones conjuntas de los gremios y de las sociedades en lasque 

se inscriben y a las quese deben. 
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comunicólogo y en un nivel 
muy inferior a los 
profesionales de los medios. 
A base de ello, el Centro 
desarrolló una experiencia 
de producción teórica, 
investigación, planificación y 
prácticas alternativas 
-sociales, políticas, 
educativas y comunicativas
extremadamente rica e 
interesante. 
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cursos son obligados a una opción dra
mática: o desprecian la teoría enseñada 
y reafirman la vocación profesional que 
los llevó a la facultad, desarrollando una 
fuerte resistencia a la actividad teórica, o 
abandonan la vocación inicial y se tornan 
"comunicadores" sin mercado de trabajo 
y sin práctica, solo encontrando coloca
ción en la propia universidad como "co
mu nicólogos". 

Por otra parte, si unprofesional o pro
fesor de una disciplina práctico-profesio
nal quiere hacer carrera académica, cur
sando masterado o doctorado, para obte
ner un reconocimiento más fácil de los 
pares es inducido a negar la práctica que 
dominaba o enseñaba. Acaba por reali
zar investigación en el área que no es la 
de su actuacíón profesional. En conse
cuencia, la parte práctica de los cursos 
nose desarrolla, queda condenada a ser 
una práctica necia, y la teoría a suvez se 
reproduce indefinidamente sin rumbo o 
sin capacidad deactuar sobre larealidad. 

Este proceso es descrito en un estu
dio recientemente realizado en los Esta
dos Unidos. Aunque la titulación de los 

ay que partir de que la 
globalización delosme
dios masivos de infor
mación y delperiodismo 
esuna consecuencia de 
la globalización tecnoló

gica en que estos se apoyan y desarro
llan, y a veces se debaten en medio de 
carencias, dependencias y deformacio
nes. y también, en ocasiones, por el en
garce a contenidos (valga la paradoja) 
más próximos a loscentros remotos dela 
información que desu entorno nacional o 
local. 

Ciertamente, sin las posibilidades del 
nivel actual de la tecnología, la informa
ción ofrecería más rezagos y huecos en 
grandes regiones del planeta. Pero al 
mismo tiempo su inequitativa distribu
ción, su instantaneidad e incluso unapre
suramiento estimulado irracionalmente 
por lacompetencia de losmedios que ali
menta, esa veces causa de vacíos y de
formaciones informativas y hasta exce
sos que afectan la educación y la forma
ción cultural de los públicos nacionales. 

La tecnología globalizada, pues, ha 
dinamizado al periodismo pero también 
lo hatrastocado con un nuevo contenido 
y formato, que hay que comprender y uti
lizar para no alejarlo definitivamente de 
su sentido original de comunicación y de 
servicio entre personas, comunidades, 
regiones, países. Sehadicho que así co
mo el mundo pasó por diversas edades 
(de piedra, de hierro, de bronce, etc.), 
ahora estamos en la edad o sociedad de 
la información. Esto comenzó siendo 
cierto, pero el desarrollo globalizado de 
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noaumenta en la misma proporción y las 
escuelas de comunicación social cada 
vez sedistancian más del objetivo defor
mar periodistas (Medsger, 1996), Entre 
tanto, las escuelas norteamericanas es
pecializadas en periodismo continúan de
finiendo los paradigmas de la profesión 
que serán imitados en todo el mundo, La 
escuela de Columbia recientemente creó 
un laboratorio para nuevos medios, a fin 
de desarrollar las tecnologías que serán 
utilizadas como herramientas por los pe
riodistas en laspróximas décadas. 

Contrastando con esto, en Venezue
la,Antonio Pasquali constata que toda la 
investigación en comunicación realizada 
en el continente en la últimas décadas 
"de poco valen, pues no seconocen real
mente los medios de comunicación en 
América Latina", La profesora Anamaria 
Fadul añade que "no fueron realizadas 
investigaciones empíricas y no se tienen 
siquiera datos cuantitativos sobre ellos" 
(1991 :56). El desconocimiento de lases
cuelas sobre el mercado de trabajo que 
va a absorber a sus estudiantes y sobre 
su necesidades provoca undesprecio re
cíproco. En consecuencia, las empresas 
importan las tecnologías y aun los cursos 
de formación profesional que necesitan, 
profundizando la dependencia del país, 

fuación. 

En busca de lo perdido 

La Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) fue probablemente la 
institución brasileña que más radicalmen
te siguió la receta delCiespal. Durante su 
primera década de existencia (1979
1989), su Curso de Periodismo fue mar
cado por una fuerte militancia política de 
susprofesores, por la negativa a "subor
dinarse" al mercado detrabajo tradicional 
y por el esfuerzo deconstruir un mercado 
alternativo. La teoría administrada en el 
curso era coherente con estos objetivos y 
la capacitación técnica de losalumnos, a 
pesar de lospocos equipamientos inicia
les, apuntaba a la misma dirección. La 
propuesta enfrentaba una gran resisten
cia por parte de algunos profesores y de 
una parte significativa de los alumnos, 
que no sentían afinidad con la militancia 
en movimientos populares. A pesar de 
esto, fue mantenida hasta el cansancio 
por el grupo inicial de profesores, que 
acabó desligándose de la universidad. 

Laradicalidad de la experiencia de la 
UFSC, tal vez explique la radicalidad de 
su crítica en el siguiente momento. Y así 
como la escuela persiguió la coherencia 
entre la teoría y la práctica en la forma

No solo la "comunicación" ha sido la preocupación del Ciespal, también lo ha sido el 
"periodismo". En la foto, uno de los tantos grupos de alumnos latinoamericanos que se 

capacitaron en la producción de informativos para radio. 

20 CHASQUI 67, septiembre, ]999 CHASQU167, septiembre, 1999 73 



::11::I·IIIII:1::llll:1111111:1·1I1I:::¡¡¡: ::::lIlilll~::·:!.i:I,¡IIIIIIII·:::,:.I,::I::I_i,::::1
 

tudios en periodismo, publicidad, relacio
nes públicas, etc. Pero los cursos, con
tradictoriamente, pasaron a ser llamados 
"de comunicación social". La teoría estu
diada y desarrollada enlas escuelas está 
lejos de atender las necesidades de las 
diversas habilidades que requieren los 
profesionales y continúa retrocediendo a 
las supuestas necesidades de un comu
nicador alternativo quevive al margen de 
los medios. 

Esta creciente autonomía de la pro
ducción teórica, en relación a las prácti
cas sociales que dieron origen al campo 
académico, también fue incentivada por 
el Ciespal. Una vez que su objetivo no 
era entender el mejoramiento de estas 
prácticas existentes, sino substítuírtas 
por otra forma de práctica más producti
va desde el punto de vista de sus objeti
vospolíticos, el Centro pasó a convencer 
a las escuelas que su teoría debería 
orientar las prácticas, y jamás podría 
acontecer lo contrario. El mexicano Jo
sep Rota llegó a concebir una pirámide 
para justificar esta actitud: en lo alto, la 
producción teórica; en un segundo nivel, 
subordinada a ella, la investigación; esta 
orientaba la planificación en el último pel
daño, y más abajo. quedaba la ejecución 
práctica. 

La pirámide del Ciespal colocó enun 
pedestal la figura del comuniéólogo y en 
un nivel muy inferior a los profesionales 
de los medios. A base de ello, el Centro 
desarrolló unaexperiencia de producción 
teórica, investigación, planificación y 
prácticas alternativas -soclales, políticas, 
educativas y comunicativas- extremada
mente ricae interesante, quenodebe ser 
despreciada. Para este fin, la pirámide no 
fue solo operacional sino relativamente 
exitosa. 

El desprecio por la práctica profesio
nal como objeto de estudio, por parte de 
losteóricos colocados en la cumbre de la 
jerarquía académica, tuvo una serie de 
efectos negativos y perversos. El primero 
y más evidente es la frustración de las 
expectativas de los estudiantes que in
gresan en la universidad, en busca de la 
carrera profesional por la que tienen vo
cación. Como propone Victor Gentilli, el 
estudiante es inducido a un proceso es
quizofrénico a través de un lavado cere
bral en el que, durante la mitad teórica 
delcurso, esconvencido de abandonar y 
despreciar suvocación. Eneste proceso, 
los estudiantes que pasan por nuestros 

las tecnologías, y su empleo para fines 
prácticos en la finanzas y en la econo
mía, ha vertido el concepto dentro del 
más abarcador de sociedad de la comu
nicación, predominante sobre el concep
to original quearrancaba de la fuerza ex
pansiva delperiodismo. 

Lo que antes parecía lo mismo, co
municación e información, hoyconstituye 
un binomio. Ya hace varios años que los 
teóricos han puntualizado lasdiferencias 
entre ambos conceptos. Es claro que no 
necesariamente lo que se comunica in
forma y sobre todo nosiempre se corres
ponde con lo que se requiere, se debe y 
conviene informar para conservar y esti
mular los valores éticos y la conciencia 
formativa y cultural de los seres huma
nos. 

Algunos autores han diseñado lo que 
consideran el triángulo perfecto de las 
tecnologías conforme a su ubicación, po
sesión y utilización actuales, en tres as
pectos medulares: lo económico, lo polí
tico Ylo social, combinación que genera 
gigantescas ganancias en las telecomu
nicaciones, la informática, la microelec
trónica y la robótica. No solo a nosotros, 
los periodistas, sino a muchos editores y 
propietarios de medios esta globalización 
nosquitade las manos la posibilidad pro
tagónica. Lainformación sevaconvirtien
doenun servicio, como unconcepto sus
tantivo que nosiempre quiere decirservir 
conforme a los valores éticos del perio
dismo sino a los del mercado. Es decir, 
servicios conforme a la categoría tercia
ria, propios del marketing. Y es asípor el 
marco gigantesco en que la globalización 
nosha situado, ya que la industria de te
lecomunicaciones es la tercera de impor
tancia mundial: en 1995 llegó a mover 95 
mil millones de dólares. 

Los grandes saltos de la tecnología 
han generado unagran concentración de 
los medios de comunicación. Tecnolo
gíasy concentración influyen enel carác
ter más general y ambiguo que hoy se 
tiene del periodismo. Aunque por defini
ción todo periodista pertenece al campo 
de la comunicación, en cuanto que la in
formación requiere de los medios comu
nlcaclonales, no siempre éstos conser
van la "pureza informativa". 

Como en sutiempo dijoMacLuhan, el 
medio se apodera frecuentemente del 
mensaje, o sea, del contenido informati
vo,en lo que podría traducirse elconcep
to dialéctico de que la forma también es 

contenido. Solo que en este tránsito, el 
contenido ha ido sufriendo mutaciones y 
al llegar a su destino no siempre corres
ponde a su naturaleza original o resulta 
ajeno e incomprensible. 

De ahí nuestra demanda de que el 
desarrollo y la integración del ser huma
no ha de tener en el periodismo un apo
yo que estimule y no arnorte su capaci
dad de entender. A veces no es así y 
otras lo contrario, según el manejo de la 
información y el tiempo que enella sede
dique a lascuestiones que sensibilizan e 
importan a la conciencia social del ser 
humano y a su entorno inmediato. 

Restricciones sociales de los pode
res públicos. 

La globalización y el neoliberalismo 
de sus políticas han ido produciendo el 
alejamiento del Estado de no pocas de 
sus obligaciones sociales que le dieron 
sentido como nación, con independencia 
y democracia con justicia social. 

En la medida en que los medios de 
comunicación han de someterse a esas 
mismas leyes anárquicas, no escritas y 

tampoco controlables, del mercado, su 
presencia original se halla bajo grandes 
presiones desnaturalizadoras, que de
mandan mayores esfuerzos y vigilancia 
desuspropietarios, editores yperiodistas 
que no hayan perdido o no quieran per
der su vinculación con la historia. La ley 
de la ganancia, más allá de lo legítimo, 
no puede ser la única querija la existen
cia de los medios de comunicación de 
esta época que han revolucionado lasco
municaciones. 

Sobre ellos también recaen las con
secuencias del abandono de políticas so
ciales delospoderes públicos, unadelas 
cuales es el desempleo y el encareci
miento de los bienes de consumo mate
riales y culturales y de los insumos y ser
vicios periodísticos. Lagente compra me
nosperiódicos o ninguno y, sin descono
cer la gran importancia de los medios 
electrónicos, cuyas tendencias requieren 
asimismo de una adecuación a los pro
blemas del contenido informativo, el ca
rácter de encadenamiento qloballzador 
va imponiendo cada día unaintervención 
menor de los factores locales y naciona-
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elconcepto de este profesional polivalen
te, "para actuar en todos los medios de 
comunicación colectiva (radio, televisión, 
prensa, cine), puesto que la relación en
tre ellos es complementar, y también pa
ra el desempeño de tareas de investiga
ción científica, de relaciones públicas y 
de publicidad". 

El Ciespal no se limitaba a proponer 
la creación de un nuevo tipo de profesio
nal: proponía la extinción y la substitución 
de las profesiones previamente existen
tes. Lapolítica del Centro influenció la re
glamentación profesional en diversos 
países y consiguió unificar el lenguaje 
académico del área en todo el continen
te, con la buena disculpa de ''facilitar el 
intercambio". En1964, el Centro yahabía 
formado en sus cursos más de doscien
tosprofesores y directores de escuelas, y 
los resultados no tardaron en aparecer. 
Según el norteamericano Raymond Ni
xon, en 1970 un tercio de las escuelas 
delcontinente ya habían cambiado la de
nominación "de periodismo" por "de co
municación" o equivalente. En1980, este 
número estaba próximo al 85% (Nixon, 
1981 :25). 

Pero, obviamente, solo podía impo
ner esta substitución en las escuelas, lo 
que creó una alienación de lavida acadé
mica en relación al mercado profesional, 
que perdura en muchos países hasta 
hoy. El mercado rechazó la propuesta 
desde el inicio, pero sus argumentos no 
fueron oídos, pues elcambio tenía, sobre 
todo, objetivos políticos. Según Nixon, 
uno de los principales orientadores del 
Ciespal en la época, "algunos ejecutivos 
de los medios naturalmente sienten que 
las escuelas de comunicación social, al 
estudiar formas de llegar a las personas 
por medios alternativos, están tentando 
suplantar a losperiódicos, las revistas, la 
radio y la televisión comerciales; pero los 
académicos argumentan que si lassocie
dades no encuentran medios de llegar a 
gran parte de la población que no es 
atendida por losmedios comerciales, es
ta parte será más susceptible a seguir 
una vía revolucionaria como salida para 
sus repetidas frustraciones". 

Eldivorcio entre lasescuelas y la rea
lidad profesional, como se ve, fue intro
ducido como estrategia política en la 
Guerra Fría. Pero, al contrario de lo que 
normalmente se pregona, esta ruptura no 
fue provocada inicialmente por la izquier
da, por el contrario, fue por la posición 
norteamericana. Loqueno exime a la iz
quierda del hecho de haberla asumido y 
profundizado en el siguiente momento, 
cuando conquistó la hegemonía ideológiI;i~;~:;~~~::ha e 

varias décadas, en un reflejo 
de lo que acontecía a nivel 
internacional, pero ambas 
erraban juntas al transformar 
las escuelas de 
comunicación en aparatos 
políticos, sin notar que con 
eso comprometían su 
desarrollo técnico y 
científico al separar la 
producción teórica y la 
orientación pedagógica de la 
realidad profesional. 
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ca tanto en la Unesco y en el Ciespal, 
desde el momento en que estas entida
des pasaron a ser financiadas por la so
cialdemocracia europea y esta se aproxi
móa la izquierda latinoamericana. Dehe
cho, derecha e izquierda se disputaron 
por varias décadas, en un reflejo de lo 
que acontecía a nivel internacional, pero 
ambas erraban juntas al transformar las 
escuelas de comunicación en aparatos 
políticos, sin notar quecon eso compro
metían su desarrollo técnico y científico 
al separar la producción teórica y la 
orientación pedagógica de la realidad 
profesional. 

Del periodista polivalente al 
dominio del comunicólogo 

De hecho, la figura del "periodista po
livalente" -después llamado "comunica
dor social"- fue rechazada por las escue

-las delBrasil al año siguiente de su in
vención y olvidado en loscursos siguien
tes, quereafirmaban lostradicionales es
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les, porlo tanto disminuyendo suconteni
do de esos rasgos. 

Predominan los temas más alejados 
del entorno del hombre y la mujer de un 
país determinado, se le dan menos ele
mentos de conocimiento de la política, 
mucho más del movimiento de las bol
sas, la globalización bursátil, con signos 
y lenguajes incomprensibles -porque ese 
mercado que por antonomasia ya no es 
donde el ama de casa va a comprar, sino 
aquel donde se apuestan las acciones 
quesu familia no tiene-, y se va atrofian
do su capacidad de opción y participa
ción, y, por lo tanto, afectando el funcio
namiento extensivo de la democracia e, 
incluso, induciendo al abstencionismo 
escéptico y orgánico. 

El desarrollo cornunicaclonal ha in
crementado la responsabilidad que en 
ese orden de la capacitación tienen hoy 
losmedios de comunicación, pues su im
portancia ha crecido como voceros de 

.~:::~~;~Si~a
 
palma, pues es la región con 
mayor número de 
periodistas asesinados y 
desaparecidos, o de caídos 
bajo balas perdidas que, en 
ocasiones, paradójicamente 
llevan dedicatoria. Las 
estadísticas de la FELAP 
arrojaban, entre 1970 y 1998, 
año en que esta actividad 
criminal adquiere renovado 
impulso, 151 casos de 
desaparecidos y 434 
asesinados. 
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sectores de la sociedad, al punto que de 
hecho disputan esa influencia y conduc
ción a los mismos partidos políticos, res
pondiendo más o menos a sus diversas 
tendencias o enfrentándolas editorial
mente, si bien no pueden prescindir de 
un abanico plural en sus informaciones 
que le garanticen -valga aquí también la 
palabra- un mercado público. 

Respetamos, por supuesto, la exis
tencia plural de losmedios de comunica
ción y el carácter de propiedad conforme 
a la legislación y las condiciones sociales 
de cada país. Sin embargo, es lamenta
bleque nopocos Estados deAmérica La
tina hayan ido abandonando, a través de 
la privatización, medios de información 
pública que cumplían una función regula
dora, y a su vez estimulante, de las obli
gaciones no menos públicas de los me
dios privados; en todo caso mantenién
dolos, para la mejor competencia, menos 
estatizados o gubernamentales con ser
vicio informativo más plural. 

El marco social de los periodistas 

La falta de capacidad de los países 
latinoamericanos, para adoptar determi
naciones conjuntas o de defensa nacio
nal dentro de la globalización, traza tam
bién el marco social de nuestro periodis
mo. En América Latina, los capitales vo
látiles que se van al menor síntoma de 
inestabilidad social, que es un efecto de 
esa misma incapacidad y de la retirada 
de políticas sociales públicas, exigen y 
obtienen garantías como si fueran a que
darse deporvida, pero no corren losries
gos. 

Concordamos en que el periodismo 
noconstituye unespacio aislado del total 
de la sociedad. Tiene sus especificacio
nes propias de desempeño yuna figura 
cada díamás amplia yenocasiones con
fusa por cuanto sirve también demampa
ra para otras actividades productivas o 
comerciales, cuyas reglas éticas son dis
tintas. Por lo tanto, medios -sobre todo 
losque tienen más apego a lasraíces na
cionales- y periodistas sufrimos fenóme
nos semejantes a otros sectores socia
les. 

Hay entre todos, con diferentes nive
les y tiempos, una interrelación explica
ble que parte de causas más generales, 
por ejemplo, el desempleo. Según datos 
de la Organización Internacional del Tra

y subocupados en la fuerza laboral mun
dial. Y cada año 38 millones de personas 
adicionales ingresan a ampliar la fuerza 
laboral existente sin encontrar plazas de 
trabajo. Nopodríamos dar unarespuesta 
exacta, pero conviene formularnos una 
pregunta sacudidora: ¿cuántos de ellos 
son periodistas? Incluso en los países 
más desarrollados, como los 24 que for
man la OCDE, hay 36 millones de deso
cupados, casi 10 millones más que en 
1990. 

Porque si la tecnología no se aplica 
para reducir el esfuerzo del trabajo, do
tando a esa fuerza laboral ocupada de 
mejores condiciones de descanso, salud 
y formación cultural, de integración de la 
familia y de convivencia comunal, sino 
para desplazar mano deobra e inteligen
cias humanas, se convierte también en 
una de las causas del desempleo en el 
periodismo contemporáneo. Existe una 
desigualdad grande en la posesión de 
medios tecnológicos. Por otrodato, seve 
que la tecnología noanda lejos de las re
des financieras: en Estados Unidos la in
versión en sistemas informáticos repre
senta el 40 % del total mundial, y el gas
to por habitante en esos equipos es8 ve
ces superior al promedio mundial. 

No obstante las diferencias de nive
les que podemos encontrar entre uno y 
otro país latinoamericano, una situación 
también "global iza" negativamente a 
nuestro gremio en la región: la pérdida 
del trabajo. Los reajustes en los medios 
crean la cesantía y el trabajo precario. 
También desaparecen, especialmente 
los medios escritos, y se encadenan fi
nancieramente los televisivos, aunque 
ningún género se libra de lo que podría
mos llamar dulcemente la crisis. 

Nopuede negarse la fuerza de atrac
ción que el periodismo, y su ensanchado 
campo de la comunicación social, ejerce 
en las nuevas generaciones. Cada año 
salen de las escuelas de periodismo -o 
de comunicación soclal-, miles de profe
sionales que no encuentran ocupación 
enesa nueva gama de actividades afines 
al más definido periodismo tradicional, y 
que deben dedicarse a otra cosa o a nin
guna porque los puestos de trabajo, ya 
hemos visto, no abundan en otras. En 
países de mayor desarrollo existe el se
guro del desempleo. Para disfrutar de 
esa reivindicación justa es necesario ha

(1966:62-63). Con esa preocupación 
príncipalmente política, la UNESCO co
mienza a crear centros de formación de 
profesores deperiodismo envarias regio
nes del Tercer Mundo. Antes que enAfri
ca y Asia, en América Latina se creó un 
Centro Internacional de Estudios Supe
riores de Periodismo, instalado enla Uni
versidad Central de Quito, en Ecuador, 
en 1959. 

En 1961, exponiéndose al impacto de 
la pérdida de control sobre la revolución 
cubana, quepasa por la órbita deinfluen
ciadel gran enemigo, las fuerzas aliadas 
a los Estados Unidos adoptan una políti
ca más directa de contrainsurgencia en 
América Latina. En la Conferencia de 
Punta del Este, realizada en aquel año, 
se traza un programa de modernización 
de los sistemas educacionales del conti
nente, en cuatro puntos principales: un 
control centralizado, la prioridad de la 
educación técnica y profesional, la tecni
ficación de la educación de humanidades 
y ciencias sociales y, principalmente, la 
despolitización de las relaciones educa
cionales (IANNI, 1976:47). 

Enel caso de la enseñanza delperio
dismo, esta "modernización conservado
ra", como la llamó Florestan Fernandes, 
o "modernización refleja", según Darcy 
Ribeiro, implicó una ruptura enlaorienta
ción teórica de las escuelas, que hasta 
entonces estaba centrada en unaforma

ción clásico-humanística, con énfasis en 
losestudios éticos, jurídicos, filosóficos y 
literarios. Esta orientación, por influencia 
del Ciespal, fue rechazada por "no-cientí
fica", y substituida por las disciplinas va
lorizadas por el funcionalismo norteame
ricano. 

Con el golpe militar de 1964, en Bra
sil, esta receta sería plenamente puesta 
en práctica en la universidad brasileña. 
En el caso del periodismo, la tarea estu
vo a cargo de un técnico formado por el 
Ciespal, Celso Kelly, autor del currículum 
mínimo impuesto a todas las escuelas 
del país, dentro de la política de control 
centralizado propuesta en Punta del Es
te. Fue la época de las reglas en el aula, 
del conteo depalabras y medición deco
lumnas, proceso al que se daba el nom
bre pomposo de "Periodismo Compara
do" y el estatus digno de la más exacta 
de lasdisciplinas científicas. La física, la 
biología, la psicología y la cibernética 
servían de modelos e inspiraban a los 
pioneros de"una nueva ciencia", quepro
curaba "cuantificar los procesos" para 
orientar "una intervención controlada en 
la realidad", articulada en la "racionaliza
ción del trabajo, elcomplejo organizatorio 
de las empresas, la actividad engranada 
de hombres y máquinas", de acuerdo al 
testimonio de la profesora Nelly de Ca
margo (1971: 56-61). 

El nuevo estatus científico conferido 

a esta área académica fue uno de los 
factores que influenciaron la aceptación 
de las propuestas del Ciespal. Para eso 
contribuyeron también los viajes, las be
cas de estudio, los encuentros patrocina
dos por lasfundaciones americanas, la li
teratura y el aporte teórico y técnico que 
noera despreciable para un área aún no 
consolidada y con escasos recursos para 
desarrollarse. 

En 1965, el Ciespal realiza cuatro se
minarios regionales en el continente, uno 
de ellos en Río de Janeiro, recomendan
do la transformación de las carreras de 
periodismo en "institutos de comunica
ción" o "ciencias de la información colec
tiva". Ocurre que, para alcanzar sus fina
lidades políticas, no le bastaba al Centro 
influir en la formación de profesionales 
que se restringiesen a la práctica del pe
riodismo. Conforme a un estudio de la 
UNESCO, el 80 % de la población lati
noamericana jamás había visto un perio
dista, y este porcentaje aumentaba enlas 
zonas rurales, justamente las más vulne
rables en una insurgencia armada como 
haocurrido en Cuba y que el Ciespal se 
proponía prevenir. 

En el Seminario Regional de Río de 
Janeiro, en nombre de la "necesidad de 
comunicación de los grupos que buscan 
la integración ensociedad", y de la "con
tribución al bien común y al régimen de
mocrático", el Ciespal introdujo en Brasil 

bajo, seestimaba que en1994 había 820 ber tenido precisamente trabajo y perder Inauguración del estudio de radio, equipado gracias al aporte de la Radio Nederland de Holanda. Desde hace 3años, esteestudio se llama 
millones de personas entre desocupados lo. Pero las nuevas generaciones no tie- Walter Alves (+), en homenaje a uno de los maestros de la producción radiofónica másdestacado que haya trabajado en el GIESPAL. 
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nunca salieron. 

Existe la tendencia a contratar temo 
poralmente, sin generar derechos labora
les, a los jóvenes egresados de las es
cuelas de periodismo. En todo caso se 
renueva el compromiso, como si fuera de 
prueba, en las mismas condiciones de 
corto tiempo y poco pago, nobajo lacon
notación salarial, sino de gratificación. YCIESPAL: 
no esque esas nuevas generaciones ca
rezcan de capacidad para ejercerlo efi-· 
cientemente, pero de este modo no solo 
enAmérica Latina, también en países deprogreso y sarrollados de Europa, son sustituidos 
los periodistas ya experimentados y con 
muchos años detrabajo fructífero y ejem
plar. Esta gran contradicción, y no como 
lucha generacional, seda hoy ennuestra 
profesión que etectivay dignamente pue
de enriquecer sus venas con la incorpo
ración de las nuevas generaciones de 
periodistas. 

problema del 
comunicólogo 

1 
<'i	 Hay que decir, por supuesto, que en . 
o América Latina los periodistas no tienen1 
!t seguro dedesempJeQ, yque, además, re


Becarios en unode los cursos delprofesorWilJiarii Tomlinson ciben salarios désiguales según losnive-·
 
(diciembre, 1960) lesde los países.en muchos Casos tam


bién sin la protección de las respectivas
 
La creación del Ciespal -señala elautor- dio un gran impulsov consolidación al área de la legislaciones. De ahí que estemos plan


teando la necesidad de quese estabíez
comunicación en las universidades de América Latina, pero creó un problema hasta hoy sin 
can leyes, en muchos países llamadas

solución: la concepción del "comunicador social" (profesional de múltiples instrumentos Estatuto del Periodista, no solo para
 
para sacaral continente delatraso cultural y tecnológico) moldeó los nuevos cursos protejer laboralmente, y ensuética, a los
 

trabajadores de losmedios, sino también
universitarios. Este profesional polivalentefue luego rechazado por el mercadoy la sociedad,' 
para asegurar a los medios y a la socia- .. 

mas, sufantasma continúa hasta hoyorientando nuestrosproyectos pedagógicos y de dad .los enunciados constitucionales del ',Qictado de la propia conciencia, hasta la ensangrentada palma, pues es la región
investigación cieruifica. Perpetuado en una universidad que vive a espaldas de la realidad, derecho a la información. eliminación tísica. del periodista. Pero, con mayor número de periodistas asesi

elevado de comunicadora comunicologo, es elgran responsable por lafalta de vínculo entre Desgraciadamente, ciertos sectores asimismo, existe un riesgo menos asible, nados y desaparecidos, o de caídos bajo 
dela propiedad y dirección delosmedios a.~nq~~ comprob~ble, en la descompo.sl- balas perdidas que, en ocasiones, llevanla teoría y lapráctica, congraves perjuiciospara laformación profesional. creen que la regulación del derecho a la CI,O~ éuca y mora de los d~beres per~o- dedicatoria. Las estadísticas de la FE

m;;~;i~;~~~~~¡~~~~;~t¡~;~;~;~;¡~f~~~¡¡;~~;~;¡¡;¡¡¡~;¡¡¡¡~;~m¡~;;;~~¡;¡;~¡¡¡¡¡¡i;i;i~;~;~;¡t~;;;$;¡t¡¡¡¡t¡~f;;;;;;¡~;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j;;J;;¡;¡¡¡~;	 información esuna taxativa gubernamen- dlsflcos como consecu,encla de ~reslo- LAP arrojaban, entre 1970 y 1998, año 
tal para limitar la libertad de expresión. nes de los poderes m~s corrompidos y en que esta actividad criminal adquiere 
Elaborado consciente y responsable- corruptores ~e una sociedad,a lavez p~~ renovado impulso, 151 casos dedesapa

El profesional de entidad, en la época ampliamente domi	 mente por todos los actores y la socia- ~etrada p?r a suprema razan mercann recidos y 434 asesinados.1111-' ~ ~~~~rd~Su~ol=eV:~~=~u ~sb~: la guerra ideológica nada por la política de los Estados Unjo	 dad, sería su garantía. lista, deblllta?a en gr~n. parte p~r los 
!:¡ primera víctima decualquier	 Tan importante como la clarificaciónEl Ciespal ejerció unpapel preponde dos, resolvió dar atención especial a la	 efectos negativos depracticas neolibera
"1 guerra. En nuestra área	 de los móviles, que en su gran mayoríarante enlaconformación denuestro cam formación de los periodistas en el Tercer	 Riesgos de la profesión . lescon esa divisa. 

siguen siendo losde eliminar periodistas·~académica, poranalogía, se po académico, y la elucidación de la for Mundo. La UNESCO advertía al mundo En todo el mundo se cometen agre
para silenciarlos e intimidar a los demás,puede afirmar que esta víc ma cómo fue instrumentalizado en la occidental que el periodismo podría	 Elpeso de lasestadísticas estan ma siones de esos tipos contra los medios y 

tima fue el contacto con la realidad: la Guerra Fría es útil para entendernos có "agravar, si mal inspirado, los desajustes cizo que puede sustituir de manera con los periodistas. La muestra de una cre esla adopción de medidas que reduzcan 
ruptura de la teoría con lapráctica, con la mo y por qué llegamos hasta aquí y de entre grupos, clases y partidos" -como vincente a los alegatos verbales y litera dencial deperiodista o la ilusa inscripción los hechos. Sabemos que es difícil en
pérdida del objeto deestudio de la comu qué forma podemos seguir adelante, con predicaba el comunismo soviético- "o los rios, cuando con razón afirman que hoy en la camiseta de "no disparen, soy pe contrar instrumentos que los impidan to
nicación social. mayor claridad, sobre el camino por se atenúa hasta el punto de extinguirlos, bao el ejercicio de nuestra profesión compor riodista", no solo no contiene a los sica talmente, pero hay que concretar los 

ta graves riesgos materiales.guir. sándose en la buena comprensión de los rios sino que pueden incitarlos a la agre compromisos de lasautoridades y de los 
EDUARDO MEDrr5CH, brasileño. Profesor de la Uni El Ciespal comenzó a formarse en hechos y en la lúcida revelación de los Estos van desde la pérdida injusta e sión y a cumplir con más certeza el si demás actores de la conflictividad, a fin 
versidade Federal de Santa Catarina, coordinador 
del Grupo em ]ornalismo de ALAIC. una conferencia delaUNESCO realizada mismos", conforme a la retórica de la	 ilegal del trabajo, como represalia por niestro. mandato recibido. dereducirlos. Y uno de ellos esexhibiende Estudos 
E-mail: meditsch@cce.ufsc.br enParís, en 1948. En aquel encuentro, la época reproducida por cetso Kefly apegarlo a la verdad de los hechos o al América Latina se lleva en esto una doa losculpables. Q 
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