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Coahuíla), fundada en 1931 por el nor dio Barcelona. una de las emisoras más ses, 1996). Estudiode carácter descripti
teamericano john R. Brinkley, que era importantes de España. vo sobre la evolución de las emisoras 
famosa por ser "13 emisora más potente Soengas, Xosé: Os tnformatiios na de radio en esta ciudad andaluza. 
del mundo en los años 30", con 500.000 radio (Santiago de Compostela: Edi Ulanovsky, Carlos (et al): Días de 
watts. cións Lea, 1996). Análisis sobre las ca radio: historia de la radio argentina 

Rodero Antón, Enuna ; Arturo racterísticas específicas de los progra (Buenos Aires: Espasa Calpe, 4ª ed., 
Merayo Pérez: La información radio mas informativos en la radio gallega. 1996). Interesante e importante panora
jónica en Castilla y León (Valladolid: Sosa Plata, Gabriel ; Alberto Es ma sobre la historia sociológica, política 
Junta de castilla y León, 1998). Primer quivel Villar: Las mil y una radios: y cultural de la radiodifusión argentina: 
estudio de estas características que se una historia, un análisis actual de la empresarios, emisoras, programas, gé
publica en una región española, que radiodifusión mexicana (México DF: neros, profesionales, audiencias. 
analiza la tipología de los informativos, McGraw-HilI, 1997). Narración de la VV.AA.: Actes del 1r Congrés de la 
las fuentes, los profesionales, las emiso historia de la cadena Núcleo Radio Mil. Radio a Catalunya (Barcelona: Socíetat 
ras y el tipo de noticias difundidas por desde su implantación en 1937, una de Catalana de Comunícació, 1997). Reúne 
este medio de gran implantación en el las más significativas de la radiodifusión las ponencias presentadas en este con
país. comercial y musical de la capital mexi greso, celebrado en 1996, que pretendió 

Rubido, Bieito: Radiodifusión pú cana. poner al día las características, realiza
blica: un modelo a redefinir (Santiago Toral, Gotzon: Tertultas, mentide ciones y carencias de la radio en Cata
de Compostela: Edicións Lea, 1996). In ros y programas de radio (lrún: Alber luña, uno de los mercados regionales 
teresante contribución sobre la radiodi danía, 1998). Resumen de la tesis doc más importantes de España. 
fusión de carácter público, que se en toral presentada por el autor en la Uni Zacatecas, Bertha (ed.): Vidas en 
cuentra en franco declive no solo en Es- versidad del País Vasco. en el que se el aire: pioneros de la radio en México 

o paña, sino en el conjunto de Europa. destaca el papel de las tertulias radiofó (México DF: Diana, 1996). Obra colecti
Sanchis Silvestre, Alberto: Recor nicas en España, de gran implantación va en la que se entrevista a los principa

dando a Antonio Losada, 1921-1990 e influencia social en la actualidad. les empresarios, productores, locutores, 
(Barcelona: Viena, 1997). Reconstruc Torres Flores, Antonio: Una histo actores e intérpretes que hicieron posi
ción biográfica novelada sobre este ria de la radio: Almena, 1917-1996(Al ble la "época de oro" de la radio mexi
guionista y autor de radioteatros de Ra- merla: Instituto de Estudios Almeríen- cana en los años treinta y cuarenta. O 

::l.::§'~f~x::;:;:vs;:<:;:;:::::==t::;:;:;:o:;:;:~~1*!~lt~l~:~:i-=:-=:~:::@.A,::a"-4,t:4%W NOTA A LOS LECTORES ~~t!J~:~\\{..~~~~ 

, I e-maíl cayó con el peso enorme de la ausencia que anunciaba: "Mi paI clre, Mario Kaplún -nos escribía su hijo Gabriel- murió el 10 de noviembre 
dlpasado. Estos han sido, entonces, días de despedida, con dolor y tristeza, 

pero también con serenidad y ternura. Por una vida bien vivida, en la que nos dio 
mucho a muchos... 'Tu viejo vive viajando', me decían a veces. Me gusta pensar 
que ahora sigue viajando y, de ese modo, viviendo entre nosotros" -concluía Ga
briel. Sí, viajero incansable, no solo en el sentido físico del magnífico espacio de 
Nuestra América y otros lares, que enriqueció con su presencia, sino también en el 
sentido existencial, más trascendente, que le permitió recorrer el corazón, el sueño 
y las mentes de miles de alumnos que le hacen el homenaje cotidiano, el mejor, 
con su práctica de una comunicación democrática. Su corpórea ausencia no hace 
más que acrecer su entrañable presencia a través de su obra viva, abíerta, con múl
tiples ecos. 

Han sido cerca de 60 años de prolífica actividad y compromiso con la "educa
ción comunicativa" -como le gustaba llamar a lo que hizo- y con la utopía de una 
sociedad más humana, más fraterna, más justa. Desde sus 17 años, cuando empezó 
a preocuparse por una radio creativa, educativa y verdaderamente democrática; 
hasta sus últimos días cuando su lucidez y experiencia relativizaron la supuesta pa
nacea en que muchos han convertido al cíberespacío. "¿acaso -se preguntaba- no 
estamos tecnológicamente hípercomunícados, pero socialmente aislados?". Sin em
bargo, se reconoció apenas como "un aprendiz de comunicador" -humíldad conso
nante con su sabiduría- y lo demostró en cada acto de su vida. Su praxis 
educomunícatíva en varios ámbitos y con diversos grupos: las organizaciones po" 
pulares de la Patria Grande o las aulas universitarias; CIESPAL (que honró muchas 
veces y donde publicó las primeras ediciones de tres de sus libros) o los estudios 
de varias radios y de la TV uruguaya... Por donde anduvo dejó la huella de esa re
lación dialéctica, de ese dar y recibir, enseñar y aprender, siempre en comunión. 

Con Mario Kaplún, un homenaje, Chasqui comparte trabajos en torno a su 
palabra y pensamiento. Primero, su texto último e inédito en el cual ratifica lo de 
la "educación comunicativa", y sostiene que la conformación del "cíberespacío 
educativo" implica un espectacular avance; pero, desde una racionalidad pedagó
gica, se pregunta, ¿lo será también?, ¿se establece una verdadera comunicación?, y 
responde que las nuevas tecnologías son válidas siempre y cuando vayan más allá 
de la relación hombre-máquina y permitan una construcción común del conoci
miento. 

Segundo, una semblanza del Maestro escrita por su hijo Gabriel desde el cora
zón de una relación filial, de alumno y amigo. Semblanza aderazada para el 
regodeo con algunas anécdotas cálidas y sustanciosas, extraídas de su conversato
río en el I Festival de Radíosapasionados y Televisionarios realizado en CIESPAL, 
en noviembre de 1995. Por último, diez consejos entresacados ele sus libros y se
leccionados por josé Ignacio López Vigil. 

A! dedicar esta edición al Maestro queremos y creemos que el mejor homenaje 
que le podemos rendir es continuar su obra, no repitiéndola sino recreándola, en 
el marco de la utopía que guió su vida y su quehacer "Definir qué entendemos 
por comunicación -dijo- equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vi
vir... Comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar. Se cruza con 
compromiso y hace esquina con comunidad". Gracias Maestro por todo. Hasta 
siempre. 

_' <cite 
- Ferna' o 'Checa Montúfar~ , Editor 
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EL GRAN COMUNICADOR SIMON BOUVAR
 
Luis Ramiro Beltrán Salmón
 
Plural editores
 
La Paz, 1998.
 

El lanzamiento de esta 
obra es un suceso feliz 
para la cultura. En este 
tiempo, cuando la comuni
cación social disfruta de 
tanta relevancia y es reco
nocida su trascendental 
significación, un autor 
acreditado y competente 
estudia el descollante pa
pel, que en la rica comple
jidad de esta materia, jugó 
un excepcional personaje 
del mundo. El afanoso y 
magno quehacer de Sírnón 
Bolívar, en esta área, tuvo 
mucho que ver con su logro histórico y político. 

Esta monografía, en su objeto la más completa y docu

mentada, explica a todos la razón del éxito que alcanzara Bo
lívaren difundir y divulgar su causa y mostrar su razón en su 
tiempo y para el porvenir. No conocemos ningún estudio tan 
moderno, tan científico, tan extenso en cuanto a abordar la 
integridad del tema. 

El autor logra lo que ha motivado su esfuerzo en el pre
sente libro: "demostrar documentadamcnte que el Gran Li
bertador fue también un Gran Comunicador". En su texto de
senvuelve metódicamente las virtudes para la comunicación, 
que van de la simpatía y la sensibilidad a la empatía y el ca
risma. La parte teórica y esquemática de su estudio es admi
rable en el claro tono didáctico. 

Compartimos la conclusión definitiva de Luis Ramiro so
bre "qué debemos hacer para honrar mejor la memoria boli
variana, hoy que ella se agranda así más aún: aplicar sus en
señanzas al mejoramiento, técnico y moral, de nuestro oficio 
y esforzarnos porque este sirva al pueblo al que él amó, a los 
millones de desheredados por quienes soñó, luchó y murió", 

El guía es meritorio, fidedigno y experto. Su ética irrepro
chable, clara y elocuente. El camino queda abierto convocan
do luces y voluntades. 

José Luis Salcedo-Bastardo 
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Delgado Reina, Matilde: Historia to Alegre: EDIPUCRS, 1997). InteresanMARIO KAPLUN, UN HOMENAJE	 24 Comunicadores y derechos 

de la radioa Mallorca, 1933-1994(Pal te aportación sobre la utilización polítihumanos: ¿de malos amigos RICARDO M. HAYE 
a ángeles guardianes? ma de Mallorca: El Tall Editorial, 1996). ca del medio radiofónico por parte de 

Hacia una nuevaLuis Ramiro Beltrán S.	 Estudio de carácter descriptivo sobre la dos presidentes populistas latinoameri=& unque se autodefinio radio_.. I	 . trayectoria empresarial y profesional de canos durante los años treinta y cin
~{¡: ..::::. ~ como "aprendiz de la emisora más importante de las Islas cuenta: el brasileño Getulio Vargas y el 29 Iniciativas ciudadanas por el t~: ::¡~:~¡: omunicador". no bav, ,	 Baleares (Radio Mallorca), además de argentino Juan D. Perón.derecho a la comunicación 
duda alguna que es y será Osvaldo León	 otras emisoras públicas y privadas en el Haye, Ricardo M.: Hacia una nue

postfranquísmo. ua radio (Buenos Aires: Paidós, 1995). ,el Maestro de los 
Jt ~Aé4,Díaz, Lorenzo: La radioen España, Reflexiones de un académico y proferadioapasionados y 33 Ghetto cybernético amenaza 

1923-1997 (Madrid: Espasa Calpe, sional de la radio argentina sobre las a los derechos humanos 
educomunicadores de Alain Modoux 1997). Importante contribución a la his posibilidades de un medio de gran im
lberoamérica. Esta edición toria sociológica de la radiodifusión es plantación popular. 

pañola: emisoras. programas, géneros, Iglesias Millares, Patricia; Arturo se la dedicamos como un 
locutores, músicos, técnicos, audien Merayo Pérez: As radios muntctpais en ffit.ioS& "'.f a ,< -11M'

modesto homenaje al cias; supone una reconstrucción senti Galicia: dates para unba comunica

hombre y su obra. LA. "MAsSMEDIACION" mental de un medio que llenara la vida ción alternattoa (Santiago de Compos


de millones de ciudadanos durante los tela: Edicións Lea, 1997). Estudio de ca
DE LA SOCIEDAD 
años duros de la Guerra Civil y del fran rácter sociológico sobre las emisoras ra


4 Procesos educativos y quismo. diofónicas públicas de ámbito local
 
canales de comunicación Díaz, Lorenzo: Ailos de radio: re(gestionadas por los ayuntamientos ga
H:¡lr¿:."in duda alguna. los 
Mario Kaplún	 cuerdo y semblanza de los protagonistas llegos), que contiene un amplio anexo 

11\:::;;;::::::::: Inedias ocupan un lugar del dial (Madrid: Temas de Hoy, 1998). documental. 
W ':,:,¡::' 'prioilegiado en la 9 Mario Kaplún, El viajero Narración de la trayectoria profesional Maro, Josep M. (et al): Jamada
 

Gabriel Kaplún sociedad contemporánea. de los principales locutores de la histo profesional: nueoos formatos de radio
 

becbo que exige reflexiones ria de la radio española. tales como en USA (Barcelona: Fira de Barcelona /
 
15 Diez consejos de Bobby Deglané, Luis del Olmo, Iñaki Sonimag / Radio Barcelona-SER. 1995).
profundas y propuestas

Mario Kaplún Gabilondo, Encarna Sánchez, Antonio Textos diversos sobre el tipo de progra
José Ignacio López Vigil creativas para eoitar Herrero. José María García, Juan Anto mación actual de la radio en Estados 

peligrosas concentraciones nio Abellán y Marias Prats, entre otros. Unidos: desde los morning sbous hasta 
Faus Belau, Angel: La era audioulos formatos CHR y AC o las emisoras de tioder. 

DERECHOS HUMANOS y COMUNICACION 

i%,Y:\W proposito de los 50 
~:~ y 

k \ años de la 
~W @¡: ~ Declaración Universa, 
de los Derechos Humanos 
de la ONU, presentamos 
análisis y propuestas desde 
la perspectiva de la 
comunicación, que 

sual. historia de los primeros cien años en lengua española. digitalización y la utilización ele los S;I
de la radio .v la televisión (Barcelona: Maro, josep M. (et al.): La nidio a télites.!1i~ Ediciones Internacionales Universita Catalunya. estructura del sistema raMendezona, R.: La Pirenaica .r 
rias, 1995). Interesante y útil manual dtodifusor catalá (Barcelona: Centre otros eptsodios (Madrid. 199')), Repaso a 
destinado a introducirse en las diferen d'Investígació de la Comunicacíó, la historia de una emisora emblemática 
tes etapas vividas por estos medíos he 1996). Análisis estructural sobre las emi propiedad del Partido Comunista ele Es
gemónicos en el siglo XX. soras (públicas y privadas, catalanas y paña, que emitía clandestinamente des

Garriga, Teodor: La meta pida i españolas), los géneros de la programa de Bucarest para contrarrestar la censu
Radio Associació de Catalunya (Barce ción y las características de las audien

1 

ra elurante el régimen franquista 0939
lona: Proa, 1998). Memorias de un pro cias de la radio actual en el mercado ca

1 

1975). 
tagonista destacado de la ímplantacíón talán. Michinel A1varez, Miguel Angel: 
de la radiodifusión en lengua catalana Maro, Josep M.: Periodtsme radioLa radiodifusión oia satélite en la regu
en los años veinte y treinta. fonic i transido política a Reus (Reus: laciónespañola de derecho de autor in

Guarinos, vírgínía (ed.); Radio fin Cosseránía, 1998). Reflexiones sobre el ternacional (Granada: Comares, 1998). 
de siglo (Sevilla: Ediciones Trípode, papel político y social de la radio en Análisis de carácter jurídico sobre los 

""--O:~D·......-1 1\\.:,	 1997). Obra que recoge las ponencias una ciudad catalana durante el período cambios que se están produciendo en también es un derecho, y 
de una serie de expertos que analizan de la transición política española 0975 los marcosmundial y español merced al 

muy importante. la credibilidadde la radio en España, la 1982). desarrollo de la radio digital vía satélite. 
formación de nuevos profesionales, la Martinez Costa, Maria del Pilar: ~	 Ortiz Garza, José Luis: Una radio 
imagen pública de los locutores y la si La radio en la era digital (Madrid: El entre dos reinos: la increíble historia de 
tuación de la radio en Andalucía en la País-Aguilar, 1997). Análisis sobre las la radiodtfusora mexicana máspotente 18 Un malestar invisible: 36 La socialidad de la actualidad.	 transformaciones tecnológicas que se del mundo en los años 30 (México DF:derechos humanos y	 comunicación Haussen, Doris Fagundes: Rádioe están produciendoen la radio española Javier Vergara, 1997). Narración históricomunicación	 IreyGómez, 
política: tempos de Vargas e Perón (Por- e internacional, sobre todo mediante la ca ele la XER, ele Villa Acuña (Estado eleRossana Reguillo	 Luis Alercon, 
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Durante los años 80, la expansión sera, Escanciano, Mata Lioret, Manuel Castro Vinagre, Manuel (ed.). APUNTES 

de la radio ha sido muy notable, tanto Ortega y Gasset, Palacios, Riñón Melgar, Anuario en tu onda: toda la radiodifu
en América Latina como en la PenÚlSU Riu, Roa Sáenz, Rodríguez Guerra y Ye sión mundial que habla en español 65 Humor y periodismo científico 
la Ibérica. La radio tiene una cobertura sares Blanco, y los primeros libros de (Barcelona: Nuevo Maf Ediciones, Manuel Calvo Hernando 
prácticamente total y continúa siendo el análisis histórico, político y cultural: La 1995). Guía de las emisoras de onda 
medio de mayor audiencia -junto con radio a casa nostra. de Aiexandre For corta, onda media y frecuencia modula 68 América Latina: hacia la la televísíón-, sobre todo merced a la cades (Barcelona, 1933); El triomfde la da que emiten en lengua española en 

reforma de la TV Pública implantación de los transistores de ori radio a Catalunya, de Ramon Pérez i los diferentes países y continentes, así Valerio Fuenzalida 
gen japonés, de bajo coste, a partir de Vilar (Barcelona, 1933), e Historia de la como algunos artículos sobre el panora
los años 60. radiodifusión en Bspaña. de Virgilio So ma radiofónico mundial. 

73 Violencia y medios de La radio ha ejercido un papel propio ria (Madrid, 1935). Chaparro Escudero, Manuel: Ra
comunicacióny popular en muchas de las grandes diopúblicalocal(Madrid: Fragua, 1998).Es cierto que el número de libros, Luis Fernando Vélez 

áreas rurales. Por ejemplo, en los últi Estudiosobre las emisoras de radio protesis doctorales o artículos académicos 
mos veinte años, según datos de la movidas por los ayuntamientos españosobre la radio es muy inferior a los de 78 Las Radios Universitarias en UNESca y de la Agencia EFE, las emi les en las últimas dos décadas. que se la prensa, la televisión o el cine, debido Méxicosoras de radio latinoamericanaspasaron han extendido con rapidez por todo el 38 Medios masivos y CONTRAPUNTOsobre todo a que es más difícil reunir Irving Berlín Vil/ataña 
de 4.000 en 1975 a 7.500 en la actuali país (especialmente en Cataluña, Anda movimientos sociales documentación de primera mano. Sue
dad, y el índíce de receptores por mil lucía y Galicia), con una gran labor de Francisco de Jesús Aceves len abundar, en los últimosaños, los es
habitantes aumentó de 180 a 350, aun carácter comunitario aunque con una 83 Globahzación e 

tudios de carácter histórico y local (so ~Manuales de estilo: entre la interculturalidadque con grandes diferencias entre los cierta dependencia política de! partido 42 Grupos minoritarios y mediosbre todo en España) y, en menor medi (~¡ utilidad y el anacronismo 
Enrique Ipiña Melgar distintos países. en el gobierno. de comunicación José Luis García da, investigaciones de carácter econó María Elena Hernández, La gran mayoría de las emisoras son mico, político, estructural e internacio Sergio René de Dios locales o regionales, y casi todas de nal. En América Latina, también, se des ~~nuales de estilo: ¿Yen qué

propiedad privada. Música, deportes y 86 NOTICIAStacan los análisis sobre las emisoras po (~uedamOS? 
radionovelas dominan la programación, 46 La comunicación Hernán Rodríguez Castelo pulares, alternativas y educativas. 
y los informativos radiofónicos son de computarizada y su impacto 

A continuación se presenta una se en las organizaciones variable calidad y objetivos. La produc 87 ACTIVIDADES DE 
lección de libros, tesis doctorales y artí Federico Varona Madrid ción informativa tiende a ser altamente 
culos académicos publicadosentre 1995centralizada, con boletines locales que CIESPAL 

frecuentemente son una reelaboración y 1998 sobre la radiodifusión iberoame 51 Opinión pública. medios y 
ricana.de los boletines nacionales. La radio co ciudadanía.1e~~~ir?:l~:~~~ión Rosa María Alfara munitaria también desempeña un papel Albillo Torres, Carlos ; José Ja RESEÑAS 

importante: la ALER, establecida con el vier Sánchez Aranda: Historia de la 
apoyo de la Iglesia católica, en 1972, radio en Navarra (Pamplona: Gobierno 

América Latina copió el 55 Un dilema cultural de fin 89 Libros sobre la radiodifusión 

agrupa a unas 60 emisoras comunitarias de Navarra, 1995). Presenta una panorá modelo de privatización casi de siglo iberoamericana 
Daniel E. Joneslocales, que han optado por programas mica sobre la evolución del medio en Kintto Lucas absoluta implantado en los 

de educación popular, de formación esta región del norte de España. 
Estados Unidos. Y laprofesional y de extensión agraria. 

Arboledas, Luis: Radiofonistas,
Por el contrario, en España y en mayoría de los recursos @li.%tá%ttl%1%tWM1\%'1,WK%11.~_~a~~'Mtnmum.W¡%%tW~!iWlW¡¡tM%itUNM~~R*WMlWltt\llt\t@t!:lWlt@~\~~~~~~~~~~~~:ti~~~i:i:!:~~~:mttttpredicadores y pincbadtscos: sesenta

Portugal la iniciativa privada ha ido ad
años de radio en Granada (Granada: disponibles, tanto del lado 

quiriendo un papel cada vez más signi
COMARES, 1995). Ameno estudio sobre 1 

ficativo -mediante la conformación de de la inversión y la 
la historia de las emisoras de radio en 

cadenas nacionales- y la radio de ca publicidad como de los • -';-W;\~ jesta ciudad andaluza. PORTADA yrácter comercial es la de mayor acepta ,,~ .~. ~ '--rproductos (programas, ~'L' ",
ción entre la audiencia. Asímísmo, han Arrieta Alben1i, Leyre ; José An

CONTRAPORTADAsurgido emisoras de carácter público re tonio Rodríguez Ranz: Radio Euskadi: guiones, noticias, música, ~. ;rfi;f~
gional y local que tienen un peso im la vozde la IibertadCBilbao: Euskal Irra etc.) procedían de empresas 
portante, sobre todo en Cataluña. ti Telebista, 1998). Amplia y documen RUBEN VASQUEZ 

Los estudiosos iberoamericanos se tada historia sobre una emisora nacida norteamericanas, 
. .0;~~,rf ~.ot· tU··:::J..."Vendrá la muerte y no tendrá sus ojos" ,":"· a(

han interesado por el análisis de la ra en la clandestinidaddurante el franquís ,~, ',~
*¡I~~;~;~~~~~~m~~~~~~f¡~¡¡~;~;~;~~~~~;~1~

diodifusión desde sus inicios, y se pu mo, que tuvo que emitir desde el País Tinta 45 x 60. 1985. 

blicaron libros sobre el medio ya en los Vasco francés 0946-54) y desde Vene
Sin título. años 20 y 30, sobre todo en España y zuela 0965-77) hasta ser legalizada por
 

en Argentina. En este sentido, habría el régimen democrático español y con Tinta. 45 x 60. 1988.
 ~¡j-'
que citar los manuales técnicos españo vertirse en la radio pública del actual 
les publicados en los años 20 por Bal- Gobierno vasco. 
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Procesos educativos y
 

canales de comunicación
 

Este texto -uno de los últimos delmaestro
analiza las teorías delaprendizaje y su 

relación con la comunicación. Parte de la 
premisa de que la comunicacion va más 

allá de serun mero instrumento mediático 
y tecnológico, es ante todo un componente 

pedagógico. El autordescalifica a la 
educación a distancia en su modelo 

hegemónico y unidireccional. Sostiene que 
la conformación del "ciberespacio 

educativo" implica un espectacular avance; 
pero, desde una racionalidad pedagógica, 

¿'lo será también?, ¿'se establece una 
verdadera comunicación?, ¿acaso no 

estamos tecnológicamente 
bipercomunicados Pero socialmente 

aislados? Las nuevas tecnologías son válidas 
siempre y cuandopermitan una 

construcción común delconocimiento. 
:~~~~~l~~~~~~$~~~~;~~;;;~~~~~;~~~~;~~~~~~;~~~~~~~;ili¡~~~~;t;~~~~~;~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~¡~~];~~~;~;~~;~~~;~;~;~;~~~~~;~;~*1;~¡;;;~~~m;~ 
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Eso que ves, ¿cómolo expresarás con palabras? 
El mundo nos entra por los ojospem no adquiere 
sentidobasta que desciende a nuestra boca. 

Paul Auster 

a comunicación educativa 
hatendido pronunciadamen
te a limitar su ámbito a los 
medía, a establecer una im
plícita equivalencia entre co
municación, medios y tecno

logías de comunicación. Es necesario 
trascender esa visión reduccionista, pos
tular que lacomunicación educativa abar

ca ciertamente el campo de los medía, 
pero en prevalente lugar, el tipo decomu
nicación presente en todo proceso edu
cativo. Esto supone considerar a la co
municación no como un mero instrumen
to mediático y tecnológico sino, ante to
do, como un componente pedagógico. En 
la comunicación educativa, así entendi
da, convergen una lectura de la pedago
gía desde la comunicación y una lectura 
de lacomunicación desde la pedagogía. 

Cuando seconcibe a lacomunicación 
en esa dimensión amplia, se advierte 
que ella enfrenta una instancia crítica. Si 

el paradigma informacional, actualmente 
en auge, termina por entronizarse, a la 
comunicación educativa no le quedará 
presumiblemente otra función que la ins
trumental de proveer recursos didácticos 
y tecnológicos a un modelo deeducación 
cuyas coordenadas pedagógicas están 
siendo determinadas sin su participación. 

MARIO KAPLÚN, uruguayo. Aprendiz de comuni

cador. E-mail: "Comunicación es una calle ancha y
 
abierta que amo transitar. Se cruza con compromiso
 
y hace esquina con comunidad".
 
Este texto fue presentado en el Congreso Interna

cional de Comunicación y Educación, Sao Paulo,
 
20-24 de mayo, 1998. 

libros sobre la radiodifusión
 

iberoamericana
 
Paralelamente al inicio de la 
radio en Iberoamérica, se 
realizó también una actividad 
intelectual dedicada al análisis 
de este medio. 
Desde entonces, laproducción 
bibliográfica ha sido una 
constante, aunque inferior a la 
que ha acompañado a la 
evolución de laprensa, la 
televisión o elcine. Este 
artículo presenta una selección 
de libros, tesis doctorales y 
artículos académicos, 
publicados entre 1995y 1998, 
sobre la radiodifusión 
iberoamericana. 

?:~~~i~~~r~~~~~~~@i~~~;~*mi~~~~~~;~~~~~~~~¡~~1¡~~~~~~~~~i~~~m~;;~~¡~;;;;;;j 

¡Uf!,; as primeras emisoras de ra
': diodifusión, en el área ibe

roamericana, nacieron en 
la misma época que en Es
tados Unidos y en Europa. 
Algunas de las más anti

guas, que todavía existen en la actuali
dad, son las siguientes: Club de Per
nambuco (Pernambuco, 1919), Chilena 
(Santiago, 1921), El Espectador (Monte
video, 1923), Radio Barcelona (Barcelo
na, 1924), Broadcasting National Hits 
(Santo Domingo, 1924), Provincia de 
Buenos Aires (La Plata, 1925), El Prado 
(Riobamba, 1925), El Salvador (San Sal-

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la 
Información, investigador y profesor en las faculta
des de Ciencias de la Comunicación de la Universi
dad Autónoma de Barcelona y de la Universidad 
Ramon Llull. 

vador, 1926), Chuquisaca (La Paz, 
1928), Monumental (San José de Costa 
Rica, 1929) y Progreso (La Habana, 
1929), 

La irrupción de este nuevo medio 
de comunicación significó la entrada y 
la dominación del modelo y de los ca
pitales norteamericanos o europeos, se
gún se trate de América Latina o de la 
Península Ibérica. En efecto, desde los 
años treinta, la radio latinoamericana 
acogió importantes inversiones de las 
grandes cadenas de Estados Unidos: 
ABC, NBC y CBS. y la tendencia se 
acentuó y consolidó en los años 60 con 
la generalización de los canales televisi
vos, sobre todo en los grandes merca
dos como Brasil, México y Argentina. 

Así, la organización de la radio y la 

TV en América Latina copió el moelelo 
de privatización casi absoluta implanta
do en los E.U. y la mayoría ele los re
cursos disponibles, tanto del laelo ele la 
inversión y la publicidael como de los 
productos (programas, guiones, noti
cias, música, etc.) procedían de empre
sas norteamericanas. La dependencia de 
los medios y de la información de toda 
la región, respecto de E. U, se fue rea
firmando con los cambios ele los últi
mos decenios. En España y en Portugal, 
por el contrario, y debido sobre toelo a 
las dictaduras franquista y salazarista, el 
modelo implantaelo fue miA10 (público 
y privado), de carácter comercial aun
que con un peso muy importante clel 
partido en el poder y de la Iglesia Cató
lica. 
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El paradigma infonnacional	 drá Vygotsky (1978)-: En el desarrollo den exclusivamente "una comunicación 

[del educando] toda función aparece dos organizada de ida y vuelta entre el estuPara caracterizar este paradigma queEstudios sobre las Culturas veces: primero a nivel social y más tarde diante y la organización de apoyo"se perfila como hegemónico, nos parece~NUEVA a nivel individual; primero entre personas (Holmberg, 1985); esto es, la existenciaContemporáneas representativo un pasaje de un artículo (intersubjetiva) y después en el interior de"medios decontacto entre elestudianSOCIEDADSEPTIEMBRE·OCTUBRE

• 
1998 aparecido en Chasqui. Al exponer laspo

del propio educando (intrasubjetiva). To te y su supervisor", también llamado tutortencialidades de la informática en el deDirector: Dietmar Dirmoser das las funciones superiores de la inteli (Kaye, 1988). Otros autores relativizanRevista semestral de investigación y análisis sarrollo de la moderna sociedad del coJefede Redacción: S.Chejfec gencia -sea laatención voluntaria, la me incluso la real dimensión de ese componocimiento, el autor vaticina para unfutu
moria lógica, la formación de conceptos nente; asíporejemplo, Rowntree (cit. porro cercano -y el pronóstico parece bas

CULTURAS 
Programa Cultura - CUIS  i."~.I~ 1:( 'o, 

se originan como relaciones entre los se García Aretio, 1990) afirma que elestudiotante factible- la implantación de "la eduUniversidad de Colima. res humanos". A lo cual Bruner (1984) se realiza básicamente por medio de los CONTEMrORAN [ASCOYUNTURA: Sonia Montaño Virreira, Bolivia.Dictadorse cación a distancia por medios electróni
añadirá que, si la reflexión es indudable materiales didácticos previamente prepahace, no se nace. Irela, El mundo se abre a Cuba. Avances cos", esto es, "laposibilidad, tecnológicaEspacio editorial de hacia su plena inserción internacional. José Carlos mente una fase vital en todo auténtico rados en tanto que "el contacto directomente cierta, de la creación de aulas virRodríguez, Paraguay. Transición sin alternancia. investigación teórica y •• proceso de aprendizaje, ella "es mucho con losprofesores es escaso". Sarramotuales", en lascuales cada estudiante enAPORTES: Marcia Campillo/Enrique de la Garza. ¿Hacia más fácil de iniciar en compañía que en na (1992) coincide enreconocer la inviametodológica en relación su propia casa podrá disponer de'todala dóndevael trabajohumano?H.C.F.Mansilla, Neoliberalismo soledad. El pensamiento comienza sien bilidad de establecer a distancia, en fory posmodernismo en el ámbito sociocultural. información necesaria. La red informátia la cultura. do undiálogo que después se hace inte ma fluida y frecuente, esta comunicaciónTEMACENTRAL: LOSCAMINOSDELAIZQUIERDA. Carlos ca, el CD Rom, la Internet y los nuevos rior". Yeran tanto socíopolñíeos como pe bidireccional docente/dtscente. Pero,M.Vilas, Laizquierdalatinoamericana. Búsquedasydesafios. ~ softwares, constituidos en herramientas

Alberto Adrianzén M, Perú. Adiós a la izquierda. Juan Suscripciones: dagógicos los fundamentos que llevaron aunque así no fuera, lo que importa sude aprendizaje, le abrirán horizontes inuManuel Abal Medina (h.), Losherederos del populismo. La (Incluye envío correo aéreo) a Paulo Freire apostular que "el grupo es brayar es que, en el mejor de loscasos,sitados para sustareas educativas" (Barexperiencia del PRO y el Frente Grande. José Eduardo México: N$ 100.00 • Otros la célula educativa básica". el educando cuenta con un único interloUtzig, La izquierda en el gobierno. Notas sobre el PT en [a, 1996).
 
Porto Alegre. Steve Ellner, Izquierday política enla agenda
 países: US$ 45.00 Pero este paradigma ya no parece re	 cutor; y ello solo para hacerle preguntas

Desde una mirada tecnológica, noneoliberalvenezolana.Rafael Hernández, ¿Haciaunanueva Envíe giro postal o telegráfico a gir. Haperdido valor, peso, importancia. A 
sociedad socialista? Cambios, crisis y configuraciones hay duda de que la conformación de esPrograma Cultural, Universidad de Colima medida que la enseñanza se haidoma
sociales en Cuba. Jorge Lanzara, La izquierda uruguaya. te "ciberespacio educativo", implica un sificando, cada vez hay menos espacioApdo. Postal 294, Colima, Col., 28000, México.
Entre la oposición y el gobierno. espectacular avance. Pero, desde una para la comunicación y los intercambios 

racionalidad pedagógica, ¿lo será tam
Te!. (52-331) 3 03 97 - Fax (52-331) 2 75 51 LIBROS: PeterWaterman, ElMundoFelizdeManuelCastells. 

entre los educandos, también menos in
bién? ¿No estaremos ante la vieja "edu terés y menos voluntad para propiciarlos,
cación bancaria" tantas veces impugna menos conciencia de estos. Insensible
daporPaulo Freire, solo que ahora ensu mente, sin pregonarlo, hasido desplaza

STUDIES IN LATIN moderna versión de cajero automático? Ilil~r~~~l~~:~~~snoSUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL doy sustituido porel paradigma informa
(Incluido fleteaéreo) (6núms.) (12núms.) Esa augurada aula virtual se identifica,	 :::::::::::::: ,,::,:::- parece encaminarse acional.	 .:::::::::., . ,AMERICAN POPULAR América Latina US$ 50 US$ 85 entre sus rasgos más salientes, por suResto del mundo US$ 80 US$ 145 

CULTURE carácter individuado, esto es, por estar ¿Comunicación unidireccional? la concreción de esa "aldea 
PAGOS: Chequeen dólares anombre deNUEVA SOCIEDAD. Rogamos dirigida a individuos aislados, receptoresnoefectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. Direc Este desplazamiento incrementa su global" del sueñoVolume 17, 1998 
ción: Apartado 61712· Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Telfs.: (58-2) de instrucción. Ya la actual enseñanza, a impulso con el desarrollo de la enseñan
267.31.89/265.99.75/265.53.21/266.16.48/265.18.49, Fax:267.33.97; Popular Cinema/Popular Culture macluhaniano sino más bien todos los niveles, está marcada por esa zaa distancia, encuyo modelo hegemó@: nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve. 

Ana M. López, Guest Editor matriz.Página digital: www.nuevasoC.org.ve nico, la individuación pasa a serun pre a la instauración de un 
Hasta una época reciente, el carácter supuesto intrínseco. "La enseñanza a archipiélago global, 

social y comunitario de la educación era distancia sirve expresamente alestudianSUBSCRIPTIONS 
compuesto de seres nosolo reputado como una condición na te individual en el estudio que este reali

Individual US$ 25; Libraries and other tural, inherente a la misma, sino como un za por sí mismo" (Holmberg, 1985); uno tecnológicamente
valor. La escuela existía como el espacio de sus rasgos definitorios es "la enseinstitutions US$ 55; Patrons US$ 100 hipercomunicados pero generador de la socialización y posibilita ñanza a losestudiantes como individuos 
dar de las interacciones grupales, apre y raramente en grupos" (Keegan, 1986), socialmente aislados (la Make checks 
ciadas como uncomponente básico e im ya que "las oportunidades ocasionales 

payable to: Studles interactividad, las más de las prescindible de los procesos educativos. de encuentros con sus supervisores, con 
in Latín American Recuérdense laspropuestas de Dewey y los profesores y con otros estudiantes" veces, se está entendiendo 
Popular Culture. su valoración del trabajo en equipo; los constituyen "un recurso caro" y que "no por tal el ida-y-vuelta que seSend to: Charles aportes metodológicos de Freinet, cen está previsto" (Kaye, 1988), yque a losu
M.Taturn, Studies trados enel intercambio deproductos co mo puede darse circunstancialmente, pe establece entre el ser 
in Latín American municados entre los alumnos organiza ro no es reconocido como requerimiento humano y la máquina y no 

dos enredes deinterlocución, como mar específico del sistema.Popular Culture. 
co propicio para el desarrollo de la au Dado su intenso empleo de medios, entre personas). Faculty of 
toexpresión delosescolares; el construc suele vincularse esta modalidad con laHumanities. ~~IIt~~i~~~~i~;~;:;t1I¡~¡I~~~~1m~tivismo sociointeraccionista de Vygotsky comunicación. Más cuando sus especiaUniversity of 
y Bruner, para quienes el aprendizaje es listas explicitan losflujos corrunicactonaArizona.Tucson, 
siempre un producto social. "Aprende les del sistema, los definen en términosAZ 85721 mos de losotros y con los otros -sosten- de bidireccionalidad, por la que entien-
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participación social y ciudadana, ¿les 
quedará algo porcomunicar más allá del 
intercambio de seudoexperiencias virtua
les? 

Los regresivos saldos sociales y polí
ticos de esta educación individuada apa
recen suficientemente evidentes: de es
tudiantes educados en y para el silencio 
cabe esperar ciudadanos pasivos y no
participantes (Marques de Melo, 1997). 
Desde una perspectiva ética, advierte 
Morin (1997), "moral, solidaridad, respon
sabilidad, nopueden serdictadas enabs
tracto; no esposible embutirlas en loses
píritus como se ceba al ganso entubán
dolo con el alimento apropiado. Deben 
ser inducidas a través del modo de pen
samiento y de la experiencia vivida". Es 
decir, en la vivencia de la cooperación, 
en el trabajo grupal compartido, en la 
construcción común del conocimiento. 

El lengua;e como constructor del 
conocimiento 

Un aprendizaje comprensivo culmina 
con la adquisición e incorporación, por 
parte del educando, de los símbolos lin
güísticos representativos de los concep
tos adquiridos, el concepto puede existir 
porque existen palabras quelo represen
tan. 

Las indagaciones psicogenéticas de 
Vygotsky han revelado el papel capital 
del lenguaje en el desarrollo de lasfacul
tades cognoscitivas: "El desarrollo del 
pensamiento está determinado por el len
guaje... El desarrollo de la lógica es una 
función directa del lenguaje socializado... 
El crecimiento intelectual depende del 
dominio de los mediadores sociales del 
pensamiento, esto es, del dominio de las 
palabras. El lenguaje es la herramienta 
del pensamiento". 

Ahora bien: ¿cómo logra el sujeto 
educando su competencia lingüística, es
to es, el dominio y la apropiación de ese 
instrumento indispensable para construir 
pensamiento y conceptualizar sus apren
dizajes? La respuesta se halla nueva
mente en el investigador ruso cuando 
asevera que "las categorías de estructu
ración del pensamiento proceden deldis
curso y del intercambio" mediante los 
cuales el serhumano se apropia de esos 
símbolos culturalmente elaborados -las 
palabras- que le hacen posible a la vez 
comunicarse y representar los objetos, 
vale decir, pensar. 

El lenguaje, materia prima para la 

CUADRAGESIMO
 

ANIVERSARIO DE
 

CIESPAL
 

(1959-1999) 

En octubre de 1959 fue creado 
~ClESPAL mediante convenio 

tripartito firmado entre la UNESCO, 
el Gobierno ecuatoriano y la 
Universidad Central del Ecuador. 

Durante estos 40 años, el Centro 
ha jugado un importante rol en el 
desarrollo de la investigación de la 
comunicación, la capacitación a 
periodistas y comunicadores 
latinoamericanos, la producción de 
materiales educativos (audiovisuales 
e impresos) en apoyo al desarrollo, 
la publicación permanente de 
Cbasqui, Revista Latinoamericana de 
Comunicación, y una prolífica 
producción bibliográfica que ha 
rebasado el centenar de títulos. 

La celebración de estos 40 años 
estará marcada por una serie de 
actividades académicas, nacionales e 
internacionales, publicaciones y 
foros de discusión y análisis sobre 
los tópicos actuales de la 
comunicación. En estas actividades 
conmemorativas se contará con la 
presencia de los más importantes 
exponentes de la comunicación 
latinoamericana. 

1:ljlll.llI1111¡¡¡.1I1\j\ 
BIODIVERSIDAD:
 

195 PIEZAS COMUNICACIONALES
 

el marco del ProyectoEn 
Protección a la Biodiversi

dad, auspiciado por el GEF (Fon ECOENl~do Mundial para el Medio Ambien
te) y el lnefan, CIESPAL ha produ ' ..' 

cido 195 piezas comunicacionales ~-~' ":2,',:cr;,,/~','~, 
que se están difundiendo a la po ~-blación ecuatoriana, desde octubre 
de 1998 hasta abril de 1999. 

En televisión se produjeron 5 ,:;.;'Y(í;! ,~(J. 
, !~-,:y:...:.' 

K 

.; ,'t.8'1'.,, .
spots y 50 videos didácticos .. '" ,\(0.,;",\;.'\ ¡'.AI.;;interactivos para niños, 12 

> ••• ,-".... 

" _''1'' ~" ", l' ireportajes periodísticos, Para radio o 
se produjeron 87 piezas, entre las 
que constan: noticias, entrevistas, 
dramatizados que recogen mitos, 
leyendas e historias de las áreas 
protegidas y una serie educativa para 
niños. En impresos se ha producido 
afiches, trípticos, botones, ecoenigmas didácticos, cartillas educativas, 
calendario, adhesivos y artículos especiales para los medios de 
comunicación. 

r-~f"Ir f' ""'~:""':;""""'"''','"''''' 

Esta estrategia multirnedios, diseñada a partir de una investigación 
nacional preliminar, tiene como objetivo informar, educar y motivar a 
la población en general, y en especial a los niños y jóvenes del Ecuador, 
para cuidar y defender la riqueza natural en el marco de un desarrollo 
sustentable. 

:::.I¡¡:_~¡llij:I_I.1 
y despejar dudas sobre aspectos que no 
halle suficientemente claros en lostextos 
de estudio. 

No es de sorprender, entonces, que, 
con la revolución tecnológica, ese ascen
dente proceso de individuación y de for
talecimiento delparadigma dela informa
ción venga a culminar en esa "aula vir
tual" en la que un educando, recluido en 
total soledad, pueda abrir lascompuertas 
a un torrencial volumen de información, 
el que supuestamente lo habilitará para 
apropiarse delconocimiento. Aun ese mí
nimo contacto con un supervisor o tutor 
es eliminado para ser sustituido por ba
ses de datos informatizadas. 

Hipercomunicados, pero 
socialmente aislados 

Indaguemos no solo lo que propone 
este proyecto de educación informatiza
da, sino también lo que calladamente 
desdeña y substrae al estudiante: el gru
po y la palabra. El "aula virtual" instituye 
un educando que estudia sin vera nadie 
ni hablar con nadie; y que, privado de in
terlocutores, queda confinado a un pe
renne silencio. 

Hay preguntas para lasque la educa
ción a distancia en su modelo hegemóni
co no solo carece derespuestas sino que 
ni siquiera se las formula: ¿con quién se 
comunica -tornado este verbo en su real 
dimensión- este navegante solitario del 

conocimiento?, ¿qué canales le provee el 
sistema para ejercitar su propia expre
sión?, ¿qué espacio le es ofrecido para 
ser él, a su vez, leído y escuchado, para 
dialogar con suscompañeros de navega
ción, enriquecerse con sus aportes y 
compartir y confrontar su propio pensa
miento?, ¿la comunicación solo consiste 
en poder hacer consultas y aclarar du
das?, ¿el estudiante notiene nada propio 
valioso que decir?, ¿la única comunica
ción que importa preservar es la del 
alumno con el docente; la comunicación 
delosestudiantes entre sí noesuncom
ponente capital en el proceso del apren
dizaje? 

Lo que estamos presenciando no pa
rece encaminarse a la concreción de esa 
"aldea global" del sueño macluhaniano, 
sino más bien a la instauración de un ar
chipiélago global, compuesto de seres 
tecnológicamente hipercomunicados pe
ro socialmente aislados (encuentro a la 
interactividad sospechosamente ambi
gua, porque las más de lasveces se es
tá entendiendo por tal el ida-y-vuelta que 
se establece entre el ser humano y la 
máquina y no entre personas). Lo que 
sus profetas omiten preguntarse es qué 
podrán intercambiar y comunicarse per
sonas que vivan recluidas las 24 horas 
del día. Tecnológicamente, tendrán más 
posibilidades que nunca de interconec
tarse; pero, extinguida la práctica de la 

Las redes telemáticas, además de unire intercomunicar a millares degrupos de 
escolares, deben abrircanales de autoexpresión e interlocución, que ensanchen sus 

horizontes y les /leven a ser más participantes y solidarios. 
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•	 GRANADA: Granada, tendrá una serie de activida perspectivas, con sus virtudes y su construcción del pensamiento e instru comunicaciones orales con la expectati

des paralelas, que incluyen una visita acechos. para proponer nuevas vías mento esencial deldesarrollo intelectual, vade que será escuchado.
I CONGRESO SOBRE nocturna a la Alharnbra, visitas al Ob de acción, encontrar un lenguaje co	 se adquiere, pues, en la comunicación, Educarse es involucrarse en un pro
COMUNICACIÓN DE selvatorio ele Sierra Nevada, al Parque mún y echar a andar iniciativas.	 en ese constante intercambio entre las ceso de múltiples flujos comunicativos. 
LA CIENCIA de las Ciencias, programa cultural pa	 personas que hace posible ejercitarlo y Un sistema será tanto o más educativo 

Temasra acompañantes, etc.	 de ese modo apropiárselo. No basta re cuanto más rica sea la trama de interac
Las mesas previstas inicialmente y cepcionar (leer u oír) unapalabra para in ciones comunicacionales que sepa abrir

Ponentes sus temas son:	 corporarla al repertorio personal; para y poner a disposición de 105 educandos 
Las conferencias y mesas redondas Mesa de homenaje: La comunica que sesuscite su efectiva apropiación es (Kaplún,1992a). Porque si esverdad que

contarán con personalidades relevan ción, según Jesús Martín-Barbero, preciso que el sujeto la use y la ejercite, no hay educación sin expresión, no lo es 
tes en el mundo de la ciencia, la cul Ciudad y Comunicación, la pronuncie, la escriba, la aplique; ejerci menos que, como nos lo advierte Freinet, 
tura, el periodismo y la divulgación cioque 5010 puede darse enlacomunicaTeoría de la comunicación,	 no existe expresión sin interlocutores. .~:~~~~~e;~lt~~es
científica. Entre otros: Richard Daw	 ción con otros sujetos, escuchando y le Una Comunicación Educativa concebidaInternet, en el paradigma ele las 
kins, biólogo y director de Public Un

NTIC. yendo a otros, hablando y escribiendo desde esta matriz pedagógica tendría co flujos comunicativos. Un 
elerstanding of Science en Oxford; el	 para otros. mo una desus funciones capitales laproEtica y derecho a la información,	 sistema será tanto o más 
filósofo Fernando Savater; el escritor Para cumplir sus objetivos, todo pro visión de estrategias, medios y métodos

El periodismo especializado y de A. Muñoz Melina: los científicos Fran	 ceso de enseñanZa/aprendizaje debe, encaminados a promover eldesarrollo de educativo cuanto más rica 
investigación,cisco J. Ayala, Cayetano López, Juan	 entonces, darlugar a la expresión perso la competencia comunicativa de105 suje sea la trama de interacciones 

Oró y José Manuel Sánchez Ron; los	 La información audiovisual, nal de105 sujetos educandos, desarrollar tos educandos; desarrollo que supone la 
Documentación en el periodismo, comunicacionales que sepa periodistas científicos Fernández Her su competencia lingüística, propiciar el habilitación de vías horizontales de inter


mana y Vladimir de Semir, y los res Comunicación, paz y minorías. ejercicio social mediante el cual se apro locución e intercomunicación. abrir y poner a disposición
 
ponsables de museos científicos Ra piarán de esa herramienta indispensable
 
món Núñez, Manuel Toharia y Jorge Propuestas de ponencias y para su elaboración conceptual; y, en lu Comunicación cara-aocara de los educandos.
 

comunicacionesWagensberg.	 gardeconfinarlos a un mero papel dere Lo expuesto nodescalifica en bloque 
~~¡¡~¡¡¡~~~~~~~;~¡~~;~;¡¡¡¡~~¡~;~;~;~I;~¡I¡m¡¡¡¡¡¡¡l.os interesados deben enviar unPara más información, comunicar ceptores, crear lascondiciones para que a la educación a distancia, al empleo de 

resumen de no más de un texto en

El papel de la ciencia y la tecno se con: ellos mismos generen sus mensajes per medios en la enseñanza y a la introduc

una hoja DIN A-4, donde figurará: tí
logía, en la sociedad contem 1 Congreso sobre Comunicación So tinentes en relación al tema que están ción en el sistema educativo de las mo

tulo del trabajo, nombre del autor, sta
poránea, cobra cada día mayor impor cial de la Ciencia. aprendiendo. dernas tecnologías informáticas. 
tus o posición académica, direccióntancia. La velocidad y calado de los	 Parque de las Ciencias de Granada, Cuando el sujeto educando logra ex La matriz individuada y el paradigma
de correo electrónico o postal. Los encambios que el desarrollo científico	 Av. del Mediterráneo s/n. 18006, Gra presar una idea de modo que 105 otros intorrnacional -ellos sí, objeto denuestros
víos se harán al fax 575-6646304implica, exigen una mayor participa	 nada, España. E-mail: puedan comprenderla, es cuando él mis señalamientos críticos- no sientan sus
(atención de Sara Bozzi) o al e-maíl: hablan sino medios para hablar (Beltrán,ción social y nuevas estrategias de ac	 cpciencias@parqueciencias.com mo la comprende y la aprehende verda reales exclusivamente en el territorio de
jpablos@ull.es	 1981; Kaplún, 1990).ceso permanente a la cultura científi	 deramente (Kaplún, 1993). Comunicar la educación a distancia. La enseñanzawww.parqueciencias.com/congreso 

ca. En este marco, la comunicación y Las actualizaciones ele la convoca esconocer. El sentido noes 5010 unpro presencial -y así nos hemos preocupado No se apuntaba tampoco a negar el 
divulgación están llamadas a desem toria se podrán encontrar en la página blema de comprensión sino sobre todo por dejarlo en claro- no se halla hoy per aporte de 105 soportes informáticos ni 
peñar una función cada vez más deci ••• ele congresos del sitio web Latina: un problema de expresión (Gutiérrez & meada en mucho menor medida por menos aún a desconocer el papel im
siva en las sociedades democráticas. www.lazarillo.com/latina Prieto Castillo, 1991). Se llega al pleno ellos. Por otra parte, bueno es recordar prescindible de la información en 105 pro
La cultura científica debe normalizarse • CARTAGENA DE INDIAS: Se admitirán propuestas ele comu conocimiento de un concepto cuando se que el modelo de enseñanza a distancia cesos de aprendizaje. Una vez más, la 
como una parte más de la cultura. nicaciones y ponencias hasta el 15 ele plantea la oportunidad y a la vez el com de cuño individuado es hoy ciertamente cuestión estriba en la estrategia comuni11 BIENAL DE 

El Congreso, que se realizará entre febrero de 1999. Los interesados ten promiso decomunicarlo a otros. el hegemónico pero en modo alguno el cacional que presida su uso. Adviértase
COMUNICACIÓN

el 24 Y el 27 de marzo de 1999, pre drán que comprobar la admisión de La comunicación de sus aprendiza único posible. Existen modalidades alter que, en su anticipación del "aula virtual", 
tende ser un foro de reflexión sobre sus trabajos en el ya citado web Lati jes, porparte del sujeto que aprende, se nativas, de estructura grupal y metodolo el texto que hemos tomado como expre
las cuestiones planteadas que intere a Universidad de Cartagena na, el 5 de abril de 1999 (no habrá co perfila así como un componente básico gía interaccionista, lasque yahan dejado sivo exponente de la tendencia en auge, 
san a periodistas, divulgadores, cientí L(Colombia), en colaboración del proceso decognición y ya no 5010 co de ser tan 5010 propuestas teóricas y esmunicaciones postales). al enumerar 105 múltiples recursos infor

ficos, educadores, instituciones rnu con universidaeles iberoamericanas y Los trabajos admitidos se enviarán mo unproducto subsidiario del mismo. La tán siendo implementadas exitosamente máticos puestos a disposición del edu

seísticas, editoriales, entidades educa españolas y la Asociación Internacio al e-mail indicado. A la vista de los construcción del conocimiento y su co en América Latina así como en otras re cando, omite mencionar las redes tele

tivas y culturales, etc. nal de Jóvenes Investigadores en Co trabajos enviaelos, la organización for municación noson, como solemos imagi giones del mundo (Kaplún, 1992b). máticas, que posibilitarían a cada estu


municación (AIJ1C), convoca a la II mará las mesas e invitará a las perso narias, dos etapas sucesivas en la que En lo que incumbe al empleo de me diante, aun desde la reclusión en su aula

Ambitos de trabajo 

Bienal de la Comunicación "La magia nas interesadas a convertir su comuni	 primero el sujeto se lo apropia y luego lo dios en la educación, bienvenidos sean, virtual, comunicarse con 105 otros y enri
Ciencia y Periodismo 

de la comunicación periodística de fi cación en ponencia y redactará el pro	 vierte, sino la resultante de una interac en tanto se 105 aplique crítica y creativa quecerse recíprocamente en la construc
Ciencia y Cultura nal ele mílenio. Homenaje a Jesús grama definitivo de la bienal. ción: se alcanza la organización y la cla mente, al servicio de un proyecto peda ción común del conocimiento. Y es que, 
Ciencia y Educación Martín-Barbero", que se realizará en En la presentación de los trabajos rificación de ese conocimiento al conver gógico por encima de la mera racionali cuando se ve a la educación desde la 
Ciencia y Medio Ambiente Cartagena de Indias, entre el 21 y 27 en el congreso, cada participante en tirlo en unproducto comunicable y efecti dad tecnológica; como medios de comu perspectiva unidireccional que el para
Centros de Divulgación Científica de junio de 1999. tregará una copia en papel y un dis vamente comunicado. Pero, para que el nicación y no de simple transmisión; co digma tntormacionaí conlleva, se tiende 

casi inconscientemente a no asignar va(museos ele ciencia, planetarios, acua Esta ciudad será, una vez más, el quete con la versión de su trabajo. La educando se sienta motivado y estimula mo promotores del diálogo y la participa
rios, centros ele interpretación de par escenario de un encuentro iberoame organización comunicará en febrero do a emprender el esfuerzo de intelec ción; para generar y potenciar nuevos lor a la expresión de 105 educandos y a 
ques naturales, jardines botánicos....) ricano de comunicadores que buscan marzo la oferta de viaje, cuando se ción que esa tarea supone, necesita des emisores más que para continuar acre sus intercambios. 

Además, el Congreso, que se cele reflexionar sobre la comunicación pe disponga de datos, ya solicitados a tinatarios, interlocutores reales: escribir centando la muchedumbre depasivos re Afortunadamente, estas redes tele
brará en el Palacio de Congresos de riodística de final de milenio y sus una agencia. sabiendo que vaa serleído, preparar sus ceptores. No tanto, en fin, medios que máticas están ya uniendo e intercomuni
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El maestro, enseñando y aprendiendo. en unode los tantos talleres que dirigió en CIESPAL. 

cando a millares de grupos de escolares sino edificada sobre el diálogo, la coope KAPLUN, M. 1990. Comunicación entre 

y deestudiantes de enseñanza secunda ración solidaria y la reafirmación de las grupos. Humanitas, Buenos Aires. 
- 1992a. A la Educación por la Comunicaria del mundo entero, abriéndoles cana identidades culturales, el desarrollo de la 

ción. UNESCO-OREALC, Santiago de Chile.les de autoexpresión e interlocución, en competencia comunicativa de los sujetos 
- 1992b. "Repensar la educación a dissanchando sus horizontes y llevándolos actuantes aparece como un factor tancia desde la comunicación". En: Cuader

a ser más participantes y más solidarios altamente necesario y gravitante; como nos de Dia-/ogos de la Comunicación 23,
(Reyes, 1996). Mucho cabe esperar de la lo es asimismo para la participación polí FELAFACS, Lima, junio, 1992. 
evolución de estas redes, inscritas, como ticay social. O - 1993. "Del educando oyente al educan
lo están, en un claro proyecto pedagógi do hablante". En: Dia-/ogos de la Comunica
codeafirmación delosvalores humanos; ción 37, FELAFACS, Lima.REFERENCIAS 
organizadas para la comunicación entre KAYE, A. 1988. "La enseñanza a distan

BELTRAN, L.R. 1980. "Adios a Aristóte cia: situación actual". En: Perspectivas 65,grupos más queentre individuos aislados les. Comunicación Horizontal". En: Comunica UNESCO, París.y, por consiguiente, como un ensancha yao & Sociedade 6, IMS, Sáo Paulo. KEEGAN, D. 1986. The Foundation o,miento de la comunicación cara-aocara y BORJA, R. 1966. "Lademocracia del futu Distance Education. Croom Helm, London. 
nocomo suvirtual sustitución. ro". En: Chasqui 56, Quito, diciembre 1966. MARQUES DE MELO, J. 1997. "Derecho 

Lo que definirá en buena medida la BRUNER, J. 1984. Acción. pensamiento y a lainformación: agenda para eldebate". En: 
concepción de Comunicación Educativa lenguaje. Alianza, Barcelona. Chasqui59, Quito, septiembre, 1997. 
porla quese opte enlos años venideros, GARCIA ARETIO, L. 1990. Un concepto MORIN, E. 1997. "Reforma intelectual y 

integrador deeducación a distancia. Ponencia educación". En: Le Monde de /'~ducation, Paserá el valor que esta le asigne a la for
presentada en laXV Conferencia Mundial de rís, octubre, 1997.mación de la competencia comunicativa 
Educación a Distancia, Caracas, noviembre, REYES, D. 1996. Estrellas solidarias ende los educandos. 1990. eloenio grupal. Buenos Aires. Doc. Policopia

Si bien nos hemos centrado aquí en GUTIERREZ, F. & PRIETO C., D. 1991. do. 
la vertiente cognoscitiva de la educación, La mediación pedagógica. R.N.T.C., San Jo VYGOTSKY, L. 1978. Eldesarrollo de los 
no es menos válido el apuntar que, si se sé de Costa Rica. procesos psicológicos superiores. Crítica, 
aspira a unasociedad global humanizan HOLMBERG, B. 1985. Educación a dis Barcelona. 
te, noavasallada porel mercado, la com tancia: situación y perspectivas. Kapelusz, ----- 1979. Pensamiento y lenguaje. La 
petitividad y la homogeneización cultural, Buenos Aires. Pléyade, Buenos Aires. 
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la construcción de la cultura de la paz, 
mediante una educación parala paz, me
diante la estimación de la diversidad sin 
desmedro de la aspiración a la unidad. 

Absolutismo y relativismo cultural 
Hasta hace muy poco, detrás decada 

proyecto de expansión o de desarrollo 
estaba siempre un plan de imposición 
cultural. Hoy, porlo menos para los más 
lúcidos, está claro que el absolutismo cul
tural, basado enel supuesto deque exis
ten unos valores superiores que se ex
presan a través de las manifestaciones 
culturales deunadeterminada nación, ya 
noesreconocido pornadie y hasta esmi
rado condesconfianza enlasmismas na
ciones que antaño pretendieron imponer
lo en el resto del mundo. 

Con esta pretensión se trató de "civi
lizar" a lospueblos "bárbaros" desde una 
Europa demasiado segura de sí misma. 
Eso pertenece alpasado; a la mentalidad 
colonialista del siglo XIX, que tuvo que 
resolverse enferoces conflictos porla he
gemonía de diversas maneras particula
res de ver la civilización. La sed de do
minio se disfrazaba, así, bajo la necesi
dad de un conjunto de valores pretendi
damente universales, que hicieron posi
ble la armonía y la paz entre las nacio
nes. 

Resulta interesante que el cambio de 
mentalidad en la cultura occidental nace 
como una reflexión sobre los inmensos 
daños causados porel colonialismo enel 
resto del mundo, por esa mentalidad de 
dominación. Heidegger, Sartre, Levinas, 
Gadamer y otros pensadores de post
guerra son los más representativos. 

Está claro, también, que el relativis
mo cultural, que declara imposible un mí
nimo consenso sobre eseconjunto deva
lores universales; y quereivindica unato
tal originalidad e incompatibilidad de los 
propios valores y manifestaciones cultu
rales con losvalores y expresiones delos 
demás, haría imposible la convivencia 
entre lospueblos. 

MulticulturaJidad e 
ínterculturalklad 

Entre esos dosextremos tratamos de 
ubicarnos ahora, cuando procuramos el 
reconocimiento de la diversidad cultural 
como un derecho de todos los pueblos. 
El reconocimiento de la misma dignidad 
para todas lasculturas constituye el prin
cipio fundamental del multiculturalismo. 

¡¡M:tr' :f} 1 lasta ayer se habla 
:;;;,:Jlilil~:t:::::"~:~' temido que lo 
I~¡\~¡~¡t %? ..; particular iba a ser 
eliminado por lo universal; 
hoy, y mañana más aún, 
parece que la condición de 
futura universalidad solo 
será posible sobre el pleno 
reconocimiento de las 
múltiples y diferentes 
particularidades. 

MWIW=~'l / 
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Ese reconocimiento implica la exis
tencia dealgunos valores universales sin 
loscuales sería imposible. Ellos se con
densan enladignidad esencial de la per
sona humana, sin importar sus condicio
nes concretas de carácter accidental, ta
les como raza, lengua, religión, etc. Sin 
el reconocimiento delosderechos huma
nos que dimanan de esa dignidad, sería 
imposible el reconocimiento de la igual
dad esencial delasculturas. Nosetrata, 
en consecuencia, de un relativismo ético 
que, por lo contrario, nos conduciría ine
vitablemente a posiciones hegemonistas, 
pues la relatividad consiste precisamente 
en reconocerles a unos más o menos 
dignidad que a otros. En cambio, cuando 
seafirma sinmatices la igualdad esencial 
de todos, estamos afirmando una base 
común que no admite intepretaciones re
lativistas. 

Por otra parte, el reconocimiento de 
esos valores universales constituye, a su 
vez, la base sobre la cual es posible ad
mitir y apreciar la diversidad en la mane
ra -peculiar de cada pueblo- de vivir los 
valores universales. Al fin de cuentas, el 
valor tiene una base objetiva en la reali
dad: se valora lo que es digno de ser 

:111.1·1· 
apreciado. Y un elemento subjetivo: la 
manera de percibir el valor. 

Pues bien, el reconocimiento deladi
versidad cultural, quees la base del mul
ticulturalismo, no puede quedarse en un 
mero reconocimiento. Si hemos de ser 
rigurosos, en el reconocimiento ya está 
implícita lavaloración positiva de lasdife
rencias. Dicho de otra manera, la tole
rancia deldiferente sería imposible sin la 
admisión deque esdigno de serdiferen
te; es decir, en que su manera peculiar 
deser esestimable positivamente. Ladi
versidad cultural, así entendida, pasa a 
ser considerada como una riqueza in
mensamente superior a la suma delasri
quezas materiales; porque esta hace y 
hará posible todo lo demás. 

El reconocimiento de la diversidad 
cultural, transformado entonces en una 
actitud de valoración positiva de lasdife
rencias, proporciona la necesaria funda
mentación filosófica alenfoque intercultu
ral. Usamos el término "enfoque" porque 
setrata deunamanera deverla realidad 
global de la existencia humana en todas 
sus dimensiones, abarcando los ámbitos 
social, económico, político y cultural, con 
todas sus implicaciones en la vida deca
da persona, de cada familia, de cada 
pueblo. 

El enfoque intercultural no admite ser 
reducido a la tolerancia de las diferen
cias; exige una dinámica búsqueda del 
otro hasta lograr que sea incorporado co
mo parte de nuestras vidas. Nada más 
alejado de esta actitud noble y amorosa 
que ladoctrina y la práctica del apartheid, 
en cuya base teórica está el relativismo 
ético más radical. 

Esos son los fundamentos del inter
culturalismo. Envuelven toda unafiloso
fía del hombre: un nuevo humanismo y, 
por consiguiente, toda una nueva filoso
fíadela educación. Sobre esas bases, la 
educación bilingüe aparece como una 
modalidad plenamente deseable y posi
ble; tanto, que cabe maravillarse de có
mo se ha podido pretender la educación 
depueblos enteros eneldesprecio desu 
lengua y de la totalidad de su cultura. 
Ciertamente, el afán civilizatorio de corte 
colonialista solo puede explicarse por la 
ambición de poder político, económico y 
militar. No encuentra sustentación algu
naen la ética; aunque se puede explicar 
por una aparente fidelidad a la lógica y 
una mistificación de losvalores, para tra
tarde justificar lo injustificable. O 
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rio, lasnecesita para afirmarse y desarro
llarse enel futuro. 

Hace muy pocos meses se celebró, 
en Buenos Aires, el Primer Congreso 
Mundial de la Comunicación. Más de 
4.000 periodistas detodo el mundo deba
tieron en ese congreso sobre el marco 
cultural en el que se desarrolla la activi
dad comunicacional: los riesgos profe
sionales, la ética informativa, los dere
chos y los deberes de los comunicado
res sociales. Entre las múltiples ponen
cias presentadas sobresalió la de Derrick 
de Kerckhove, actual director del progra
ma de Cultura y Tecnología del Instituto 
MacLuhan y profesor de la Universidad 
de Toronto. Su ponencia, titulada Los 
efectos de la comunicación mediática en 
losprocesos psicológicos y sociales. lla
mó la atención del semanario internacio
nal TIEMPOS DEL MUNDO (edición del 
jueves 24 de septiembre de 1998, p. 
B44). Como discípulo de Marshall Mac- . 
Luhan, Kerckhove se ocupó de la expre
sión "aldea global" que, hace más de 
treinta anos, formulara su célebre maes
tro. He aquí laspalabras de Kerckhove: 

"MacLuhan dijo que laTVera laesce
naglobal. Habló con naturalidad de la al
dea global y enaquel momento nadie en
tendió de qué estaba hablando. Ahora 
todos locomprenden. Laaldea global es 
una justificación, para losgobiernos y las 
empresas de la globalización, de la unifi

todo el planeta. El neoliberalismo pudo 
haber aprovechado de esta aldea global 
pero esa etapa ya pasó. Porque en la 
edad del Internet ya no hay una sola al
dea global; cada aldea es global, cada 
aldea al conectarse se convierte en glo
bal. Lo mismo ocurre con cada persona. 
Lo más sorprendente esel hecho deque 
ser global nodestruye nuestra condición 
de ser local; por el contrario, la base de 
esta globalidad esque el cuerpo decada 
uno pueda distribuirse en toda la superfi
ciedel globo. Esta es una condición to
talmente nueva. Hemos pasado de una 
etapa en que nuestra mente era total
mente controlada por la pantalla a la re
cuperación gradual del control de la pan
talla". 

La mundialización de la información, 
la globalización de la economía, la adve
niente cultura universal ... todo ello pare
cía comportar la desaparición de las 
identidades particulares: locales, regio
nales y nacionales. Pero hoy, como nun
ca antes, sereivindican lasculturas loca
les, a talpunto que losconflictos encuen
tran enestas reivindicaciones algunas de 
sus principales motivaciones. Yesas rei
vindicaciones se encuentran, por primera 
vez, fortalecidas por esa recuperación 
gradual, pero irreversible, del control de 
la información por parte de cada pueblo, 
de cada "aldea global", de cada ser hu
mano. Si hasta ayer se había temido que 

versal; hoy, y mañana más aún, parece 
que la condición de futura universalidad 
solo será posible sobre elpleno reconoci
miento de las múltiples y diferentes parti
cularidades. 

y esque nadie quiere llegar a la con
currencia universal como un don nadie; 
sino como alguien. Estamos enlaspuer
tasde un nuevo humanismo; mucho más 
rico cuanto más universal. Ya no será 
más el humanismo construido sobre el 
otium elitista delosprivilegiados; sino so
bre el acceso generalizado al conoci
miento y al uso de la palabra para todos. 

Se trata, en consecuencia, de una 
universalización propia de la postmoder
nidad naciente que, si bien procura la 
unidad de criterios y de valores, lo debe 
hacer sin negar ni ignorar las diferencias 
peculiares de cada pueblo. 

Las anteriores experiencias de uni
versalización propia de la postmoderni
dad, se realizaron siempre bajo la impo
sición deun modelo dominante. Hoy, na
die quiere aceptar imposición alguna; si 
bien todos están dispuestos a tomar lo 
bueno de los demás voluntaria y espon
táneamente, ofrecen, a su vez, lo bueno 
que puedan aportar. 

Es tiempo de construir una cultura 
universal sobre la base de las culturas 
particulares, conformando un patrimonio 
de todos con el reconocimiento de cada 
uno. Es tiempo de soñar y trabajar para 
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la casa vacía 

quí estoy, en esta casa 
donde ya no vive nadie y 
todo está tan vivo. Todas 
las habitaciones están 

;~ vacías, pero una sigue 
llena de libros y papeles. 

No sé qué haré con todos ellos. 
Manuscritos, mecanografiados, fotoco
piados o impresos: en todos está mi 
padre, leyendo o escribiendo, enseñando 
y aprendiendo, 

Otra casa vacía vuelve a mi memoria: 
la que abandonarnos cuando mis padres 
y mi hermano menor partieron a 
Venezuela en 1978. Legiones de amigos 

"Algunos recuerdan losdebates que 
animaba en la televisión uruguaya de los 

años 60. Otros, susprogramas radiales que 
recorrieron las emisoras del continente. 
Sus libros sobre comunicación populary 

educativa. Su trabajo con grupos y 
organizaciones de base. Su compromiso 

político, pedagógico y cristiano. Su 
presencia de viajero incansable en cada 
país de nuestra AméricaLatina. 'Tu viejo 

viveviajando', me decían a veces. Me gusta 
pensarque ahora sigueuiajando. y de ese 

modo viviendo entre nosotros ". escribe 
Gabriel, hijo de Mario, al iniciar esta 

reseña de la viday obra del maestro, un 
texto escrito especialmente para Chasqui, 
desde el corazón de una relación filial, 

de alumno y amigo. 
!;~~;~~m~;~¡mr~;~~;~;~;~~;;;~;~~;~~;¡;;~;;~;¡;;;;;~;~~;¡¡f;;;~;;;¡;¡¡~ 

Todos lospueblos tienen derecho al reconocimiento de su identidad y de la'diversidad ct,Jltural, ;in 
desmedro desu aspiración a la unided. 

desfilaban por allí despidiéndose... y 
llevándose objetos, libros y papeles 
ofrecidos de brazos abiertos. Del mismo 
modo -lrnaqlno- habrán quedado otros 
libros y papeles por el camino en 1952, 
cuando vinieron de Buenos Aires a 
Montevideo. Pero algunos navegaron 
con ellos hasta aquí y sobreviven tras 
más de medio siglo. Como estos dos 
amarillentos anuncios de Radio Splendid 
de comienzos de los años 40 y que 
descubro por primera vez, junto con unos 
apuntes manuscritos más recientes. 

Eldescubrimiento me lleva a recordar 
otro: untesoro en tonos sepia encontrado 
en la casa de mi abuela, fotografías 
tomadas en la Rusia de sus 

antepasados, enla Córdoba de su niñez, 
en el Buenos Aires de su juventud y 
madurez. En muchas estaba mi abuelo 
Lázaro, grabador de metales, artesano 
paciente que apenas llegué a conocer. 

Mucho antes de recorrer losveranos 
de mi infancia con su risa y sus 
incansables agujas de tejer, mi abuela 
Paula quiso ser maestra. Eran aquellas 
maestras-niñas que inventó Sarmiento: 

GABRIEL KAPLUN, uruguayo. Comunicador social. 
E-mail: gkaplunzs liccom.edu.uy 
Los textos en los recuadros ele este articulo son ve-r
siones editadas de "Remembranzas de un aprendiz 
de comunicador", título que Mario Kaplú n PU~) a 
su conversación con los participante-, del 1 Festival 
de Radioapasionaclos y Televtsionarios. realizado e-n 

CIE'iPAL. en noviembre de 1995. 
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el magisterio era una opción de estudios 
secundarios que, a los 17 años, las 
dejaba yaprontas para salir a alfabetizar 
la Argentina. Diversas circunstancias 
frustraron su vocación, pero la inoculó en 
Mario, su hijo mayor. Igual que hoy, eran 
pocos losmaestros hombres y había una 
solitaria escuela normal mixta, a la que 
aquel adolescente llegaba cada mañana 
tras una larga hora de viaje en tranvía, 
levantándose muy temprano para 
aprovechar el boleto obrero a mitad de 
precio. A los 17 años, en 1940, el 
maestro recién recibido descubre que 
para conseguir unpuesto senecesitaban 
"recomendaciones" que notenía. 

Pero, entre tanto, durante los años 
30, la casa de mis abuelos se había 
poblado de sonidos que salían de una 
caja de madera llena de válvulas. 
Hablando de amor o de humor, cantando 
o contando las guerras -la española, la 
rnundial-, aquellos sonidos fueron 
decisivos para mi padre. 

Días de radio 

La pasión por la radio fue, antes que 
nada, una pasión de oyente. Pasión 
compartida por miles, enun Buenos Aires 
donde programas como "Chispazos de 
tradición" obligaron a los cines de barrio 
primero a interrumpir sus funciones para 
transmitirlos y luego a hacerles lugar 
para sus legendarias "fonoplateas", 
dando de paso trabajo a cientos de 
actores y músicos desocupados por la 
crisis. Uno de estos espacios fue "Platea 
Club", de RadioStentor, un programa de 
"actualidad cultural" cuyo director facilitó 
el inicio deuna experiencia fermental que 
le propuso unjoven, Mario Kaplún de 17 
o 18 años: el Club del Libre Debate, 
donde sábado a sábado una multitud de 
jóvenes discutía sobre todo. Entre las 
asistentes había una tal Ana Hirsz, que 
nomucho después loacompañaría porel 
resto de su vida. 

Entretanto, Mario consigue por 
casualidad su primer trabajo como 
empleado para todo servicio en un 
estudio de grabaciones. Grabar en los 
años 40 era en realidad producir discos, 
o bien precarias grabaciones de uso 
publicitario con técnicas ya olvidadas, 
previas a la cinta magnética. Aquel 
estudio sobrevivía penosamente, hasta 
que una agencia decide concentrar allí la 
transmisión de los tres o cuatro 
radioteatros que, con el auspicio de una 

conocida marca de jabón, emitía cada 
tarde en distintas emisoras. No para 
grabarlos, lo cual era imposible, sino 
simplemente para evitar las corridas de 
todo el equipo de actores, directores y 
guionistas deuna emisora a otra. Viendo 
y oyendo tarde a tarde, Mario empieza a 
entender un oficio que lo acompañaría 
toda la vida. 

El 1Q de setiembre de 1942, al día 
siguiente de cumplir sus 19 años, Radio 
del Estado y la Red Argentina de 
Emisoras Splendid emiten su primer 
guión: un programa de un. ciclo sobre 
historia arqentina, que formaba parte de 
la programación de la llamada "Escuela 
del Aire". Para aquella pionera 
experiencia de radio educativa este 
maestro sin aula había sido un hallazgo 
valioso, porque los guionistas 
comerciales no tenian interés o no se 
adaptaban y loseducadores no conocían 
el oficio radial. El maestro no volvió a las 
aulas hasta mucho después, pero la 
comunicación educativa lo había ganado 
para siempre. 

Según parece, aquellos programas 
eran bastante retóricos y grandilocuentes 
y su autor rescata deesos días más bien 
el aprendizaje de un oficio: escribir dos 
guiones por semana, dirigir un equipo de 
actores y técnicos, salir al aire con un 
mínimo de ensayo, crear una 

Deizquierda a derecha: Mario Kaplún, Luis R. Beltrán y Antonio Pasquali cuando 
fueron condecorados, en reconocimiento a su prolífica trayectoria comunicacional, 

porel Grupo de los 8, enCIESPAL, en 1995. 

ambientación sonora convincente con 
efectos artesanales... y todo direc
tamente al aire, sin grabaciones. Las 
anécdotas de esa época integrarían 
luego la cultura familiar. 

Mi abuela Paula vio frustrada unavez 
más su vocación. Mi abuelo materno 
entretanto, para explicar lo que hacía su 
yerno solía decir "¿Usted violoque dicen 
por la radio? Bueno, todo eso lo escribe 
él". (Claro que en esa época Mario hizo 
varias otras cosas, como ca-traducir el 
teatro de Chejov...). 

Vamos ala tanda 
La Argentina de los años 40 y 50 es 

un país cruzado por golpes y 
contragolpes militares, marchas y 
contramarchas peronistas, debates 
abiertos y censuras veladas, censuras 
abiertas y debates velados. La censura 
peronista apunta por el lado ideológico. 
La de los militares es con frecuencia de 
tono moralista, llegando a extremos 
ridículos como cuando les dio por 
defender la "pureza del lenguaje", 
obligando al tango a decir "muchacha 
que me dejaste" envez de "percanta que 
me amuraste". Elambiente setorna difícil 
para el radialista yacasado con la actriz. 
Junto a su primer hijo de dos años, 
cruzan el Río de la Plata y se instalan en 
Montevideo, enel 52. 
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GLOBALIZACION E
 
INTERCULTURALIDAD
 

En el marco del impresionante
 
desarrollo tecnológico y,
 
consecuentemente, de la
 

globalizacion, se está promooiendo
 
un nuevo humanismo sobre la base
 
de una relación dialéctica entre lo
 
universaly loparticular, loglobaly
 

lo local. Elautorplantea que
 
estarnos entrando a "una
 

universalizaciónpropia de la
 
posimodernidad naciente que, si
 

bienprocura la unidad de criterios
 
y de valores, lo debe hacer sin negar
 
ni ignorarlas diferencias peculiares
 
de cadapueblo "~o y ello será posible
 

trascendiendo los extremos del
 
absolutismo y relativismo cultural,
 

para asumir plenamente los
 
~conceptos de multiculturalidad e 
~ 
<fl 
[¡Jinterculturalidad. 
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n losúltimos años sehave particularidad, en tanto se sujete el pen Nuevo humanismo 
nido discutiendo sobre las samiento a las normas de la lógica. El desarrollo de la tecnología, impen
posibilidades de desarrollo En realidad, asistimos a lacrisis de la sable unas décadas atrás, está promo
de las múltiples y diversas modernidad construida sobre loscimien viendo un nuevo humanismo a escala 
culturas del mundo en un tosdela Ilustración y del Positivismo de planetaria; en el cual la universalidad no 
marco global cada vez más cimonónico. Esa modernidad, convenci estaría en contra del reconocimiento de 

determinado por los contenidos axiológi da de la superioridad de la llamada "cul
cos y lasexpresiones concretas dela do tura occidental", se ha mostrado incapaz ENRIQUE IPIÑA MELGAR, boliviano. Ex ministro de 

Educación y Cultura. Este es el texto de la ponenciaminante cultura tecnológico-científica, de comprender la riquísima variedad de que presentó en las [[ Jornadas Iberoamericanas de
orientada al consumo, que pareciera do lasculturas que la humanidad hasabido Educación Intercultural Bilingüe. convocadas por la 

minar a todos los pueblos. La pregunta Sin embargo, los gran Organización de Estados Iberoamericanos para lacrear y cultivar. 
Educación, la Ciencia y la Cultura COEI) y realizadassubyacente en esas discusiones consiste desavances delaciencia sustentaban su entre el 28 y el 30 de septiembre de 1998, en Ami

enla antinomia entre la universalidad y la pretensión deuniversalismo absoluto. gua, Guatemala. 
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merciales, abriendo espacios para la ex cimiento de susobjetivos por parte de la vas: contar con amplios cuadros de pro Es el Uruguay batllista, el del 
presión de minorías ilustradas o sectores institución, b) debilidades serias en la in ducción institucional y no contar con in segundo Batlle, don Luis, cuya 
marginados de la capacidad de decir en fraestructura de producción y/o transmi fraestructura adecuada de transmisión presidencia esa la vezel auge y el fin del e~ el, ~~ IIUÚ F k lécIuct; 
los medios de mercado; sión que las obligan a operar señales de que permita la difusión real del mensaje	 "país de las vacas gordas", Suiza de 

América y campeón mundial de fútbol.Institucional orgánico es aquel que, bajo alcance, e) falta de apoyo económi universitario. Elcriterio deorgánico hasi

Un programa radial como "Buenas
derivado de los intereses de una univer co que, para algunos casos, se traduce do añadido en virtud de quelos objetivos 
noticias", encuentra buena acogida ensidad, establece un proyecto de comuni solo en el pago de una nómina de 2 o 3 propiamente universitarios o educativos 
Radio Carve y entre los oyentes ycación institucional privilegiando la difu personas y de la energía eléctrica (algu han sido clarificados, los niveles de de
permite la continuidad de un oficio.sión de la información útil parael emisor nasni siquiera entran enlos procesos de pendencia de la estructura productiva 
Aunque no alcanza para vivir, y la en detrimento de las necesidades infor planificación y presupuestación anual); y, sonmayores y la programación refleja los 

mativas del sector demandante, con am d) la programación tiene horarios reduci intereses dela casa de estudios en espa publicidad se transforma entonces en un 

plios sectores de programacíón dedica dos, inestables y conel apoyo de fuertes cios especializados. segundo oficio, que absorbe crecientes 
dos a lostemasllamados oficiales: e, espacios musicales, o de programas gra Aunque noexiste en México el mode horas y llena nuestra casa de productos 

Institucional estratégico que busca bados por instituciones diferentes de las lo estratégico caracterizado por promo de auspiciantes, vasos y ceniceros con 
marcas y lagos, regalos útiles e inútiles.negociaciones permanentes entre la de	 operarias. En casos extremos, se nota ver relaciones dialogales institución-mer
Tiempo después, esta experiencia lecierto divorcio y desencanto entre losmanda deoyentes y las necesidades ins	 cado radiofónico-audiencias, observa
permitiría una lectura critica informadatitucionales, luchando por una posición	 grupos de trabajadores y la institución, mos indicios de la evolución delorgánico 
desde adentro, desde la construccióncompetitiva en el mercado radiofónico.	 cosa fácilmente percibida en la progra hacia el estratégico pues: a) se intentan 
publicitaria experimentada con éxito ... y 

Abase de estatipología, la radio uni mación "al aire". En otras, como Radio utilizar géneros que reflejan la problemá
creciente disgusto.

versitaria y educativa mexicana puede	 Politécnico Nacional, la vitalidad es sor tica social desde una óptica universitaria 
prendente. Aquel país laico, donde Estado e(caso de Radio Universidad de Guadalaclasificarse en 7 estaciones bajo el perfil 

Iglesia se separaron tempranamente, fueinstitucional experimental, 4 como institu Las institucionales clásicas y alterna jara), cuyos abu ndantes espacios noticio
tivas tienen un mayor grado de inserción sos conllevan un importante sesgo refle sin embargo propicio para el pasaje decional clásico, 12 como institucionales al
en la estructura de tasuniversidades pú xivo y crítico; b)varias emisoras están in mis padres de un judaísmo heredado aternativas y 5 emisoras orgánicas. Las nvíé a 

primeras, como los casos de las radios blicas. Secaracterizan por: a) dependen corporándose a las mediciones de au uncristianismo asumido conconvicción y 

tecnológicas y de las universidades de cia de departamentos de extensión uni diencia para ajustar sus ofertas y tratar reflexión. Una vivencia de fe que luego so, me esperaba lIna 

versitaria, b) líneas implícitas de trabajo, de fortalecer su impacto social; y, c) las se traduciría, por ejemplo, en una largaCampeche y Nuevo León, se caracteri
amistad personal e intelectual con el	 es. Allá les fue una ruer[eno formales, c) infraestructura profesio necesidades financieras de nuestras cazan por: a) la faltade definición y recono-

nal con notables carencias, salvo excep sas de estudios están orillando a la revi teólogo Juan LuisSegundo. Que losllevó y citas de [eÓllo¡,:¡os ilustn~s. 

ciones, d) fuerza de trabajo insuficiente, sión de las formas de financiamiento y la también a vivir, durante 1958, en el sur ategórica declaracíónde reclla,m 
de poca actualización y presiones sindi optimización de los equipos productivos. de Francia, en la comunidad no-violenta 

de El Arca, lejos de la luz eléctrica ycales anómalas, e) programación que La clasificación enseña con más cla
cerca dela tierra. (En el barco de regresopuede oscilar entre perfiles clásicos ycon ridad la realidad dela radio universitaria y 

predominio musical popular, f) fuerte pre educativa en México. Los derroteros po yo venía como polizonte en el vientre de 
mi madre...). sencia de colaboradores independientes sibles y sustransformaciones, sin ernbar


que subrayan los objetivos sociales de go, nose transparentan dado quehaydl Acomienzos de losaños 60 un nuevo
 
....1~;:1¡ a clasificación enseña las emisoras endetrimento de lasobliga versos niveles de desarrollo y las presio electrodoméstico empieza a atraer cada
 abados en	 mi

ciones institucionales tales como la divul	 nes externas las impactan de diversos vez más miradas. La de mi padre 
sucon más claridad la gación de la ciencia, la docencia y la ex modos. Laapreciación del movimiento de mezclaba la percepción de su
 

,rUrealidad de la radio tensión de la cultura y los servicios. cada una de sus potencialidades, y qui potencialidad con la desconfianza. Así,
 
La institucionalidad orgánica supone zástendencias, solo podrá ser vista me durante esos años produjo, con el
universitaria y educativa en 

mayores niveles de compromiso entre la diante estudios más profundos. seudónimo de Mario César, algunos de 
México. Los derroteros casa de estudios y sus emisoras. Esto los programas periodísticos más exitosos 

puede observarse en los siguientes as de la televisión nacional y nohabía quienposibles y sus	 REFERENCIAS 
no lo reconociera por la calle. Pero en mi pectos: a) líneas explicitadas en planes CIEES. Marco de referencia para la evatransformaciones, sin	 casa no había televisor...institucionales de desarrollo, b) mayor luación. Documento de trabajo, juniode 1996.
 

desarrollo de los recursos humanos y México. SEP. Coordinación Nacional para la Veinte años después, de algún modo,
embargo, no se 
técnicos, c) programaciones equilibradas Planeación de la Educación Superior.	 el "Club del Libre Debate" revivía ahora

transparentan dado que hay tanto enespacios deservicio social como RAMIREZ Loría, Hernán. "Proyección de en la pantalla chica y con un formato de 
diversos niveles de en programas que reflejan la identidad la Universidad a través de la radio". En:Foros estructura dramática, la del juicio oral. 

de consulta popularsobre comunicación soinstitucional. Sin embargo, la carencia de	 "Sala de Audiencias" primero y "Las dos desarrollo y las presiones	 cial. Tomo 4, juliode 1983. México. recursos económicos suficientes impac	 campanas" después, ponían en 
ROMO, Cristina. Las otras radios; vocesexternas las impactan de ta, sobre todo, en los elementos infraes	 discusión a medio Uruguay. Según

débiles, voces de esperanza. IMER-Funda	 yo estaba participando en un seminario en México,
tructurales, como se demuestra enla ob	 parece, una de las premisas de la diversos modos. ción Manuel Buendía. México, 1990.	 la existencia del concurso e ignorando, incluso, 
solescencia de los equipos de transmi	 conducción era: "mientras me critiquen

TOUSSAINT, Florence. "Radio Unam,	 se celebraba. llegó un telegrama a mi nombre.
sión (caso de Radio Universidad Veracru	 de ambos lados, estoy bien rumbeado".~;~~~~I~¡~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~i~¡~~~~~~~~ medio siglo". En: Revista Proceso nQ 553,8 de	 e Pepín". Tardé un rato en comprender y otro en creer: zana o Radio Universidad de Guadalaja	 Pero sobre finesde los años60 la críticajunio de 1987. Vicénte había ganado aquel prestigioso premio mundi;}l! Así y tal ra), inaugurando un tipo de desfase no	 empezó a venirde otro lado y se tradujoWEB SITE, Radio UNAM: www.radio técnicamente precario pero hecho con alma. (Mario Kaplún) conocido todavía en estaciones alternati- unam.mx	 una vez más en censura abierta o 
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encubierta... pero cada vez más cientos de miles de discos y casetes, en "prealimentación": un viaje por siete añadir otros que se derivan de los nue de Productoras y Radioemisoras de Insti
completa. Mientras morían estudiantes centenares de emisoras y miles de países latinoamericanos, donde Ana y él vos escenarios económicos y de política tuciones de Educación Superior). La 
en las calles, el horizonte se grupos, en español, en quechua, en relevaron la vida, los sufrimientos y educativa y cultural. La reforma del Esta agrupación también incluye a las unida
ensombrecía y el Uruguay se "integraba" aymara, enportugués. "El Padre Vicente" esperanzas que luego traducirían en do mexicano ha iniciado un proceso de des productoras de radio que operan en 
del peor modo a Latinoamérica, bajo la y "Jurado 13", entre otros, ganaron una centenares deprogramas. Enmuchos de evaluación de las instituciones de educa universidades que aún notienen frecuen
transnacional del terrorismo de Estado. audiencia insólita e incesante: en estos ellos anda mi voz (personaje infantil o ción superior, encaminado a verificar y cias autorizadas. 

a legitimidad del días una emisora boliviana estrena por adolescente) y la de mi hermano mayor reorientar, ensucaso, laspolíticas nacio Estas emisoras pueden serclasifica
La Patria Grande primer vez una de estas series, 25 años (cantando y tocando la guitarra), nales sobre la base de que la educación das como institucionales. Son resultado decir de estas 

Pero ya antes que eso, los viajes después de producida. "Jurado 13" (otra entreverada con la de cien actores "tiende a convertirse, básicamente, enun de cierto tipo de propiedad social que 
emisoras no está, habían comenzado. En primer lugar el vez el juicio oral, ahora en la ficción uruguayos de primer nivel, que debían recurso para incrementar la productivi permite a organismos permanentes que 

que realizaron susradioteatros (ahora sí, periodística) se hizo además sobre la hacer un esfuerzo permanente para dad y la competitividad, para renovar las han demostrado históricamente su utili pues, en las audiencias ni en 
grabados) por todo el continente, en base de lo que luego Mario llamaría disimular la pronunciación rioplatense y estructuras económicas y enfrentar los dady que la sociedad, a través del Esta el mercado de medios, sino decir "aíuda" y no "ashuda". cambios que de ella se derivan" (CIEES, do, del Gobierno o de diferentes asocia

En algún momento mi padre habló y 1996) desplazando actividades resultan ciones, reconoce como valiosas, dotán en las esferas oficiales de la 
escribió sobre la modestia técnica de tes de la vieja concepción en donde la dolas de medios de producción o trans institución, en el discurso 
aquellos programas multipremiados. Con universidad aceptaba la obligación de misión radiofónica. Su fuerza de trabajo 
franqueza, creo que exagera. Aunque es ampliar la docencia y la divulgación de la se integra por profesionales asalariados, iluminista y la crítica 
cierto que el estudio de grabaciones no ciencia. la transferencia de conocimien técnicos que independientemente de los especializada. Es más, es 
era de última generación y el equipo de tos a la sociedad, democratizando el sa lazos solidarios, posiciones que jueguen 
producción casi familiar, el cuidado en la bery promoviendo la formación de una en la comunidad, deben cumplir eficien notable el desprecio por los 
realización era absolutamente obsesivo. conciencia crítica, asícomo las actitudes temente tareas encaminadas a fortalecer procesos de recepción que 
El rigor con que dirigía las grabaciones y tareas desolidaridad social. los lazos comunicativos entre la institu

se desatan en el consumo de resultaba francamente insufrible por Como resultado de este debate, la ción y determinado sector social, antepo
momentos, pero, como le pasó luego en extensión de la cultura -y, dentro de ella, niendo a sus intereses personales aque los otros medios. 
muchos otros ámbitos, a la larga todos las emisoras universitarias- resiente la llos declarados por el organismo al que 
terminaban agradeciéndolo. disminución de partidas presupuestarias se pertenece. La conexión con el desa i~~~ir~~~ll~~i~~~~~~~~~~~~I~t: 

En junio del 73 el silencio cayó sobre y el debilitamiento de su orientación "hu rrollo tecnológico es variable, pues algu
todo el país y los canales y radios manística" que ha puesto el énfasis en nas cuentan con apoyos financieros im
interrumpieron toda su programación programas desensibilización artística de portantes, pero otras no. Este perfil, re
para emitir marchas militares. "Jurado jando de lado el fortalecimiento de valo sultado de interrelaciones específicas en 
13"aún se escuchó untiempo enalguna res, actitudes y comportamientos éticos, lo político, técnico y discursivo, havaria
pequeña emisora del interior, gracias a cívicos y políticos que también forman do hacia otros, como lossiguientes: 
los buenos oficios de un obispo que parte delquehacer cultural. ¿Yqué decir Institucional experimental formado Institucional popular caracterizado 
todavía tocaba el acordeón y que, en su de los nuevos escenarios mediáticos por la propiedad institucional del medio por unproyecto de extensión cultural que 
época de cura de barrio, había inspirado planteados porel predominio de la tecno de comunicación y las herramientas para otorga a los medios decomunicación una 
al "Padre Vicente". logía digital y su sobreoferta informativa producir materiales sonoros, pero sin la misión detransformación social, cultural y 

Al achicarse la patria adoptiva, mi que incluye, demanera notable, conteni clara definición de sus alcances, objeti política de los grupos dominados demo
viejo empieza a recorrer la Patria Grande dos culturales minoritarios, típicos de las vos, metas programáticas y con amplia do que puedan subvertir un orden social; 
latinoamericana cada vez con más programaciones complementarias de autonomía derivada de la débil incrusta Institucional alternativo que recono
frecuencia. Largas estadías enel Perú de nuestras universidades como las bellas ción orgánica en las políticas universita ce el valor de la radio como instrumento 
Velasco Alvarado, otras más breves en artes, la cultura de elite, a través de se rias, en la planeación e, incluso, en su de sensibilización educativa y artística en 
Ecuador... Finalmente la opción del exilio ñales restringidas e interactivas? ¿Qué presupuesto; oposición a modalidades culturales co
parece inevitable y aquella casa siempre nuevas posiciones estamos obligados a 
llena de gente, por la que pasaron tantos jugar en medio de las emisoras "libres" o 
uruguayos y latinoamericanos ilustres o deairey lacreciente formación de lasre TIPOS RADIOfONICOS 
anónimos, se quedó vacía. La familia ya des digitales de información multimedia? Emisoras 
no volvería nunca a vivir en el mismo ¿Cuál es la situación profunda queviven orgánicas Emisoras
país, disgregada entre España, hoy las estaciones universitarias en el 

18% experimentalesVenezuela y Uruguay. Mis hermanos ya contexto del servicio público del país? 
no volverían nunca del todo y yo en ¿Qué alternativas sele presentan ante la 25% 
cambio nunca mefui. Ese desgarro pesó ideología del mercado, la productividad, 
siempre para mis padres en los últimos la autosuficiencia financiera y la recon
veinte años. versión digital del sistema integrado de 

información?Pero antes de la partida habían Emisoras Emisorasaflorado en Mario ya varias de sus 
Los modelos emergentes alternativas nuevas preocupaciones: por la clásicas

43%sistematización de lo que sabía y la Hoy, existen enMéxico 24estaciones 14% 
facilitación de los aprendizajes de otros; universitarias y 4 tecnológicas, integra
por la investigación de la realidad das en el SINPRIES (Sistema Nacional 

Aun. 
y abrirles 
cíón de las com 

profesionales, declarados pn 
apoyo y su aplauso. Pero lo 
¡Y qué guerra¡ 

Primero, notas a la emi 
después, campaña de prensa 
se denunciaba y fustigaba ese "ejer, 
doloroso y agresivo: caricaturas en los 
recuerdo hasta hoy, los campesinos corresponsales 
como piratas, a bordo de un barco ftlibustero. . 

'll Maracaibo el Congreso Nacional de J 
'esenté la experiencia de comunicad' 
n Radio Occidente. Se encontraba 
íaz Rangel, connotado periodista, 

docente y por entonces presidente de la FELAP (Federación Iarí 
Periodistas). Cuando, en un aparte, le conté lo que estaba pas 
Mérida y la despiadada guerra que nos estaba llevando el Cole 
lanzar una sonora carcajada y dijo que aquello era se 
aberración" . El mismo redactó un proyecto de declaració 
Congreso apoyaba y adhería a las iniciativas de democrati' 
comunicación que se estaban llevando a cabo en el estado Mérida. 
fue aprobada por unanhnidad. (Mario Kaplón) 

12 CHASQUI 64, diciembre, 1998 CHASQUI 64, diciembre, 1998 81 



.:IB·III ::¡1.I:i:..1,I.:1:111_:I: 
El vital y profundo movimiento cultu

ral mexicano de los60 dio a la radiodifu
sión cultural un lugar que no había logra
do desde sus inicios, dentro del campo 
delacultura y la educación, al margen de 
las masas sociales a las que supuesta
mente dedicaba sus esfuerzos. El grueso 
delapoblación estudiantil semantenía al 
margen hasta que las reivindicaciones 
sociales y la politización del sector lo mo
vieron a abrir canales de expresión. Ba
hía de Cochinos, la matanza de Tlaltelol
co, etc., son casos en donde lagran ma
sa de estudiantes exige posiciones dife
rentes a Radio UNAM. 

lOtras emisoras se van sumando a .; 

movimientos contestatarios de clase, co :'i 
s 

mo el caso de las Universidades de Oa ~ 
-" 

xaca, Puebla y Guerrero; unas, más a ca i 
8ballo entre la producción estética y políti ¡; '.¡¡ 
, (3
-s oca o bien experimentando perfiles de di .a 

versa naturaleza. Radio Universidad de Una institucionalidad orgánica, que permita mayores niveles de compromiso entre la casa < " 
Sonora, por ejemplo, nace con elconcep de estudios y su emisora, favorece unmejor desarrollo delquehacer radiofónico. 

Gracias a su condición de Maestro, centenares de semillas quedan dispersas por Nuestra América. 
tode lasemisiones generalistas deservi
cio público en Europa y pretende ofrecer 
"información y cultura básica para la po

Mérida. Dicen que escrita en una pared,blación", mediante una programación vi cumplimiento desus tareas expresas, es rante la 1Reunión de Radiodifusoras Uni comunicacional; por la educación para declaraba insatisfecho respecto a la 
hay una frase de aquel libro: "Definir quéva, participativa, donde se traten libre tas emisoras combaten en los hechos la versitarias, Culturales y Educativas se los medios, con su método de lectura participación de los agricultores 

mente los temas de actualidad en hora concentración monopólica de la informa escucharon diversas críticas. André Be crítica. Respecto a este último fuimos en involucrados, porque para él, el indicador entendemos por comunicación equivale 

rios propios para un público amplio que ción y la cultura, y abren cauces a la ex rruer, representante de la UNESCO en esos anos, junto a un grupo de amigos clave de esa pªrticipación no era ni su a decir en qué clase de sociedad 
adolescentes, gozosos conejillos de escucha atenta ni sus intervenciones queremos vivir". Y tal vez también otraincluyera jóvenes, amas decasa y públi presión de opiniones de quienes no tie dicha reunión, declaraba que las radios 

co en general. Guanajuato y Yucatán in nen oportunidad de hacer oír su voz, de universitarias eran "lujo elitista de la pro indias. Muchos de nosotros nunca puntuales, sino sobre todo la cantidad de que dice: "Comunicación es una calle 

tentan desarrollar programas culturales las grandes mayorías de la nación" ducción de las emisoras universitarias olvidaremos lo cuestionador que temas dedebate en aquel foro propuesto ancha y abierta que amo transitar. Se 

alternativos a lacultura comercial y laVe (Toussaint, 1987). que corresponden a los intereses secto resultaba, por ejemplo, vislumbrar que la por ellos en relación a los lanzados cruza con compromiso y hace esquina 
con comunidad".racruzana, luego de lacrisis deladécada Radio Universidad de Guerrero ins riales de quienes realizan los progra publicidad, más que "generar falsas desde la coordinación del programa.
 

de los 60, aborda las transmisiones de trumentó, acaso, labatalla más fuerte por mas... mientras que la función radiofóni necesidades", como solía -y aún suele Utilizar la tecla record y no solo la tecla Es de esa época también su
 
simplificarse, ofrece con frecuencia playera un paso necesario, aunque nomanera institucional; es decir, diseña un su modelo radiofónico en pro delosinte ca universitaria debe preocuparse por creciente contacto con el ambiente 
dudosos satisfactores a necesidades suficiente.plan detrabajo basado en lastres funcio reses populares. Su rector, en 1981, educar y difundir la cultura del propio académico, cuando lasuniversidades de 
reales.nes sustantivas de las universidades pú anunciaba: "en lo relativo a la extensión país". Esta obsesión por la recuperación de distintos países comienzan a tenerlo 

blicas mexicanas: extensión delacultura, universitaria (debía) rescatar los valores Nuevos puntos de vista se oyen en También por esos años apareció su la palabra, por "potenciar emisores", ya como invitado frecuente. Tal vez por eso 
docencia e investigación científica, con culturales de nuestro pueblo y tratar de las radios universitarias. Hernán Ramí preocupación por el uso de las distintas no lo abandonaría jamás. Venezuela fue fue natural que, a su vuelta a Uruguay 
notable acierto. llevar a este los elementos que le permi rez, director de Radío Universidad de Yu teclas de los, ya popularizados, un campo especialmente propicio para tras la reapertura democrática, en 1985, 

Otras propuestas se desarrollan al tan conseguir una vida siquiera digna". catán, opinaba en 1983: "Hasta el mo grabadores a casete... ello, sobre todo a partir de su participara activamente en la reestructura 
amparo delasllamadas universidad-pue La radio era uno de sus instrumentos mento actual, la mayoría de las estacio incorporación al CESAP (Centro al de la recién creada carrera de Ciencias 

Play-Recblo o universidad-fábrica o bien de las más importantes deacción, cuyo permiso nes culturales enfocan su programación Servicio de la Acción Popular), en 1980. de la Comunicación, diseñando y 
presiones ideológicas de izquierda sobre fue negado una y otra vez hasta 1988, a los núcleos de cultura superior, lo que Entre sus últimos trabajos, antes de A las decenas de cursos y talleres con coordinando durante varios años la 
la actividad. Radio Universidad de Sina orillando a transmisiones piratas y movi considero un error, pues esta parte de la partir de Uruguay en 1978, estuvo la grupos de base en todo el país se opción de Comunicación Educativa. 
loa, por ejemplo, es 'tornada" durante va mientos solidarios, huelgas, etc. Incluso, sociedad no necesita que se refuercen puesta en práctica (luego explicitada y sumaron luego los "Talleres 
rios momentos en la década de los 70 el Gobierno Federal llegó a retirar elsub sus conocimientos con mensajes radiofó teorizada) del método del Casete-Foro, Latinoamericanos de Comunicación El aprendiz 
por grupos estudiantiles fuertemente po sidio a esa casa de estudios en tanto nicos. Por el contrario, la programación ese que en Venezuela alguien Popular", por donde pasamos más de 
litizados que necesitaban deunmecanis mantuviera señales radiofónicas al aire" de lasdifusoras culturales debe dirigirse rebautizaría "Foruco", porque "nos forma, cien aprendices de comunicadores de Estos últimos trece años en su patria 

mo de prensa y propaganda. Guerrero y (Romo, 1990: 159). a aquellas personas que notienen opor nos une y nos comunica". ElCasete-Foro todo el continente. De esa etapa tan adoptiva fueron tiempos de investigación 

Puebla inician largos debates y movi El modelo clásico estaba herido de tunidad de obtener información básica ponía su acento en la posibilidad de fermental quedan, entre otros y docencia activa, de escritura y 

mientos contra el Estado y sus aparatos muerte. No solo lapolitización dealgunas necesaria de una manera regular, como revertir . la unidireccionalidad testimonios, uno de sus libros clave El reflexión, ahora yadecididamente en dos 
comunicacional y recuperar el sentido comunicador popular y muchas semillas canales simultáneos: el académico y el exigiendo el otorgamiento de permisos universidades públicas obliga al replan sería asistiendo a una universidad o ins

de transmisión amparados en diversas teamiento desus objetivos, sino también tituto de enseñanza superior" (Ramírez, dialógico de la comunicación, frente al dispersas por toda América Latina. En del trabajo educativo con organizaciones 
paradigma dominante informacional y sociales. En el último tiempo, ambasrazones. En Puebla se consideró que "la el mismo análisis delacultura y la exten 1983: 96). Venezuela, en particular, hasta hay una 
transmisor. Tanto que en laevaluación de "Escuela Andina de Comunicadores dimensiones seconjugaron además en elcreación de radiodifusoras universitarias sión, visto a través de nuevas experien Además de estos factores de crisis 

programa universitario Apex (Aprendizajetiene varias implicaciones. Además del cias sociales y académicas. En 1980, du- que no se han resuelto del todo, hay que aquella primera experiencia Mario se Populares Mario Kaplún", con sede en 
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y Experiencia), con sede en la popular 
barriada del Cerro de Montevideo. 

A esto se sumó, entre otras cosas, 
alguna reaparición televisiva, columnas 
periodísticas y la militancia político
partidaria. Aunque tal vez el Uruguay no 
supo aprovechar al máximo sus 
potencialidades yeso reforzó su 
tendencia a aceptar muchas de las 
incontables invitaciones que recibía de 
todas partes. 

Estos años significaron también un 
acento fuerte ensu vocación pedagógica 
original, prefiriendo hablar de una 
"educación comunicativa" más que de 
una "comunicación educativa". Con 
humildad, se puso a estudiar a fondo 
nuevamente lasteorías del aprendizaje y 
sobre ellas y su relación con la 
comunicación escribió quizás algunos de 
sus textos más profundos. Allísubraya el 
carácter social delaprendizaje y el hecho 
de que "se conoce lo que se comunica", 
porque organizar el lenguaje esorganizar 
el pensamiento. Varios de esos textos 
fueron recogidos por la UNESCO, que 
esperaba todavía publicar alguno más. 
Se puede leer en ellos el hilo de un 
pensamiento vivo, siempre en 
movimiento y capaz de seguir 
aprendiendo. Por eso tal vez su "mini 
autobiografía", escrita a pedido de 
amigos antes de los homenajes recibidos 
en 1992, se llamaba Mis (primeros) 
cincuenta años de aprendiz de 
comunicador. 

Sus últimos trabajos, que quería y no 
pudo ampliar y profundizar, ponían una 
mirada lúcida sobre el universo virtual de 
la informática, sus potencialidades y 
límites pedagógico-comu nicacional es. 
Desmitificando conceptos como el de 
interactividad, casi siempre referida a la 
relación hombre-máquina, y subrayando 
el de interaccíón, en cuanto relación 
entre seres humanos. Recordando que la 
navegación solitaria en las autopistas de 
la información no pueden reemplazar el 
aprendizaje, esencialmente social. Mis 
últimas conversaciones con este viejo tan 
"cascarrabias" y exigente, tan querible e 
inteligente. giraron, pocos días antes de 
sumuerte el1Odenoviembre pasado, en 
torno a esos temas y a esos libros que 
quedaron sinescribir. 

Pero junto a eso recordaré siempre el 
impacto que supo producir en él el 
testimonio de uno de su enfermeros, 

capaz de poner en cuestión mucho desu 
trabajo de los últimos años en el 
programa Apex, al mostrarle cómo la 
exigencia del "trabajo de comunidad" en 
el lejano Cerro y a horarios diversos, 
había terminado siendo para él, 
estudiante del interior con muy pocos 
recursos, un obstáculo decisivo en su 

carrera de Medicina. "Nunca lo había 
visto desde ese ángulo. Me dio toda una 
lección", me dijo. Es decir, aun al borde 
de la muerte, estaba dispuesto aprender, 
a cuestionarse hasta el fondo. Porque si 
algo lo caracterizaba era esacapacidad 
de estar siempre aprendiendo. Y, poreso 
mismo, enseñarnos tanto. O 

la Universidad Veracruzana, en las que 
en 1938 y 1944, respectivamente, inician 
transmisiones. 

El modelo clásico 
Estas tres experiencias responden a 

loquellamaríamos el "modelo comunIta
rlo clásico" de radiodifusión universita
ria. Setrata de emisoras con el poder de 
extender atoda lasociedad lacultura ins
titucional en los mismos formatos usados 
en las aulas y lassalas de concierto que 
impactan, incluso, el tiempo de progra
mación regido por el calendario académi
code la institución, como el caso de Ra
dio UNAM. Por los micrófonos se trans
mitirían óperas, bibliografía, conferen
cias y cursos con elobjetivo de contribuir 
al desarrollo cultural de la población, en
tendiendo que lasmás altas expresiones 
de la cultura se asimilan casi siempre a 
los productos de la elite, cuya universali
dadradica en su originalidad y libertad de 
creación, o bien que existen elementos 
"auténticos" y puros en las expresiones 
populares que deben ser amplificados. 

La legitimidad deldecir de estas emi
soras noestá, pues, en las audiencias ni 
enel mercado de medios, sino enlases
feras oficiales de la institución, en el dis
curso iluminista y la crítica especializa
da. Es más, es notable el desprecio por 
los procesos de recepción que se desa
tan en el consumo de los otros medios. 
"En realidad -dice donAlejandro Gómez
yo nooigo radio ni veo mucha televisión. 
no puedo, no tengo tiempo para eso. Amí 

me parece signo de estos tiempos terri
bles que la gente prenda la televisión a 
lassiete de la mañana y la apague a las 
doce de la noche. Claro, esla cultura de
formadora de nuestra época y a veces 
creo que nopertenezco a ella" (Web Ra
dio UNAM¡. Entre la contradicción mani
fiesta de ser un medio de comunicación 
inmerso en un mercado radiofónico, la 
emergencia de una cultura popular me
diática fomentada por la radio comercial 
que necesitaba oírse de manera masiva 
para reproducirse financieramente y la 
voluntad de llegar a lasclases desposeí
das para extender los beneficios de la 
universidad sin conocer los mecanismos 
que posibilitan o impiden el consumo cul
tural, el modelo clásico semantuvo hasta 
entrados losaños 60. 

Crisis del modelo clásico, 
años 60-70 

Algunos factores de quiebre son: el 
empuje deuna nueva generación de inte
lectuales y artistas con mayor sentido crí
tico; la burocratización del equipo funda
dor que se mantiene en posiciones de 
mando; los movimientos políticos, cultu
rales y sociales que demandan canales 
de expresión; nuevos esquemas para 
entender la cultura popular y el papel de 
los medios de comunicación; la apertura 
de escuelas profesionales de comunica
ción; la creación de emisoras universita
rias en ciudades alejadas del centro del 
país como consecuencia de las políticas 
nacionales de comunicación que se de

¡~I¡"I:li 
sarrollan en tiempos de Luis Echeverría 
Alvarez y López Portillo. 

Así se expande la radio universitaria. 
Entre losaños 1961 y 1982, se fundan la 
mayoría de las estaciones queforman la 
radio universitaria mexicana. Son 12 ca
sas de estudio quetramitan y consiguen, 
de las autoridades federales, el permiso 
deoperación deuna frecuencia radiofóni
ca y que reflejan posturas diferentes de 
la universidad pública frente a los gran
desproblemas nacionales. 

El modelo clásico es revisado, releí
do, combatido según cada caso en parti
cular, dando lugar anuevas versiones ca
racterizadas por su alternatividad, su lí
nea política o una concepción diferente 
de la cultura popular y de elite. La prime
ra estación universitaria del país, con el 
peso y la tradición delacasa deestudios 
más grande de América Latina, pronto 
asume ensu seno la contradicción de su 
equipo administrativo con el productivo 
que se resuelve en una versión experi-· 
mental, intentando desarrollar Jos con
ceptos deBerltolt Brecht sobre lasposibi
lidades creativas y estéticas del lenguaje 
radiofónico. Así. el escritor Carlos Monsi
váis señala que llega a la emisora en 
1953 invitado porsu profesor de üteraíu
ra sin haber oído nunca hablar de la es
tación metida en la bruma de la alta cul
tura, pero que pronto sedesarrolla duran
te la administración de Pedro Rojas un 
ambiente extraordinario de crítica y liber
tadcreativas. 

Sin suficientes recursos económicos, problema común a varias radios universitarias, 
no esposible una necesaria renovación tecnológica. 
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Las Radios	 Diez consejos 
de Mario KaplúnUniversitarias en México 

Una de las supennuencias delas 
emisiones deservicio público en 

América son las radios 
universitarias que se encuentra 

diseminadas en todo el 
continente. EnMéxico operan 28 
de estas frecuencias con diversos 
modelos y perfiles como resultado 
desuspropias historiasy de las 

circunstancias por las que 
atraviesan sus casas de estudios. 

En este trabajo se recorre, 
brevemente, esta historia y se 

propone una clasificación que 
muestra tendencias nacionales, 
sin borrar las diferencias que 

existen entre ellas. 
!ij~~~~;~~~;~~~~~m~l~~~~~?~l~~~~li¡ilili~¡i~~¡~;~f:i~;¡;~;~*i¡i~i~i~ilmmi~~f:~ 

a radio universitaria nacio versidad Nacional Autónoma de México.
 
nal existe desde los inicios Sus objetivos fundamentales fueron ex

de la radio en México y re tender la cultura en todo el país y en el
 
presenta la alteridad de los extranjero, llevando "el dato científico
 
modelos dominantes enca más reciente, la vozdenuestros mejores
 
minados al fortalecimiento profesores, las bibliografías más nota


del mercado interno y de las industrias bles y cultas... nuestras estaciones esta

culturales nacionales. Nace el14 dejunio rán al servicio del país en el intercambio
 
de 1937 con la fundación de Radio Uni- de ideas políticas y sociales. Por ellas
 

podrán transmitirse todas lastendencias,

IRVINO BERLlN VILLAFAflA, mexicano. Master en co

municación por la Universidad Internacional de An todas las ideologías... Estaremos, pues,
 
dalucía, director de Radio Universidad de Yucalán. al servicio de la cultura y al servicio del
 
Este trabajo es parte de uno más extenso, elaborado
 arte... Por eso, lasestaciones universitagracias al apoyo de los CIEES (Comités Interinstitu

cionales para la Evaluación de la Educación Supe rias transmitirán lasgrandes obras musi

rior en México) y de la vocal del Comité para la
 cales detodos los tiempos y también las 
Extensión Universitaria, Dra. Ofelia Angeles. 

melodías anónimas del pueblo, armonioE-mail: bvillaf.@runku.uady.mx 

sas y cristalinas cuando son auténticas" 
(web Radio UNAM¡. 

Laprogramación de aquella emisora, 
no obstante la agitación política de los 
tiempos de Lázaro Cárdenas, se distin
guió por sus programas de conciertos 
"como las mejores radios europeas", se
gún interesantes crónicas de prensa de 
la época. Los recursos de la nueva emi
sora, la XEXX -que luego cambia sus si
glas a lasde XEUN-, eran limitados. 

Esta necesidad social doble -de uni
versitarios que buscan un medio y expre
siones culturales que merecen sonar en 
la radio- seve repetida con posterioridad 
enla Universidad de San Luis Potosí y en 

El autor de este artículo comparte algunos consejos, "entresacados" de los 
libros del maestro. Son variadas y valiosas pistas y pautaspara mejorar 

nuestra comunicación. Después de tantos años, estas reflexiones 
mantienen intacta su vigencia. 

~~~i~;¡;¡mlm¡;¡ili~li*ilili~~~~lili~Jmlilililililiiliil~;~;~;~~~;;;;;¡~¡~l~~;~~];~¡~~~~~~~~~~~~;m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~ 

I editor de Chasqui me pidió Así lascosas, rebusqué sus libros en que piensan en un público con vocación 
un artículo sobre el pensa mi desordenada biblioteca y entresaqué masoquista: 
miento de Mario Kaplún. deellos varias pistas y pautas para mejo "Quienes alguna vez hemos hecho 
Acepté con gusto. Poco rar nuestra comunicación. Después de radio, tuvimos que aprender por expe
después, comprendí mi tantos años, estas reflexiones mantienen riencia a no olvidar nunca esta sencilla 
atrevimiento. Porque Mario intacta su actualidad. Son consejos, sa verdad: todo aparato receptor tiene dos 

seexplica porsí mismo, sinnecesidad de bios consejos, aunque a Mario no le gus
perillas, unaque sirve para apagarlo y la 

muchas exégesis. Y porque uno de sus taba mucho esa palabrita. (Por mi parte, 
otra para cambiar de estación. Así, siprincipios comu nicativos fue, precisa siempre hepensado que el mejor conse
nuestro programa no logra suscitar su inmente, que los implicados tomen la pala jero esquien nosecree taL) 
terés, nada másfácil para el oyente quebra y se expresen directamente. 

Uno silenciarnos. O reemplazarnos por una 
Jos/! IONACIO LÓPEZ VIOIL, cubano. Comunicador El primer consejo va para los locuto cumbia". El comunicador popular, pág.
social, coordinador regional AMARC-ALe.
 
E-mail: ignacio@amarc.org.ec res y locutoras, aburridos y aburridores, 11 Q.
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Dos 

Elsegundo consejo sedirige a loses
critores jóvenes, tan impacientes como 
inexperientes, que imaginan las musas 
revoloteando sobre su cabeza y olvidan 
que la inspiración nace de la transpira
ción. Y de la vida. 

"Más de una vez en los cursos a mi 
cargo me ha tocado trabajar con partici
pantes que demostraban buenas aptitu
des literarias y técnicas, en términos de 
destreza y captación deloficio, para com
poner radiodramas: por ejemplo, habili
dad y sentido radiofónico para construir 
susdiálogos. Pero tenían una vida ence
rrada y fácil, sin contacto con el pueblo, 
sinsufrimientos ni dilemas hondos. Estos 
estudiantes no lograron producir buenos 
radiodramas ni sé si alguna vez lo logra
rán. No sentían lostemas ni vibraban con 
ellos. Y ensus guiones, todo era conven
cional, falso, disociado de la realidad. Así 
como un actor hade apelar a su memo
ria emotiva para vivir un personaje, tanto 
o más un escritor dramático necesita ha
ber vivido personalmente situaciones 
conflictivas e intensas para poder crear 
otras semejantes en susobras. ¿Hay al
gún curso donde esto pueda enseñarse, 
ni endiez semanas ni encincuenta?" Un 
taller de radiodrama, pág. 119. 

Tres 
El tercer consejo es para loscomuni

cadores sordos, para las comunicadoras 
engreídas, los que nunca preguntan, las 
que jamás dudan, para quienes están 
convencidos de la importancia de sus 
ideas y descuidan lo principal de la co
municación: 

"Comunicar es una aptitud, una ca
pacidad. Pero es sobre todo una actitud. 
Supone ponernos en disposición de co
municar, cultivar en nosotros la voluntad 
de entrar en comunicación con nuestros 
interlocutores. Nuestro destinatario tiene 
sus intereses, sus preocupaciones, sus 
necesidades, sus expectativas. Está es
perando que le hablemos de las cosas 
que le interesan a él, node las que nos 
interesan a nosotros. Y solo si partimos 
de sus intereses, de sus percepciones, 
será posible entablar el diálogo con él. 
Tan importante como preguntarnos qué 
queremos nosotros decir, es preguntar
nos qué esperan nuestros destinatarios 
escuchar. Y, a partir de ahí, buscar el 
punto de convergencia, de encuentro. La 
verdadera comunicación no comienza 
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hablando sino escuchando. La principal 
condición delbuen comunicador essaber 
escuchar. El comunicador popular, págs. 
115y118. 

Cuatro 

El cuarto y sabio consejo, para los li
bretistas cuando tienen delante el papel 
en blanco, cuando comienzan a escribir y 
no saben cómo hacer para que losdiálo
gosresulten amenos y atractivos: 

"Aunque esté escribiendo su guión, 
no olvide nunca que el lenguaje hablado 
es diferente al escrito. Debemos poner 
por escrito nuestro texto, pero él está 
destinado, no a ser leído con lavista, co
mo untexto impreso, sino a ser oído. Tie
ne que sonar con la llaneza, la naturali
dad y la espontaneidad del lenguaje ha
blado. Incluso, a veces, con lasimperfec
ciones del lenguaje hablado. El mejor 
consejo que puedo darle es: escriba es
cuchándose. A medida que escriba, lea 
envoz alta loque vaescribiendo. En oca
siones, incluso, adelántese: pronuncie 
primero la frase y luego escríbala. Dícte
sea sí mismo. Escuche cada frase, prue
be cómo suena. Sienta su ritmo oral, so
noro. Si le suena pesada, larga, artificio
sa, con vericuetos, con idas y venidas, 
rehágala, divídala en dos o más frases 
cortas y directas. El oído le dirá dónde 
ubicar con más naturalidad el sujeto, el 
verbo, el predicado". Producción de pro
gramas de radio, pág. 280. 

Cinco 

Un quinto consejo para los panfleta
rios del mundo y para quienes confundie
ron aquello de hablar de lavida cotidiana 
con la monserga de andar repitiendo lo 
quela gente ya sabe: 

"Hace pocos años, tuve oportunidad 
de escuchar por radio un informativo po
pular dirigido a las barriadas. Llevé la 
cuenta: el 80% de las noticias transmiti
daseran denuncias sobre laacumulación 
de basura. No pude menos que ponerme 
en el lugar de esa gente de los barrios 
populares a la que elprograma pretendía 
llegar y servir. Pensé en esos vecinos 
que ven basura desde que se levantan 
hasta que seacuestan, que viven oliendo 
a basura. iY cuando ponen la radio, esta 
les habla otra vez de basura! Lo que su
cede enestos casos es que el emisor no 
tiene claro quién es su destinatario. Esta 
insistencia enla denuncia talvez pudiera 
tener algún sentido si nos estuviéramos 

dirigiendo acusadoramente a los respon
sables delosmalos servicios públicos, es 
decir, a lasautoridades. Pero, ¿qué valor 
informativo encierra el repetirle perma
nentemente a la comunidad que no tiene 
agua, que notiene luz, queno tiene pavi
mentos? iElla ya lo sabe de sobra! Con 
eso, tal vez no hacemos más que refor
zar su sentimiento de desesperanza, de 
impotencia: 'estamos jodidos'. Lo que la 
comunidad necesita esque la ayudemos 
acomprender con claridad lascausas del 
problema: porqué no hay servicios para 
ella. Y, sobre todo, que la ayudemos a 
encontrar alternativas, salidas de solu
ción". El comunicadorpopular, pág. 117. 

Seis 

El sexto consejo, más conceptual, 
para los que siguen apostando por una 
educación bancaria, que difunde conoci
mientos y no problematiza. Una educa
ción que da todo masticado y ahorra el 
esfuerzo de pensar por cabeza propia: 

"La educación de adultos, sea pre
sencial o através deun medio, será edu
cación en la medida en que se proponga 
y logre activar las potencialidades deau
to y de coaprendizaje que se encuentran 
presentes en susdestinatarios; que esti
mule la gestión autónoma de loseducan

11~~e::;:~:e q~émo
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decir, es preguntarnos qué 
esperan nuestros 
destinatarios escuchar. 
Y, a partir de ahí, buscar el 
punto de convergencia, de 
encuentro. 
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causado por los medios. Por los medios 
sabemos de masacres en algún país el 
día mismo de su descubrimiento, pero el 
horror noestá enlapublicación sino en el 
acto de violencia. 

Esta última reflexión nos enfrenta a 
varios hechos: hay violencia enel mundo 
y la violencia hace parte del menú de es
trategias de resolución de conflictos, en 
unas culturas más que en otras. Los Es
tados son actualmente los principales 
promotores demodelos violentos derela
ción. Por la presencia de los medios 
aprendemos sobre otras culturas y otros 
grupos sociales yeso incluye laviolencia, 
y al fin y al cabo tenemos derecho a sa
ber dónde ycuándo están sucediendo las 
cosas. En cuanto a la violencia como en
tretenimiento en losmedios, elproblema 
es de la economía de mercado y del or
den político. 

¿Qué hacemos entonces? 
iMuchas cosas! Pero lo único que no 

podemos hacer es sentarnos a criticar a 
los medios sin tomar acciones contun
dentes. Empecemos por aceptarlo: los 
medios son una forma moderna detrans
formar, mantener y transferir símbolos 
culturales. Resistirnos nos inmoviliza. 
Necesitamos inventar formas para man
tener, en este entorno global izado e in
mediatista, los principios de paz que aún 
tienen nuestras culturas y prescindir de 
losquefavorecen la violencia. 

Esto implica, nosolo cuestionar a los 
medios por presentarnos violencia, sino 
revisar los modelos culturales que la fa
vorecen. Podemos actuar contra la vio
lencia estatal, laguerra, lacorrupción, las 
violaciones de derechos humanos, la 
brutalidad policial y todas aquellas accio
nes por medio de las cuales los Estados 
ejecutan y promueven violencia. Pode
mos criticar a las sociedades y procurar 
uncambio en ellas. 

Igualmente, podemos actuar frente a 
los monopolios. Pongámosle unacara a 
los responsables. Acusar a los "medios" 
mientras transamos con sus dueños, ca
llarcuando ungrupo económico absorbe 
un periódico o abstenernos de participar 
cuando se legisla sobre lascomunicacio
nes masivas, son actos de ignorancia o 
de doble moral y cualquiera de los dos 
nos deslegitima para participar en esta 
discusión. Es urgente asumir una posi
ción política clara frente al problema del 
acceso democrático a los medios. 

:::_:··i 

Para los monopolios que están detrás de los medios 
resulta barato y rentable importar producciones mediocres 

quepresentan violencia de acuerdo a lospatrones 
culturales de su región de origen. 

Además, necesitamos promover las bloquearla en el receptor mediante una 
creaciones locales, favorecer losproduc tarjeta digital conocida como V-chip. 
tos nacionales, apoyar a los medios co Siendo una alternativa para aquellos pa
munitarios o a lospropietarios de los pe dres quenopueden daratención cercana 
queños medios, incluso comprando sus a sus hijos. está lejos de ser una solución 
productos y sintonizando sus estaciones. porque. como dijimos, "la calentura no 

Finalmente, es posible aprender a está en lassábanas" o 
usar los medios, a interpretar sus conte
nidos y a decodificar esos símbolos que 
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dad de Pensilvania, liderados porel pro
fesor George Gerbner (1994). Gerbner 
demostró que el número de horas dedi
cado poruna persona a consumir medios 
masivos (especialmente televisión), está 
directamente relacionado con su percep
ción deun mundo más violento y lo llamó 
"Síndrome del Mundo Hostil". A más ho
ras detelevisión observadas, menos inte
racción con la comunidad, más temor de 
salir a lacalle y mayor usode medidas de 
seguridad. 

Esto sin duda esdisfuncional yentor
pece el desarrollo del individuo y de su 
comunidad, lo cual podría relacionarse 
con la violencia social, sin llegar a ser 
prueba incontestable de que la violencia 
en los medios genera violencia en la co
munidad. Podría argumentarse que, 
cuando una persona siente su entorno 
como hostil, tiende a responder con vio
lencia ante los conflictos, pero hay una 
serie de variables sociales, estructurales, 
instrumentales y de personalidad me
diando en este efecto. 

Jerome y Dorothy Singer (1986), en 
el Centro de Estudios de Familia de la 
Universidad de Yate, comprobaron en ni
ños el mencionado síndrome, pero en 
ellos la interferencia en el desarrollo es 

:'"Is decir, aunque los 
!I~medios no inventan 
I:;:;:;:¡l:
:;;;tlnada por sí solos y la 

mayoría de los actos 
violentos mostrados en 
televisión son sofisticaciones 
de acciones mucho más 
cotidianas, la televisión les 
da categoría social y podría 
motivarnos a repetirlas en la 
situación apropiada y con 
incentivos adecuados. 
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mayor y se agravan los efectos de las 
agresiones que muchos sufren diaria
mente en su propio hogar y en la escue
la. Sin embargo, en aquellos niños que 
crecen en un hogar armónico y no son 
víctimas decastigo corporal, elefecto del 
"Síndrome del Mundo Hostil" parece no 
sersignificativo. 

Los investigadores también demos
traron que, cuando los niños observan 
losmedios enpresencia deunadulto sig
nificativo que emite juicios críticos sobre 
los actos violentos, al entender el carác
ter ficticio de esos actos y establecer un 
principio de rechazo a la programación 
violenta, noaparece el problema. 

Los mismos esposos Singer han es
tudiado otro efecto de los medios en el 
comportamiento de los niños: ver televi
sión los vuelve hiperactivos al disminuir 
el tiempo que dedican a actividades lúdi
cas y creativas. Los niños hiperactivos 
tienden aserexplosivos y tienen dificulta
des para mantener la atención. Esto los 
hace malos estudiantes y, a suvez, vícti
mas frecuentes de maltrato por parte de 
padres y maestros que no toleran su 
comportamiento. Si los niños son violen
tados, tienen mayor probabilidad de usar 
la violencia cuando adultos. 

Aunque la hiperactividad está relacio
nada con el consumo de televisión, no 
depende del tipo de programación sino 
del tiempo dedicado a verla. Es necesa
rio además tener en cuenta que un niño 
que dedica mucho tiempo avertelevisión 
no tiene padres que jueguen, lean o le 
cuenten historias. El problema es enton
ces la falta de atención, a veces por neo 
gligencia de los padres, pero general
mente debida a que el sistema losobliga 
a ambos a trabajar tiempos extras, sin 
que se ofrezca atención adecuada para 
losniños. 

El tercer efecto es mucho más con
trovertible, aunque es el fundamento de 
muchos detractores de los medios y sus 
muchas publicaciones. Albert Bandura 
demostró, en1963, que lamayoría delos 
comportamientos se aprendían por ob
servación y no por experiencia propia 
(Bandura, Ross & Ross, 1963). Sus ex
perimentos consistieron en poner niños 
de 4 años frente a una persona que gol
peaba "con acciones complejas" un mu
ñeco inflable, yobservó cómo la mayoría 
repetían espontáneamente el comporta
miento cuando losdejaban solos. 

Bandura también comprobó que los 
niños reproducían el comportamiento 
cuando loobservaban portelevisión y un 
adulto lesincentivaba. Con esto concluyó 
que aprendían "nuevos comportamien
tos" observando a otros hacerlo. Su cali
ficación de "nuevo" se basaba en que, 
acciones como torcer la nariz o la oreja o 
pegarle hacia unlado determinado, no se 
le ocurrieron a los niños antes de la de
mostración. La conclusión es: "si obser
varon portelevisión a alguien golpeando 
un muñeco y luego lo hicieron, la televi
sión les enseña a los niños a serviolen
tos". 

Veamos esto con atención. Primero, 
fue un experimento de laboratorio que 
nunca ha sido reproducido en uncontex
to social cotidiano. Además, los niños 
que observaron elexperimento portelevi
sión tenían a un adulto aprobando el 
comportamiento (la contracara de lo ha
llado más tarde porlosesposos Singer) y 
su respuesta pudo serpara corresponder 
al entusiasmo del adulto. 

La esencia de la conclusión de Ban
dura está en que los niños veían por pri
mera vez el comportamiento. Desafor
tunadamente, nocontroló si los niños ha
bían observado antes algo al menos simi
lar en su casa o en su entorno, y resulta 
bastante arriesgado decir que lo apren
dieron de la televisión. Por último, la 
complejidad del comportamiento demos
trado le indicaba al investigador que, si lo 
reproducían, lo habían aprendido allí. 
Pero lo complejo noeran lasacciones si
no la secuencia y podría ser que la tele
visión le indique a un niño cómo ordenar 
acciones que casi con seguridad havisto 
antes en su entorno. 

Es decir, aunque los medios no in
ventan nada porsí solos y la mayoría de 
los actos violentos mostrados en televi
sión son sofisticaciones de acciones mu
cho más cotidianas, la televisión les da 
categoría social y podría motivarnos a re
petirlas en la situación apropiada y con 
incentivos adecuados. 

Finalmente, a los medios se les res
ponsabiliza de cotidianizar la violencia 
con la consecuente banalización y de
sensibilización de la audiencia. Si en el 
diario aparecen hoy cinco muertos, uno 
mañana no llamará la atención. Lo mis
mo sucede a lossoldados en la guerra o 
a las fuerzas policiales. O sea, es un 
efecto real e indiscutible de la cercanía 
de la violencia, mas no es exactamente 

dos en su aprender a aprender, en su 
propio camino hacia el conocimiento: la 
observación personal, la confrontación y 
el intercambio, la resolución de proble
mas, el cotejo de alternativas, la elabora
ción creativa, el razonamiento crítico. Así 
concebida, más queuna educación adis
tancia, sería propio hablar de una autoe
ducación orientada". A la educación por 
la comunicación, pág. 31. 

Siete 

El siguiente consejo espara lossiem
pre serios, para las que nunca seríen de 
sí mismas, losJorge de Burgos, lasseve
ras y lossesudos delgris monasterio: 

"Estamos demasiado acostumbrados 
a que los programas de radio educativos 
sean una cosa árida y aburrida. Como 
esas medicanas de nuestra infancia que, 
para que 'hicieran efecto' y fueran juzga
das confiables por nuestros padres, de
bían tener necesariamente 'gusto a re
medio', unsabor amargo y desagradable. 
Cuando se nos habla de 'radio educati
va', la imagen que nos surge espontá
neamente es la de un solitario profesor 
instalado ante el micrófono y enseñando, 
con voz y tono de magister, a uninvisible 
alumno, las tradicionales nociones de la 
clásica escuela elemental. Y hay que 
convenir en que, desgraciadamente y 
salvo honrosas excepciones, la mayor 
parte de la radio educativa que se have
nido haciendo hasta ahora en América 
Latina hacontribuido a reforzar esa ima
gen más que a modificarla. Este libro 
sustenta una concepción muy diferente. 
Piensa queun programa de radio educa
tivo no tiene por qué ser aburrido. Más: 
que no debe serlo". Producción de pro
gramas de radio, pág. 18. 

Ocho 

El octavo consejo, breve y urgente, 
va para aquellos comunicadores que no 
comunican nada porque todo loabstraen, 
loconceptualizan, lo vuelven undiscurso 
incoloro, insaboro e inodoro: 

"Siempre que sea posible, optemos 
por el relato como forma privilegiada de 
comunicación popular: en lugar de hacer 
una exposición del tema, procuremos 
convertirlo en una historia. Comunicarse 
es, sobre todo, contar, 'echar el cuento'. 
Los contadores de historias han sido y 
aún siguen siendo losgrandes comunica
dores naturales del medio popular". El 
comunicador popular, pág. 175. 

Nueve 

El noveno, para los improvisados de 
siempre, las que entran a cabina sin 
guión y sin ideas, los que se creen due
ños y señores del micrófono, las que no 
investigan nada porque creen saberlo to
do, losque confían en el feed-back y no 
sospechan el feed-forward: 

"El esquema clásico 'emisor-mensa
je-receptor' nos acostumbró a poner al 
emisor al inicio del proceso comunicativo, 
como elque determina los contenidos del 
mismo y las ideas que quiere comunicar; 
entanto eldestinatario está alfinal, como 
receptor, recibiendo el mensaje. La expe
riencia nos enseña, sin embargo, que si 
se desea comenzar un real proceso de 
comunicación en una comunidad, el pri
mer paso debiera consistir en poner al 
destinatario no alfinal del esquema, sino 
también al principio: originando los men
sajes, inspirándolos, como fuente depre
alimentación. La función del comunicador 
en un proceso así concebido yanoes la 
que tradicionalmente se entiende por 
'fuente emisora'. Ya noconsiste en trans
mitir sus propias ideas. Su principal co
metido esel de recoger las experiencias 
de la comunidad, seleccionarlas, orde
narlas y organizarlas y, así estructuradas, 
devolverlas a losdestinatarios, detalmo
do que estos puedan hacerlas conscien
tes, analizarlas y reflexionarlas". El co
municador popular, pág. 101. 

Diez 
Y un décimo consejo, para cerrar: el 

de sentido común. Mario no creía en re
cetas ni en esquemas rígidos. Una vez le 
oí decir: "el mejor formato es el que se 
rompe". Estudiamos la técnica, conoce
mos las leyes y las posibilidades que 
brinda el medio radiofónico. Después, 
ponemos a un lado todas las normas y 
damos permiso a la imaginación: 

"Aveces, en lostalleres, me inquietan 
algunos participantes que plantean: 'En
tonces, ¿esto sepuede hacer? ¿Es lícito, 
esválido, o no lo es?' Parecen estar ne
cesitando y pidiendo reglas, preceptos. 
Ante esas preguntas, me acude a la me
moria la profunda respuesta de San Pa
blo a loscristianos de Corinto que le pe
dían reglas morales, normas de conduc
ta: 'Todo eslícito', tuvo laaudacia deres
ponder el apóstol, rompiéndoles así se
guramente todos sus esquemas. Pero 
enseguida añadió: 'Todo eslícito, pero no 
todo es conveniente, todo es lícito, pero 
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MATERIALES DE TRABAJO 

UN TALLER 
DE RADIODRAMA 

su metodología 

su proceso 

® 
Mario Kaplün 

no todo construye'. Análogamente, ha
bría que decir que en comunicación po
pular no existen reglas fijas ni inmuta
bles. Todo se puede hacer. Lo que hay 
que ver si la opción que tenemos es la 
más conveniente y adecuada para ese 
caso concreto, la más pedagógica y efi
caz para esa situación determinada. Y 
eso nos llama permanentemente a la 
creatividad". El comunicador popular, 
pág. 263. 

Con estos diez consejos, mi deseo es 
patente y manifiesto: que se animen, 
quienes no lo hayan hecho todavía, a 
leer los libros completos de Mario Ka
plún, elgran maestro de losradialistas la
tinoamericanos. o 
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Un malestar invisible:
 
derechos humanos y comunicación
 

jado de presentarse millones de conflic
tos resueltos sin la violencia. En el Ecua
dor, en 1997, aproximadamente uno de 
cada diez mil habitantes murió asesina
do. Esto no implica que 9.999 de cada 
diezmil notuvieran conflictos ese año, si
no que los resolvieron sin perecer en el 
intento. 

Aun no siendo la violencia, en reali
dad, la forma más común de resolver 
conflictos cotidianos en ninguna socie
dad, suele aparecer sobrerrepresentada 
en los medios porvarias razones. La pri
mera: "A la gente le gusta ver violencia, 
sevende", dicen losdueños de tabloides 
sensacionalistas y están en lo cierto. 

No se trata de una perversión morbo
sa de algunas personas. A la mayoría 
nos interesa conocer hechos violentos de 
la sociedad, porque como animales gre
garios queremos saber cuándo, cómo y 
dónde están sufriendo nuestros semejan
tes. Esto nos permite idear esquemas 
mentales para evitar un sufrimiento simi
laro responder deuna manera apropiada 
en caso de riesgo. Como es obvio, quie
nes se sienten más vulnerables, tienen 
mayor necesidad de estar preparados. 
Por eso, los principales consumidores de 
estos productos son los varones, en ge
neral, yen especial losjóvenes y losmás 
pobres, acertadamente pues se sienten 
con mayor riesgo de ser víctimas de vio
lencia. 

En cuanto a los productores, la vio
lencia resulta más barato. En general, es 
más fácil para un reportero cubrir un he
cho violento: no necesita ser especial
mente creativo, consultar muchas fuen
tes, ni esforzarse para darle credibilidad 
a su noticia. Algunos cubren la sección 
judicial, o decrónica roja, con ética y pro
fesionalismo, aunque son más la excep
ción que la regla; pero, para hacer como 
la mayoría, no se requiere un comunica

dor muy calificado cubriendo violencia y 
esto abarata los costos para los dueños. 
A los periodistas mejor preparados no los 
"desperdician" en eso. 

Para el cine y los programas de en
tretenimiento en la televisión también es 
más barato producir violencia. No se pa
gan grandes actores, hasta el más me
diocre dispara un misil frente a una cá
mara. Tampoco se requieren libretistas 
excelsos ni genios de la dirección, cual
quiera escribe o ejecuta unguión basado 
en puños y disparos. Como si fuera poco, 
algunas escenas, como la voladura de 
carros o la explosión de edificios, se ha
cen por lo general en maquetas o me
diante efectos digitales y llegan a reci
clarlas de unapelícula a otra. 

Porúltimo, las cintas de "acción" son 
mucho másfáciles de traducir yeso ase
gura un mercado internacional. El drama 
o el humor son muy particulares en cada 
cultura y traducirlos es costoso. En la te
levisión latinoamericana tenemos mu
chos más dibujos animados violentos no 
porque en Japón se produzcan solo de 
este tipo, sinoporque laviolencia traduce 
igual en cualquier idioma. Al ampliar el 
mercado se aumentan las ganancias de 
los productores, y los dueños de los me
dios, en los países pobres, compran más 
barato. 

Nuestras producciones suelen ser 
costumbristas y resaltan, por lo general, 
valores de convivencia y relación armóni
ca, como esos maravillosos antihéroes 
que son "El Chapulín Colorado" o "Can
tinflas", con quienes la sencillez, lahumil
dad, la honestidad y la solidaridad se re
crean en el absurdo cotidiano. Desafor
tunadamente, para los empresarios lati
noamericanos de pequeños medios y ca
nales comunitarios es cada vez más difí
cil mantenerse por laspresiones del mer
cado. Los medios de comunicación es

tán en poder de grandes monopolios y 
para todos, hoyen día, resulta más bara
to importar producciones mediocres, que 
presentan violencia de acuerdo a los pa
trones culturales de su región de origen. 

Los medios reflejan y transmiten va
lores correspondientes a los intereses de 
quienes losproducen. Laviolencia en los 
medios no es, en realidad, el problema 
sino laconsecuencia de restringir eldere
cho de todos a comunicar sus experien
cias e ideas. Poresto, siendo la violencia 
una realidad, no es criticable presentarla, 
sino dedicarle un tiempo no correspon
diente a la realidad en la cual priman ex
presiones creativas y lúdicas y la resolu
ción pacífica de conflictos. 

En resumen, acusar a los medios por 
presentar violencia es "buscar la calentu
raenlas sábanas". Elproblema radica en 
los monopolios quequieren el máximo de 
ganancias con la mínima inversión, la ca
rencia de incentivos para la producción 
local y nacional, la falta de acceso demo
crático a dichos medios, la existencia de 
patrones culturales que favorecen la vio
lencia y la promoción quede estos hacen 
losmismos Estados. 

¿Produce algún efecto la violencia 
en los medios? 

Sobre el efecto nocivo de la violencia 
en los medios se ha escrito mucho más 
de lo comprobado. Pordesgracia, los mi
les de publicaciones al respecto, la ma
yoría esencialmente anecdóticas y con 
muy pobre base empírica, han llevado a 
la comunidad científica y al público en 
general a creer queel asunto yano nece
sita más discusión ni más estudio. En 
realidad, solo hay pocas conclusiones 
significativas al respecto. 

La primera corresponde a estudios 
desarrollados en la Escuela de Comuni
caciones de Annemberg en la Universi-

La relación entre derechos humanos y 
comunicación alude a una relación 

cultural, se trata fundamentalmente del 
debate entre la inclusión y la exclusión, 
por lo que se impone un trabajo para el 

desmontaje crítico de los dispositivos, 
discursos y mecanismos que 

naturalizan la exclusión y expropian la 
posibilidad de lapalabra a mujeres, 
indígenas, jóvenes... Para analizarel 
modo en que estos son construidos y 

representados en el espacio público, la 
autora recurre a tres estrategias: el 

desmontaje de una expresión popular, 
la crítica a un pensamiento legitimado 

y el uso del relato etnográfico. 

~~f;ttr~m~~H~~~~~~~~;~~~;~r~~;~~;~;~;~;~~~~~~l~~t~ttJt~~~~~mj 

"Quien se hace la pregunta, ha de trabajar 
para responderla..." 

Humberto Maturana 

·'II.:;;::~::·····' n un espléndido y hermoso 
]::::t:~¡ libro coordinado por Pierre 
'I:~:~:~::':::~ Bourdieu, titulado La mise
m~~~~:.. :::¡¡ ria delmundo, este socíólo

.~~r~~~n~r~s S~~~\~in~e ~: 
acuerdo a la tradición hipocrática, co
mienza por el conocimiento de las dolen
ciasinvisibles, esto es,de los hechos que 
el doliente no cuenta, de aquellos de los 
que notieneconciencia y de losqueolvi
da relatar". Así que plantear la relación 
entre comunicación y derechos humanos, 

exclusivamente como unacuestión de vi
sibilidad y acceso a los circuitos de la co
municación masiva, por parte de los gru
pos y sectores sociales que coexisten 
hoy en condiciones de desigualdad, es 
no solo reducir un problema a sus "sínto
mas visibles", sino renunciar a la posibili
dad de re-pensar la comunicación no en 
sí misma, sino en relación con losdeseos 
y con losproyectos queson su motor. 

No basta la explosión de televisaras, 
radiodifusoras, productoras de cine, pro
yectos editoriales que cumplen, más o 
menos, con ciertas cuotas de inclusión 
"políticamente correctas" de ciertos te
masy actores sociales, queen increíbles 
ejercicios de banalización, pretenden 

:::> 

~ 
o 

J 

convencernos de que la democracia en 
esos ámbitos es un valor practicado. 
Tampoco setratade losinterminables de
bates legislativos para la elaboración de 
leyes sobre "políticas de comunicación" 
que, generalmente, no hacen sino aquie
tar las malas conciencias de "los tecnó
cratas que frecuentemente ignoran casi 
toda la vidacotidiana de sus conciudada
nos y a quienes nadie recuerda su igno
rancia" (Bourdieu. 1993), Muchas leyes 
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canciones, etc. En México están Pancho 
Villa, Zapata y la revolución, Atahualpa, 
Rumiñahui y ladominación inca enEcua
dor, entre ortos. 

Lo lamentable esquela vida deestos 
hombres estaba llena de hermosas ex
presiones de amor, libertad, justicia y 
paz. A pesar de ser la guerra el fracaso 
de estas expresiones, las culturas mo
dernas nohan logrado sostener estos va
lores por encima de la violencia. El mito 
de la regeneración a través de la violen
cia se ha construido con héroes que en 
algún momento empuñaron las armas, 
dejando de lado sus mejores cualidades 
(Slotkin, 1993). 

Lacomunicación esel intercambio di
recto o mediado de símbolos y es a tra
vés de este como se mantienen lascultu
ras. Los medios sirven para transmitir 
modelos culturales de relación a las nue
vas generaciones, pero ante la masifica
ción, también a otras sociedades. Sin 
embargo, los medios no inventan los mi
tos; los símbolos van de la cultura al 
creador, de este al medio y por allí a to
dos losdemás. 

Conflicto y violencia 

Conflicto es aquella situación en la 
cual coinciden los intereses dedoso más 
sujetos, pudiendo alguno de ellos no lle
gara satisfacer sus necesidades. Lavio
lencia es unade las alternativas para re
solver losconflictos e implica imponer los 
intereses deunosobre otro; pero, enrea
lidad, la mayoría de los conflictos se re
suelven negociando salidas satisfacto
riaspara todas las partes. 

Cada sociedad acepta diferentes me
canismos de resolución de conflictos, los 
mantiene y transmite nosolo demostrán
dolos, sino creando mitos y pasándolos a 
otras generaciones. Aunque esdifícil ha
blar deculturas violentas, sípodemos de
cirque existen modelos culturales que fa
cilitan la violencia. 

Las sociedades integran Estados y 
estos reflejan la cultura propia de su so
ciedad constituyente, pero asuvez trans
forman patrones culturales con el fin de 
mantener su integridad. Lasacciones de 
los Estados, con frecuencia, introducen 
en la cultura sólidos patrones violentos 
de relación. Ellos sonlosprincipales difu
sores de la violencia cuando invitan y 
preparan a los jóvenes para la guerra, 
compran armas a pesar de las necesida
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La violencia es una de las estrategias para la resolución de 

conflictos. Ennuestros países, los Estados sonlosprincipales 
promotores de modelos violentos de relación. 

des de la población, asaltan eltesoro pú
blico desconociendo los intereses comu
nes en favor de unos pocos, aceptan la 
brutalidad de las Fuerzas Armadas y 
otras violaciones de los derechos huma
nosy promueven grupos dejusticia priva
da o exterminio. 

Medios y violencia 

La violencia que aparece en los me
dios de comunicación masiva transmite 
modelos culturales deresolución de con
flictos. Anteriormente se conocían mu
chos de los actos violentos pero su difu
sión tardaba, mientras ahora sabemos de 
la mayoría en solo un instante. Los me
dios nos acercan unos a otros, pero los 
contenidos de losmedios tienen unaper
sona detrás, ya sea un paisano o un fo
rastero; alguien hizo o inventó lo que 
aparece allí, alguien lo volvió un produc
to y alguien lo comercializó. 

¿Por qué, entonces, estan común la 
violencia en los medios de comunica
ción? ¿Será que en nuestras sociedades 
laviolencia estanfrecuente como apare
ce enlos medios? No, eso sencillamente 
no es posible. Cuando aparece un con
flicto terminado en un homicidio, han de

ll~m cusar a los medios 
..1:1¡1 por presentar 
¡¡¡l .violencia es "buscar 

la calentura en las sábanas". 
El problema radica en los 
monopolios que quieren el 
máximo de ganancias con la 
mínima inversión, la 
carencia de incentivos para 
la producción local y 
nacional, la falta de acceso 
democrático a dichos 
medios ... 

~~~~1~B~¡i*~~~~~*l¡~t:~ 

nosignifican, necesariamente, mayor de
mocracia si tras esto no hay un proyecto 
político y social. 

El derecho a la comunicación es, sin 
duda, incuestionable, pero nohay que ol
vidar que se trata de un "continente" al 
que hayquedotar decontenido y este es 
el terreno donde las cosas se complican, 
porque el riesgo es el de substancializar 
los contenidos. Por ello, es importante 
colocar la reflexión y la discusión en el 
contexto dela experiencia cotidiana enla 
que mujeres y hombres se construyen 
como ciudadanos. Pienso que hoy, como 
nunca, la relación entre derechos huma
nos y comunicación se centra en la dis
puta entre losdiferentes proyectos socia
lesquecompiten en condiciones diferen
ciales por la conquista de una nueva he
gemonía planetaria que habrá de decidir 
quiénes caben y quiénes no: setrata fun
damentalmente del debate entre la inclu
sión y la exclusión. 

Dequé manera acercarse a unapro
blemática que, desde mi perspectiva, re
basa la dimensión jurídica e incluso a los 
propios medios de comunicación, queno 
son sino la expresión más visible o un 
elemento más de unaestructura dedesi
gualdad quetiene queverno solo con in
dicadores económicos, sino fundamen
talmente con las maneras en que losse· 
res humanos se construyen a sí mismos 
ensu relación con losotros, encondcio
nes de respeto mutuo y de equidad. Po
co se ganará con la apertura de los me
dios de comunicación o conla creación y 
fortalecimiento de redes comunicativas al 
proyecto dominante, sinuntrabajo previo 
para el desmontaje crítico de losdisposi
tivos, discursos y mecanismos que natu
ralizan la exclusión y expropian la posibi
lidad de la palabra, a los seres comunes, 
que dé sentido a un presente siempre 
pospuesto por las glorias de un futuro 
que siempre está en fuga. 

Primer encuadre 
Mientras se fortalece el discurso 

triunfalista delmercado y la nueva profe
cía neoliberal, y los Estados nacionales 
claudican de supapel en la política social 
y setransforman en el aparato deseguri
dad y control para que la transformación 
de la geografía política y social del mun
do se verifique sin tropiezos, crecen en 
América Latina y en otras partes del 
mundo, los escenarios de pobreza dura. 

Según datos de la CEPAL, el número 

de latinoamericanos ycaribeños ensitua
ción de pobreza -210 millones- es hoy 
más alto que nunca en términos absolu
tos. En conjunto, América Latina ha pro
ducido más pobres enlasúltimas dosdé
cadas que en toda su historia; tenemos 
menos oportunidades de empleo, un cre
cimiento acelerado de las economías in
formales y una brecha creciente entre la 
población con acceso a condiciones dig
nas de vida y los que viven en situación 
depobreza extrema. Nohay empleos, no 
hay viviendas, no hay educación de cali
dad. 

Lapobreza dura seexpresa nosolo a 
través de indicadores económicos, sino 
especialmente a través deunaexclusión 
social justificada por losatributos asigna
dos a algunas categorías socioculturales 
como la dimensión étnica, la edad y el 
género que, vinculadas a lapobreza, dan 
forma a un imaginario que, al movilizar 
los miedos de la sociedad, justifica la re
presión y la opresión. 

Loque esto revela defondo esque el 
tejido sociocultural se está reconfiguran
do en sus formas de interacción, de inte
gración y degobernabilidad. Aeste pano
rama hay que añadir la emergencia de 
unas fuerzas ubicuas y crecientemente 
poderosas, cuya actuación clandestina 
es, paradójicamente, visible en práctica
mente todos los niveles y esferas socia
les: el narcotráfico y el crimen organiza
do. 

Muchos medios decomunicación han 
encontrado enestas realidades unamina 
altamente productiva para explotar, no 
solo en los noticieros y espacios "infor
mativos", sino en los géneros "nuevos" 
como el realíty show y el talkíng show, 
que cuentan con impresionantes niveles 
de ratíng. 

Sin embargo, no setrata aquí de ha
cerapología "de lacatástrofe". Loque se 
intenta mostrar con este panorama es el 
contexto que permite pensar de manera 
más densa la relación entre derechos hu
manos y comunicación. 

Segundo encuadre 

Las narrativas sociales que alimentan 
el imaginario de la pobreza, mejor, de los 
pobres, como directamente productores 
de la violencia, de la inseguridad y el de
terioro delassociedades, no son una no
vedad. Sin embargo, este imaginario se 
ve hoy fortalecido por la presencia ubicua 

de unos medios queestablecen para ca
da acontecimiento una sola verdad, un 
solo ángulo de interpretación, deshistori
zando los procesos que propician el in
mediatismo y la lectura simplista de 
acontecimientos que requerirían marcos 
de intelección profundos y reflexivos. 

Abunda la evidencia empírica de la 
espectacularización de ciertos aconteci
mientos sometidos a un proceso de "do
mesticación", cuyo fin es no solo el de 
contribuir a perpetuar la "naturalidad" del 
orden social, sino además elde reducir la 
Complejidad social, al trabajar siempre 
con pares de oposición binaria: víctimas 
y verdugos, malos y buenos, normales y 
desviados. 

Así, mediante este trabajo de reduc
ción, los grandes medios han terminado 
por favorecer el endurecimiento del dis

'::::~:Il mejor antídoto 

I contra la violación 
:.sistemática a los 

derechos humanos desde la 
comunicación, estriba en la 
posibilidad de intervenir 
directamente en la ruptura 
de las representaciones 
asumidas como "orden 
natural" y develar así el 
disfrazamiento simbólico 
que construye a ciertos 
actores y cíertos espacios 
para representar acciones 
que se rechazan, 
convirtiendo la desigualdad 
estructural en un problema 
de diferenciación cultural. 

¡~~~~~~~¡~~~~~~¡¡~~¡¡¡~~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~;~~~@j 
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curso dela exclusión, de la automargina
ción y la asunción de los estigmas por 
parte de losactores sociales desfavoreci
dos, como constitutivos identitarios. Des
de el trabajo antropológico escomún en
contrar entre los sectores populares una 
disposición a aceptar pasivamente "la 
lectura" que, desde fuera, se les impone: 
"pues qué le vamos a hacer, seño, note
nemos educación, nosabemos cómo ha
cer lascosas bien", o "era natural que mi 
muchacho acabara así, si no lo hubiera 
matado el policía ese, solito se hubiera 
muerto de tantadroga". 

Con absoluta impunidad, los medios 
erigen héroes y antihéroes, construyen 
estigmas sobre ciertos lugares y perso
nas, violan el derecho a la privacidad no 
solo de los grandes personajes, sino de 
todos aquellos que puedan ofrecer como 
espectáculo undrama ejemplar: así, pier
densucondición de seres humanos para 
convertirse en laevidencia contundente e 
irrefutable del mal que anida en ciertos 
estratos sociales. Lo que nunca se reve
la son las condiciones estructurales que 
explican, másallá de la anécdota, el dra
ma de estos actores sociales, invisibili
zando o neutralizando los mecanismos 
sociales queestán a la raíz de laspeque
ñas o grandes tragedias individuales. 

¿Más medios, más leyes sobre los 
medios, resolverían estos problemas? 
No hay respuestas unívocas; pero, sin 
duda alguna, el mejor antídoto contra la 
violación sistemática a los derechos hu
manos desde lacomunicación, estriba en 
la posibilidad de intervenir directamente 
en la ruptura de las representaciones 
asumidas como "orden natural" y develar 
asíel disfrazamiento simbólico que cons
truye a ciertos actores y ciertos espacios 
para representar acciones que se recha
zan (Bartra, 1996), convirtiendo la desi
gualdad estructural enunproblema dedi
ferenciación cultural: los pobres son ma
los, flojos y pecadores, porque son dife
rentes, son portadores de creencias de
gradadas; las mujeres son tontas e inca
paces, por su condición biológica; los in
dígenas, ipobrecitos! , son sucios, tienen 
parásitos, no hablan español y se empe
ñan neciamente en mantener sus tradi
ciones, porque son premodernos y ana
crónicos; losjóvenes son perversos y vul
nerables, porque están enfermos de ju
ventud. Así el aparato cultural legitimador 
y simplificador hace desaparecer lascon
diciones que explican la desigualdad y 
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Escribimos sobre la violencia en los medios de comunicacion y nos queja
lJ'1OS permanentementede quepromueien violencia. Es un debate apasio
nado, caracterizado porposiciones extremas, muchasrespuestas, pocas 

preguntas (¿nos estarnos haciendo las preguntas adecuadasi) y aun me
nospropuestas de acción. Este artículo propone algunos temaspara am
pliar el debate y se atreve a plantearalgunas acciones, no con elfin de 
establecer verdades, sino de aportar a la discusión en aras de encontrar 

salidas alproblema. 
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s necesario aclarar que establecen modelos culturales que guían tador carácter asertivo y a su vez amable 
aquí no se hace referencia lasrelaciones sociales. Estos modelos se de muchas mujeres puede estar relacio
a la crónica judicial como transmiten entre grupos y generaciones nado con losmitos alrededor depersona
género. A pesar de su im por medio del intercambio, la migración, jes como La Princesa Paccha y las Ma
portancia, sedejaporfuera la invasión, etc. La manera más sólida nuelas. Por desgracia, también se cons
porque no se discute la re para transmitir patrones culturales son los truyen mitos alrededor delaviolencia y la 

lación medios-violencia desde el ejercicio mitos que, podría decirse, son un conjun guerra como mecanismo de regenera
del periodismo, sino desde un contexto to desímbolos. ción social y cultural. Se cree que a tra
social, cultural y político.· Cada cultura construye mitos para vésdela guerra selogran cambios socia

susvalores esenciales. Sin embargo, mu les y políticos, se preservan íntegras las 
Modelos culturales de chos son comunes a la mayoría de las naciones y se expande la cultura.

relación social 
culturas y hacen parte de la esencia de Así, los Estados Unidos introduce en 

Para ser funcionales y mantener la lasrelaciones humanas. Esos mitos sue su cultura el mito de la frontera, con per
unidad de los pueblos, las sociedades len ilustrarse por medio de historias, he sonajes como Daniel Boone o Davy 
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justifica la intervención de las institucio
nes decontrol para "normalizar", a través 
del castigo, la 'tolklorización" y la exclu
sión, todos aquellos elementos, creen
cias, prácticas y actores que sealejan del 
modelo cultural dominante. 

Apartir deesto, eldesafío que se nos 
presenta entonces eseldeabrir undeba
te que, encondiciones de igualdad, colo
que como tema central los proyectos so
cietales endisputa, desde una perspecti
va cultural. Es decir, la democratización 
delespacio público, condición fundamen
tal para garantizar una relación equilibra
daentre derechos humanos, ycomunica
ción, escentralmente unproblema cultu
ral. ¿Por qué?, porque la realización de 
los derechos humanos, como valor coti
diano, implica la posibilidad deque todos 
y todas puedan pronunciarse con certeza 
sobre su lugar enel mundo y ello solo se
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ráposible cuando la sociedad abra eljue
gopara lasdiferentes formas de interpre
tar y colocarse en el mundo, sin que ello 
suponga unaamenaza para nadie. 

Una comunicación que realice losva
lores democráticos, no es un problema 
de emisores y receptores, ni de simula
cros de representación de actores socia
les en los distintos medios de comunica
ción. Lo que se juega en este debate es 
la lucha por la legitimación de la palabra 
propia en el contexto de las múltiples vo
ces. 

Tercer encuadre 
El desafío cultural que coloca la rela

ción entre derechos humanos y comuni
cación puede argumentarse a través de 
varias figuras sociales que hoy conden
san losdesequilibrios sociales: las muje
res, los indígenas y los jóvenes de los 
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receptor que se practica en Inglaterra, 
Alemania e Italia, se ha deslegitimado 
con la sintonía mayoritaria que selo otor
gaa la TV privada. La asignación dere
cursos anuales a la TV Pública se en
cuentra con un ambiente poco favorable 
ante graves necesidades sociales (salud, 
educación, seguridad, infraestructura, 
etc). Los fondos asignados porel Parla
mento o manejados por el Gobierno 
abren un importante flanco para las pre
siones políticas, y se debilita la indepen
dencia de una TV Pública (Day, 1995). 

Su autogestión económica es lo 
ideal. Aceptar fondos publicitarios implica 
evolucionar hacia una desdemonización 
dela publicidad y aprender a manejar su 
carácter ambiguo (cfr. Ética en la Publici
dad, 1997). En efecto, si la publicidad 
corrompe a la TV, entonces corrompería 
a todos los medios: diarios, revistas, ra
dios, etc. Por otra parte, la publicidad es 
una fuente fluctuante derecursos, no so
lo por losfenómenos dedispersión, sino 
por la baja en la inversión publicitaria en 

losperíodos deajuste o recesión econó
mica. 

Esprobable que se requiera unsiste
ma mixto: con alguna asignación defon
dos públicos para programas específi
cos, publicidad y patrocinios e ingresos 
por otros negocios (venta de programas, 
inserción en elcable, etc.), pues hoy ni la 
publicidad ni losfondos estatales son su
ficientes para solventar el alto costo dela 
programación, ni la permanente renova
ción física y tecnológica, ni las inversio
nes delargo plazo. 

Esta realidad señala que el concepto 
deautofinanciamiento es muy anticuado, 
se requiere más bien una fuerte moderni· 
zación administrativo-empresarial para 
encarar la autogestión económica de la 
TV en su compleja dimensión actual. 
Cuando undirectorio, autónomo y plural, 
de una TV Pública es responsable eco
nómicamente dela empresa, rápidamen
te seproducen consensos editoriales pa
ra tratar balanceadamente temas ideoló
gico-políticos controvertidos y, así, el di
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rectorio se aboca a su tarea de dirección 
empresarial. Una TV profesionalmente 
administrada es rentable y el excedente 
se debe destinar a inversiones, renova
ción industrial y producción de progra
mas de costo no financiable con publici
dad. Garantizar el pluralismo es, pues, 
solo una delasfunciones deundirectorio 
enuna TV Pública autónoma. La otra es 
garantizar el desarrollo industrial-empre
sarial, por lo cual los integrantes deben 
tener tanto confianza política como capa
cidad empresarial. 

La realidad latinoamericana señala 
que es preciso lograr otra condición de 
viabilidad para una TV Pública: la dota
ción de un personal con capacidad pro
fesional, con movilidad laboral, removible 
por desempeño y con salarios competiti
vos enla industria televisiva. 

Operacionalizar una reforma implica 
constituir un pequeño grupo de trabajo 
dedicado aprecisar unproyecto concreto 
que debería culminar en una primera re
dacción deun proyecto de ley. Tal grupo 
debería ser presidido por una figura de 
alta relevancia y confianza pública, y con 
conocimiento empresarial deTV, para co
menzar un proceso de consensuar una 
política ético-cultural de Estado para una 
TV Pública. O 
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sectores populares que, paradójicamen
te, se han convertido en motivo de en
cendidos debates y apasionadas prome
sas en diferentes circuitos políticos. 

Desde luego que noson lasmujeres, 
los indígenas, ni los jóvenes populares, 
losúnicos actores sociales sobre losque 
pesan unconjunto deestereotipos reduc
tores, pero me parece que en mucho se 
beneficia la reflexión y ladiscusión, cuan
dounproblema social se focaliza empíri
camente. Pero no es solo una cuestión 
de método o de estrategia argumentati
va, además en el transcurso de varios 
años dedicados a la investigación de la 
cultura, he desarrollado la hipótesis de 
que hay en estas identidades sociocultu
rales pistas claves para transformar el 
espacio público de nuestras sociedades 
latinoamericanas, en la medida en que 
ellas representan la alteridad que puede 
ponerle contrapesos a losproyectos mo
dernizadores de la región, que, con sus 
diferencias nacionales, se centran en lo 
masculino, lo blanco-criollo y lo adulto. 
Las mujeres han desafiado de múltiples 
modos, y generalmente en condiciones 
adversas, los esquemas de dominación 
masculina; losindígenas han colocado al 
centro del debate el desarrollo injusto y 
desequilibrado en sociedades que miran 
hacia el norte; losjóvenes han erosiona
do a través de sus prácticas lrruptívas, 
lascertezas del mundo adulto y racional, 
que no puede defender más la lnstitucio
nalidad en crisis. 

Para hacer lacrítica del modo en que 
mujeres, indígenas y jóvenes populares, 
son construidos y representados en el 
espacio público, recurro a tres estrate
gias: eldesmontaje deuna expresión po
pular; la crítica a un pensamiento legiti
mado y el uso del relato etnográfico. In
tento, con ello, apuntalar elargumento de 
que lasrelaciones entre derechos huma
nos y comunicación son, de fondo, rela
ciones culturales. 

1. De la neutralización de 
las mujeres 

Laexpresión "mujeres públicas" adi
ferencia de la de "hombres públicos", le
josde hacer alusión a la dimensión polí
tica y a la visibilidad en el espacio públi
co, tiene una fuerte carga sexual: las 
"mujeres públicas" son lasmujeres deto
dos. Lo público no es equivalente para 
ellos y ellas. 

En elescenario político social hay en

tonces "hombres públicos" y "mujeres fa
mosas o importantes". En América Latina 
existen hoy, indudablemente, muchas 
"mujeres importantes", sin embargo una 
mirada rápida al impacto de estas muje
res en la vida pública, arroja aún saldos 
negativos. Hay que pensar, por ejemplo, 
enel nombre decinco mujeres que sean 
protagonistas claves en losdistintos ám
bitos de la vida pública del continente, 
este es un ejercicio difícil; en cambio, 
abundan los ejemplos para los hombres. 

Salvo contadas excepciones, las mu
jeres importantes lo son en cuanto satéli
tesdeloshombres públicos. Con mucha 
frecuencia, las mujeres se hacen públi
cas por el acto masculino que las hace 
existir. Puede argumentarse en contra 
que, en muchos casos, por ejemplo en 
losde Clinton, son ellas y no ellos quie
nes llevan la batuta y que a este tipo de 
mujeres loque les sobra esproyecto pro
pio. De acuerdo. Pero, en términos de la 
percepción social, más allá de la política 
intramuros, hay una tendencia, cultural-
mente construida, a pensar a las mujeres 
como políticamente incapaces. 

Una expresión aparentemente ino
cente y desprovista de peligrosidad, 
"hombres públicos", es, simultáneamen
te,producto y productora deun esquema 
organizativo del mundo, que señala que 
lopúblico esel dominio masculino. Ysi la 
comunicación es lo público por excelen
cia, puede inferirse que a las mujeres se 
las expulsa hacia dentro y se las expro
pia el derecho a la palabra pública. 

2. De la negación de los indígenas 
Los movimientos indígenas del conti

nente han levantado una importante dis
cusión para las sociedades, no solo en 
México, aunque de manera importante 
en nuestro país, debido al movimiento 
zapattsta, el debate ha cobrado visibili
dad. No es fortuito que hoy los pueblos 
indígenas, alzados o no, se constituyan 
en uno delostemas centrales en losám
bitos políticos, sociales y académicos, ya 
que en su existencia (ancestral) y su vi
gencia (actual), en un mundo que no lo
gra resolver el problema de la diferencia 
y sedesgarra en innumerables conflictos 
raciales, étnicos, religiosos; estos pue
blos indígenas cuestionan de fondo el 
modelo de desarrollo asumido por Occi
dente. 

Para plantear este tema y vincularlo a 
la problemática que aquí nos ocupa, 

.:V~~:!:~~d;~~ 
endurecimiento del discurso 
de la exclusión y, lo que es 
más grave, de la 
automarginación y la 
asunción de los estigmas por 
parte de los actores sociales 
desfavorecidos, como 
constitutivos identitarios. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~i~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~i~~i~;~;~;~ 

quiero citar un artículo (El País, 7/03/98) 
en el que Enrique Krauze propone un 
neologismo para definir loque élconside
ra la formación de una nueva ideología 
detintes fundamentalistas: "el neoindige
nismo", que sería para éluna nueva fe in
telectual que desdeña "el movimiento so
cial más original e importante de la histo
ria de México: el mestizaje". El historia
dor se refiere a los "nuevos profetas" de 
este "neoindigenismo", pero, al no dar 
nombres de los representantes de esta 
corriente, ni proporcionar referencias ex
plícitas, este argumento es difícil de se
guir. Sin embargo, resulta tramposo se
ñalar que la discusión y la preocupación 
en torno a la situación de los pueblos in
dígenas, invalida o descalifica "el valor de 
cohesión que el mestizaje hatenido en la 
historia deMéxico", como piensa Krauze. 

El mestizaje no eselcuento dehadas 
que reconfiguró lageografía política y so
cial del continente para siempre jamás, ni 
el tema indígena significa soñar "con una 
vuelta al ilusorio edén de comunidades 
culturales y étnicas detenidas en el tiem
po, amuralladas en el espacio", como cri
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de otras estaciones, pero masivamente dad de vida en el hogar y la fíca Krauza. Los argumentos deben tran ferencias raciales y culturales, al sercon tento de suicidio a cuestas, Ronald esun
 

sitar porotras vías, precisamente por las vertidas en categorías declasificación se "chamo" de 16 años, que asumía con apreciada y sintonizada por la audiencia. familia.
 
c-:",.,.,. del reconocimiento a la multiculturalidad convierten rápidamente en pretexto para pasmosa tranquilidad que los jóvenes de En este sentido, ella debe ser atractiva b) Generación de una .~


existente en América Latina y en México la opresión y la marginación. ¿Cuántas los barrios (como se denomina en Vene para el televidente y capaz de competir cultura delprotagonismo so

y por la complejidad política que ello re grandes fortunas se encuentran en ma zuela a los cinturones de miseria) repre con otras programaciones elegibles. cial para el desarrollo y la
 
presenta; porque si bien, en eso hay nos indígenas, cuántos indígenas ocu sentaban el deshecho de la sociedad. La revisión de Elizabeth Fax (1990) superación de la pobreza,
 
acuerdo, no se trata de convertir a los pan puestos de dirección en las grandes Otro muchacho, que miraba a todas par de los intentos de reforma de laTV Públi en lugar de una TV al servi

pueblos indígenas en un modelo único y transnacionales, cuántos llegan a la uni tes con ojos preocupados mientras su ca latinoamericana, en la década de los cio del protagonismo de los
 
en únicos guardianes de la verdadera versidad, cuántos al Congreso? Negar el bíamos por el Cañaveral, comentó "mi 70-80, muestra que ellos fracasaron por líderes políticos y sociales.
 
esencia, tampoco se trata de meterlos en racismo velado que ha prevalecido en cédula tiene huequitos". Me tomó un rato proponer una programación que ignora Un protagonismo popular
 
la licuadora de la integración modernista nuestra sociedad, no es "servir a la ver comprender el significado de la afirma ba a la audiencia (tanto en su ethos cul para robustecer su autocon

global. Hoy, y no solo en México, asisti dad objetiva" como compromiso intelec ción: en Caracas, cada vezquela policía tural como en sus expectativas subjeti fianza personal y grupal, co

mos a las consecuencias de una cegue vas) y por desatender completamente la mo productores y como ac
tual que preocupa a Krauze. La pobreza detiene a los jóvenes (pobres) por cual
ra histórica que optó por la homogenei sí tiene adjetivos. quier motivo, hace una perforación en la base industrial-empresarial de la TV. tores sociales. 
dad, amputando, en la superficie, formas No se trata de enardecer la diferen cédula de identidad que deben portar a Aquí se propone avanzar hacia un mode c) Reforzamiento de la 
culturales, sociales, religiosas que, lo es cia, ni de exaltarla románticamente, pero toda hora. Así, poco a poco, la identidad lo latinoamericano deTV Pública con una identidad a través de la pre
tamos viendo, reemergen con mucha sí se tratade escuchar en los movimien se les llena de hoyos y el futuro es una programación que se fundamente más sencia de la cultura lúdica y 
mayor fuerza y con expresiones violen coladera por la que se filtran los sueños. bien: en un acuerdo de política televisivatos indígenas una voz de alerta a lo que festiva de la entretención 
tas. Por ello resulta urgente generar las de Estado (base socio-política), en las puede significar una sociedad quetermi En Guadalajara, mi ciudad, durante popular latinoamericana, en 
condiciones para un diálogo que pueda necesidades y expectativas de la audiennepor negar, porindiferencia, cansancio, 1997, se presentaron a la CEDH, untotal lugar de privilegiar la pre
traducirse en un ¿neopacto?, por utilizar ciatelevisiva (base en la audiencia), enel miedo o cinismo, ese antídoto contra la de 733 quejas por agravio en contra de sencia de la Alta Cultura en 
el lenguaje de Krauze, deconvivencia in ethos latinoamericano (base cultural), yuniformidad y el autoritarismo, que es el jóvenes de 14 a 29 años. De ellas, las la TV. Hoy se reaprecian 
cluyente y equitativa. en el carácter lúdico-afectivo del lenguarespeto a la diferencia en la igualdad. más frecuentes (205) se dieron por abu muchos mensajes cuya cir


Para Krauze, el mayor problema de sosde autoridad y por aprehensión ilegal je televisivo (base semiótica). culación y popularidad ma

México es la pobreza, "que no es étnico, (223). La condición del lenguaje es impor siva han constituido el más
 
sino social y económico... esa condición 3. De la culpabilización de tante porque el televidente establece, pri importante cauce para man
De cara a los procesos de democrati
que no respeta las diferencias de raza ni los jóvenes zación, cómo explicar que unas socieda mariamente, un "contrato" de entreten tener una identidad cultural-
se explica mayormente por ellas, y me Mientras la noche descendía rápida desque se presumen involucradas en su ción placentera: si un programa le entre regional: la radionovela, la 
nos aún se combate enardeciéndolas". tiene, lo ve; si le aburre, cambia decanal. telenovela, el bolero romántico, el tango,mente por las laderas dePetare en Cara propio desarrollo, fracasen en preservar muy muy amplio donde la TV Pública se 
La frase es impecable, pero olvida Krau cas, Ronald dijo: "la policía de ahí, esa la vida (en condiciones dignas) de una Entonces, la programación televisiva, la samba, el corrido, lacumbia, los ritmos constituya encomunicación televisiva na

elaborada con este lenguaje lúdico-plaze a suscolegas historiadores y a lo que que ves, son los fontaneros, los que sa parte importante de sus jóvenes. La pre centroamericanos y caribeños, etc. cional útil a la sociedad y transcendente 
centero, no se puede imponer obligatola antropología nos ha enseñado: las di- can la mierda de lascloacas". Con un in- gunta porplantearse aquí es cómo inter d) Espacios de información y discu a los gobiernos.
riamente al televidente; si ellano seducevenir a tiempo para que nuestros jóvenes sión de los problemas sociales para - Una ingeniería jurídica para cons
al televidente, no hay coerción posible.no mueran real y simbólicamente de ma avanzar hacia políticas nacionales que tituiruna Dirección Superior de la empre
Así, laTV obliga a valorizar y a recuperarnera precoz. los enfrenten, en lugar de pretender ins sadiferente de suAdministración Ejecuti
el valorformativo de lo lúdico-entretenidoNeutralizar (para sermujer es muy in trumentalizar laTVcomo propaganda gu va, como dos instancias integradas por 
que, previo al racionalismo, ha tenido unteligente), negar (en realidad él no que bernamental. La mayoría de los proble personas con funciones diversas. La Di
importante rol educativo en la historia.rríaser indio) y culpar (el anarquismo ju mas, hoy, se reconocen complejos y rnul rección Superior representa la legítima 

venil es intolerable), no son sino otros Esta constatación asume explícita tisectoriales, con lo cual se vuelve condi diversidad de las sensibilidades político
mente la diferencia semiótica de la TV.rostros dela exclusión y son mecanismos ción decomprensión de la realidad y con culturales de la sociedad y, porello, debe 
Por el contrario, los supuestos implícitosa losquelos medios de comunicación re dición de operatividad la discusión de ser efectivamente plural y autónoma del 
habituales (en algunos modelos públicoscurren con absoluta impunidad, ya que puntos de vistas discrepantes. Gobierno; caso contrario, sus represen
europeos) son que la TV es nada más Una programación, con estos objetioperan sobre un imaginario extendido y tantes políticos son removibles en cada 

no problematizado que actúa como hori que una prolongación o una variante de vos, constituye un modelo latinoamerica cambio de gabinete ministerial y de Go
zonte orientador de la acción, que el pe la prensa escrita. no relativamente diferente a otras progra bierno. Autonomía es la capacidad real 
riodista, locutor, fotógrafo o camarógrafo, Una programación que asuma estas maciones decanales comerciales, nacio de actuar desde su autodefinición e inter
reproducen sin siquiera darse cuenta y condiciones debería proponerse como nales o internacionales, yal estar realiza dependencia con la sociedad (expresada 
de igual manera, es recibido, con diferen objetivos: da en formatos atractivos puede ser ma en el Directorio). 
cias, pero sin problematización. A la lla a) La formación de la audiencia más sivamente apreciada y sintonizada, en lu - Una administración ejecutiva de 
mada mayoría silenciosa le parece abso en la línea de una educación extraesco gar de constituirse en elitaria o marginal. altaconfianza del Directorio, con estabili

lar, la cual responda mejor a las necesi Adicionalmente, al ser masiva puede serlutamente "normal", que las mujeres que dady continuidad para desarrollar planifi
dades existenciales latinoamericanas y a atractiva para el avisaje comercial.toman decisiones hayan tenido que mas- cación estratégica, profesionalizada en la 

o culinizarse para sobrevivir en el juego o lasexpectativas dela audiencia concreta administración ejecutiva y en la produc
queenlosgéneros de ficción o enlosno (educación para la vida cotidiana), en lu Independencia política ción televisiva.1 ticiarios, se destaque la condición feme gar de proponerse la escolarización for Su crisis actual determina que el es

! nina como explicación de la incapacidad; mal de la TV. Los estudios de recepción tatuto de TV Pública de Estado -y no de Autonomía financiera y 
~ o que los indígenas sean representados de la TV han revelado que una de las Gobierno- es condición de viabilidad en profesional 

a través de sus comidas típicas y de sus grandes expectativas de utilidad educati el mediano y largo plazo. Esto supone: Este es uno de los puntos más com
"curiosas" costumbres, haciéndolos de- va se relaciona con la mejoría de la cali- - Un acuerdo político consensual plejos para unaTV Pública. El pago por 
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En nuestras sociedades injustas y discriminadoras, ser mujer es suficiente para la 
exclusión y la subvaloración, más todavía si se es indígena y joven. 
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formada poriniciativa delgobierno demo
crático del presidente Aylwin, en 1992, 
para constituirse como un medio inde
pendiente del Gobierno, dirigida por un 
directorio pluralista, seis de cuyos siete 
miembros son designados consensual
mente entre el poder Ejecutivo y el Sena
do. El presidente del Directorio esdesig
nado por el presidente de la República, 
quien no tiene facultad legal para remo
verlo. Los demás miembros del Directo
rio, unavez designados, son también ina
movibles políticamente; es decir, están 
protegidos de las presiones y amenazas 
de remoción por mayorías políticas oca
sionales. Através dela reforma, TVNde
jó de ser una red gubernamental y se 
transforma en una red Pública del Esta
do, gobernada superiormente de modo 
autónomo yconsensual; esdecir, unared 
que debe dedicarse a una comunicación 
televisiva al servicio de los chilenos y no 
al servicio de los intereses políticos del 
gobierno de turno. 

La reforma también obliga a la em
presa a la autonomía financiera. Según 
la filosofía del nuevo estatuto de TVN, el 
autofinanciamiento y la competitividad de 
la empresa constituyen el fundamento 
material para su independencia política 
del Gobierno y de otras instituciones, y 
posibilitan el pluralismo ideológico-cultu
ral en favor de los intereses nacionales. 
Así mismo, ellos impulsan la moderniza
ción hacia una administración profesio
nal. TVNnotiene fines de lucro, pero tie
ne necesidad de una eficiente adminis
tración técnica para autofinanciar suope
ración y sudesarrollo como empresa. 

Desde su creación, TVN siempre ha 
disputado el liderazgo con Canal 13, si
tuación que se ha intensificado luego de 
la reforma enel período democrático. El 
caso chileno es único en la región, ya 
que los canales líderes, VC TV y TVN, 
son propiedad de la Universidad Católica 
y del Estado; y ante la mayor competen
cia con los nuevos canales privados, in
troducidos en la década de los 90, son 
estos quienes han sufrido graves proble
mas financieros y baja sintonía, por lo 
cual han debido ser total o parcialmente 
vendidos a las grandes cadenas: Televi
sa, TVAzteca, y Venevisión. 

Nuevos objetivos 

Larazón quelegitima la existencia de 
unaTV Pública general es porque puede 
ofrecer una programación diferente a la 

saparecer como actores políticos; nadie 
se queja por el recurso mediático de las 
imágenes de jóvenes comunes y corrien
tes para ilustrar los reportajes sobre vio
lencia urbana. 

La marginalidad y la exclusión son 
condiciones que se aprenden, se hacen 
piel, se hacen conducta y esta es la ma
yor violación a los derechos humanos. 
Me parece imposible plantear el tema de 
los derechos humanos y la comunica
ción, sin un previo trabajo que desmonte 
los mecanismos legitimadores de la ex
clusión. Por ello, considero que noessu
ficiente con multiplicar los proyectos de 
comunicación alternativa, abrir espacios 
en los grandes medios, legislar sobre el 
derecho a la información y a lacomunica
ción, si todo ello no va acompañado de 
una profunda revolución simbólica que 
altere de manera radical nuestra mirada, 
es decir, nuestra manera de entender el 
mundo. Va enjuego el futuro. 

El malestar difuso 

La sensación generalizada y crecien
te de que por más cosas que se hagan, 
aumenta eldeterioro y ladescomposición 
social, genera varias formas de respues
ta que, para decirlo de manera simple, 
van de la ignorancia optimista al pesimis
mo militante. Lo que parece común en 
estas actitudes es unaespecie de "acos
tumbramiento", unapérdida de la capaci
dad de asombro y de indignación cones
capes y protestas rituales, cada vez que 
un acontecimiento parece ser la síntesis 
final de "lo intolerable", "lo inaudito", "la 
gota que derrama el vaso", hasta que un 
nuevo suceso irrumpe enla desmemoria
da cotidianeidad mediática, para dispu
tarle al anterior el récord de la desgracia 
y de la desdicha social. La cadena sigue 
interminablemente. 

Sin embargo, los diferentes temas 
quehoy configuran lasagendas públicas, 
en los distintos países de fa región, tie
nen un elemento en común, señalan de 
diversas maneras que las reglas del jue
go político han cambiado y que la rela
ción entre el Estado y la sociedad civil se 
está redefiniendo. 

De los panoramas electorales a la 
creciente fuerza de los organismos no 
gubernamentales, la sociedad adquiere 
un nuevo protagonismo que debería ser 
tomado muy enserio porlasautoridades, 
por lospartidos políticos y por losmedios 
de comunicación. 

::¡.IIIIIBI::II¡IB.í.II:::
 

Enlas últimas dosdécadas, América Latina ha producido 
más pobres queen toda su historia. 

Entre los espacios ganados destaca gilado, sin que ello suponga la presun
el ámbito de losderechos humanos que, ción deconjuras desestabilizadoras; para 
desafortunadamente, se ha convertido losciudadanos, implica el acceso a la pa
en un "lugar" de alta concentración de labra pública y la asunción responsable 
conflictos, en la medida enque losdere de susderechos. 
chos humanos ponen a prueba cotidiana Los vientos internacionales señalan 
mente el estado que guardan los proce con sutil presión que losderechos huma
sosde democratización de la región. Es nos dejaron de ser un tema para conver
en este territorio, en el de los derechos tirse encondición irrenunciable delasde
humanos, donde eldiscurso dela moder mocracias modernas. O 
nización política seveconfrontado con la 
realidad. 
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México. La Cámara de Diputados 

también está empeñada en una reforma 
del sistema televisivo, controlado actual
mente por el duopolio privado de Televi
sa, con 4 canales nacionales, junto a los 
2 canales nacionales de TV Azteca. La 
TV Pública se ha reducido a dos peque
ñas estaciones en ciudad de México y 
otras estaciones regionales, todas con 
baja audiencia. 

Brasil. Lasestaciones estaduales de 
TV Educativa, en Sao Paulo y Porto Ale
gre, producen un interesante material in
fantil detipolúdico yde alta calidad ensu 
realización televisiva (colores, disfraces, 
música y sonidos, animación y actuación, 
dibujos, ritmo agilísimo), programas bas
tante difíciles de imitar yaquese alimen
tan del background cultural brasileño (el 
carnaval, la música popular, festival inter
nacional de marionetas engramado, etc). 
Estos programas infantiles brasileños 
son más de entretención lúdica y de esti
mulación afectiva de la fantasía que de 
apresto didáctico a la audiencia (alrede
dor de 4-5% de rating); "El Castillo Rá 
lim Bum", un exitoso programa infantil 
de la TVde Sao Paulo, está siendo distri
buido en cable, por Nickelodeon, hacia 
América Latina. Sin embargo, el decre
ciente aporte de fondos públicos está im
pulsando a algunas estaciones a refor
mas legales que permitan evolucionar 
desde una TV Educativa hacia una TV 

Pública, con una programación más am
plia y atractiva para variados segmentos 
de audiencia, que permitiría el financia
miento con publicidad, donaciones y co
mercialización de programas. Según 
Flávio Duíra, director de Programación 
de TVEen Porto Alegre, la aspiración es 
invertir laproporción actual deun90%de 
aporte económico público y 10% de re
cursos del mercado, a un 10% para el 
primero y 90%para el segundo. 

Chile ha tenido una situación espe
cial enAmérica Latina, pues no hubo TV 
privada con fines de lucro hasta el año 
1989, al final del régimen militar. Hasta 
esa fecha, los canales de TV broadcas
ting estaban en manos de universidades 
y del Estado, loscuales operaban confi
nanciamiento sustantivamente publicita
rio y un cierto aporte fiscal. El gobierno 
militar suspendió los aportes fiscales y 
loscanales debieron recurrir al autofinan
ciamiento publicitario, con resultados 
muy diferentes. El agravamiento deficita
rio enel canal de la Universidad de Chile 
lo condujo a su venta a Venevisión. En 
cambio, Canal 13de laUniversidad Cató
licade Chile (VC TV) hasido siempre un 
exitoso canal desde el punto de vista de 
audiencia yautofinanciamiento publicita
rio. 

Televisión Nacional de Chile (TVN) 
fue creada en 1969 como empresa de
pendiente delGobierno hasta que fue re-

TVN, de Chile, un modelo ejemplar para la TVpública deAmérica Latina. 
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Comunicadores y derechos humanos: 

¿de malos amigos a ángeles guardianes?
 

A medio siglo de laproclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el autor hace un balance de la situación, su vigencia y cumplimiento por 
parte de los Estados miembros de lasNaciones Unidas, que se dieron el mandato a sí 

mismospúblicamente. Analiza elpapelde los comunicadores y de los medios de 
comunicación masiva para el logro de esa vigencia y concluye que, con muy pocas 
salvedades, los medios contribuyen a lafalta de vigencia de los derechos humanos 

fundamentales, unas veces por omisián (indiferencia e insenstbiitdad) y otras veces 
por comisión (convalidación de la inequidad). 

:~mmm~~~m~~~~~mt~~~Ii~~~~I~¡¡¡~¡;¡~¡¡~~~~~~~~¡~r~~~I@~@~~~@fIf~~~~~~~¡~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~j;~~m~;;~~¡~¡~¡¡mm¡~r:~11~~~llt@ 
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a Declaración Universal de gentes o no? ¿Han cumplido losEstados p.21). Ese informe hace un recuento de 
los Derechos Humanos dio miembros de las Naciones Unidas el los atropellos cometidos contra los dere

.. personalidad jurídica inter mandato que sedieron así mismos públi chos humanos en 141 países, a lo largo 
nacional a un conjunto de ca y solemnemente? de 1997. La entidad documentó, en ese 
derechos básicos de los se año, ejecuciones extrajudiciales en 55 

Inventario desolador res humanos, considerados países, casos de tortura en 117 y desa
como individuos, y formuló para el mun "Cincuenta años después -responde pariciones en 31, incluyendo en ese con
do el ideal de una existencia con digni Amnistía Internacional- las víctimas de junto de violaciones a países deAmérica 
dad. justicia, libertad, paz y prosperidad lasviolaciones de estos derechos no han 
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Universidad ]ohns Hopkins. Premio Mundial deA medio siglo de ello, ¿cuál es la Si justicias que prometieron los gobiernos 
Comunicación "McLuhan". 

tuación de esos derechos? ¿Están vi- en 1948" (Amnistía Internacional, 1998, E-mail: ariperez@mail.entelnet.bo 
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la década de los 60-70, se hademostra
do incoherente con el lenguaje audiovi
sual y con el carácter industrial del me
dio, con escasa audiencia e inviable ante 
la real situación económica y socio-políti
ca de la región. Hoy, se estima que la 
mejoría en calidad de la escuela tiene 
que provenir de su propia reforma, y se 
ha superado la fantasía de que la TVre
mediaría los males de la educación for
mal. Tampoco goza de legitimidad social 
el modelo de TV Pública orientado a mi
norías, a las cuales se ofrecerían conte
nidos elitarios de Alta Cultura (Orozco 
Gómez, 1996). 

Así pues, según Rafael Roncagliolo 
(1996, p. 177), enAmérica Latina las es
taciones públicas de radio y televisión 
"ante todo han sido instrumentos políti
cos más que estar orientados al servicio 
público, y han fallado en tener un impac
to socio-cultural importante". 

Los canales públicos que subsisten 
son aquellos que ofrecen unaprograma
ción que atrae masivamente a la audien
cia; esto es, que no se conforman con 
una audiencia marginal, sino que compi
ten por tener una preferencia destacada 
en la sintonía. 

Privatización o reforma 
En una época de disminución del ta

maño del Estado y con focalización del 
gasto público en áreas que demuestren 
rentabilidad social, empresas televisas 
mal administradas, corrompidas, sinuna 
programación percibida con utilidad so
cial, carecen de legitimidad y noparecen 
tener futuro. La TV Pública, si quiere 
subsistir, deberá proponerse unareforma 
muy sustantiva como empresa y en una 
programación televisiva con nuevas fun
ciones sociales y con una utilidad ético
social que la legitime pública y masiva
mente, o loscanales inevitablemente se
rán sometidos a las presiones privatiza
doras. 

Tal es el caso deATO, enArgentina, 
cuya mala administración y corrupción la 
llevaron a un déficit de unos 75 millones 
dedólares, según estimaciones de 1996. 
Graciela Fernández se ha declarado 
opuesta a la privatización señalando as
pirar al modelo reformado de Televisión 
Nacional de Chile. 

Según Magdalena Acosta (1997) la 
privatización en México de los canales 
públicos 13 y 7, Yla constitución de TV 
Azteca, como una segunda empresa 

competitiva con Televisa, solo haconfor
mado unduopolio y noha procurado una 
mejoría sustantiva enla oferta televisa ni 
una programación socialmente útil. Lo 
único que ha logrado la privatización es 
desembarazarse de una industria que el 
Gobierno mexicano no supo administrar 
eficientemente ni programar televisiva
mente. 

Esfuerzos de reforma 

Enalgunos países deAmérica Latina 
hay esfuerzos, con apoyo deorganismos 
internacionales, encaminados a reformar 
la TV Pública. 

Colombia tenía un sistema televisivo 
inspirado en la TV privada británica. El 
Estado es propietario de la infraestructu
ra de telecomunicaciones, a la cual pos
tulan programadoras privadas deTV, cu
ya función esproducir y programar espa
cios para ser transmitidos por la infraes
tructura televisiva estatal. Las programa
doras se financian vendiendo publicidad 
en sus espacios. Se creía que el mode
lo inicial produciría una gran diversidad 
de 'voces" sociales; pero, el alto costo de 
la producción y la necesidad de grandes 
inversiones, ha producido el efecto de 
concentrar en dos programadoras la ca
pacidad real de programar. 

!os canales públicos 
,;:~:{i" que subsisten son 
::~tjaquellos que ofrecen 

una programación que atrae 
masivamente a la audiencia; 
esto es, que no se 
conforman con una 
audiencia marginal, sino que 
compiten por tener una 
preferencia destacada en la 
sintonía. 

~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~f:~~J~~l~~~~~~~~~~~¡~~ 

i~i¡"~:" 
Esta situación fue impugnada con ra

zones muy diversas. Por unaparte, por
que impedía el desarrollo de televisaras 
con identidad propia, restaba competitivi
dad internacional a la producción y entra
baba el desarrollo de la industria enTVy 
en telecomunicaciones. Por otra parte, 
muchas organizaciones civiles estima
ban que una oferta televisiva diversifica
da garantizaría mejor la participación so
cial que la actual representatividad polí
tica. Por ello, en diciembre de 1996, el 
Congreso aprobó unaleyde reforma que 
introduce la TV privada, amplía la TVre
gional, y crea la TVcomunitaria. Se esti
maque, en1998, había 5 cadenas nacio
nales: dos privadas, dos públicas (que 
seguirán con el actual sistema de licita
ción de espacios a programadoras priva
das) y la Señal Colombia de Interés PÚ
blico, estación responsable de progra
mas educativos y culturales. Los 4 cana
les públicos regionales (TeleCosta, Tele
Pacífico, TeleAntioquía y TeleCafé) se
guirán operando bajo el régimen delicita
ción a programadoras privadas, pero se 
agregarán otros nuevos canales regiona
les públicos y se permitirán la creación 
de canales comunitarios sin fines de lu
cro en manos de municipios, universida
deso grupos comunitarios. Sin embargo, 
la infraestructura de telecomunicaciones 
seguirá siendo propiedad delEstado. Se 
crea también la Comisión Nacional de 
TV, organismo regulador de todo el siste
matelevisivo. 

Venezuela. Venezolana de TV(VT\!) 
es una empresa televisiva gubernamen
tal, sin cobertura nacional. Dispone de 
dosredes diversas eninfraestructura téc
nica (canales 5 y 8), las cuales transmi
tenactualmente la misma señal por inca
pacidad de producir dosprogramaciones 
diferentes. Ambas muestran problemas 
deadministración confuerte inestabilidad 
y graves problemas económicos, con ba
ja sintonía y credibilidad por ser canales 
delgobierno. Elduopolio formado por los 
canales privados Venevisión (Grupo Cis
neros) y Radío Caracas TV(RCT\!) reú
nealrededor del80% de la audiencia (cfr. 
Díaz Rangel, Safar, Colominas, en Oü
CA, 1997). La Comisión Presidencial pa
ra la Reforma del Estado de Venezuela 
(COPRE) -con apoyo de UNESCO, 
PNUD y la Fundación Konrad Adenauer
está elaborando un proyecto de reforma 
de VTV. 
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América Latina:
 

hacia la reforma de la lV Pública
 
En una época de acelerados procesos deprivatización y reducción delEstado, la 1V 

Pública deAmérica Latina enfrenta el inevitable dilema de renovarse o morir. El autor 
analiza la crisis por laque atraviesa lagran mayoría de canales privados de la región, 

algunos intentos de reforma, y propone tres elementos básicospara una reforma 
adecuada quepermita su supennoencia. unapolítica nacional de Estado, una 

programación televisiva según necesidadesy expectativas de la audiencia y un nuevo 
esquema degestión-administración. 

~~~&~~~i;~~¡~m~milim;~~~¡~m¡~~;;;;~~i;~~;;;;;m~;~;~;;¡¡¡¡¡¡¡m¡¡;;;;;~;~~;~¡¡¡;~~~;;;¡¡;*iii;~mm;¡¡¡¡¡m¡t¡¡j 

quí se entenderá por TV por tres tipos de razones coalescentes uneficiente sistema desustentación eco
Pública aquella estación (Fuenzalida, 1997; Fox, 1990). nómica. Se intentó, en la mayoría de los 
quenotiene unafinalidad casos, subsistir ignorando los interesesLa mala administración industrial
primera de lucro sino dela audiencia y fuera dela competenciaempresarial. Los canales en crisis 
otros objetivos. Como porfondos económicos.muestran una dirección ejecutiva supe

excepción, Paraguay y
 rior cambiante según los vaivenes políti Lapoca audiencia. A muchos canaEcuador notienen TVPública. Una revi cos; tal inestabilidad hagenerado discon lesselesasignó, de modo más o menossión detallada de lasestaciones públicas tinuidad en metas y planes em encubierto, funciones depropaganda pomuestra que casi la totalidad presenta presariales-industriales, y en muchos lítica gubernamental; pero estos han obgraves problemas de sobrevivencia; esta casos corrupción e irresponsabilidad tenido una escasa audiencia por su casituación de crisis puede ser explicada impunes. rencia decredibilidad. Elobjetivo progra

VALERIO FUENZALIDA, chileno. Profesor, investigador La no-sustentación económica. mático de escolarización formal por TV,
y productor de TV, director de Programación de 
Televisión Nacional de Chile. E-mai\: vfuenza@tvn.cl Las estaciones encrisis no lograron crear que se quiso asignar a la TV Pública en 
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Latina como México, Cuba, Colombia y 
Argentina. Atribulado por estas y otras 
evidencias, su secretario general, Pierre 
Sané, afirma que para la mayoría de la 
humanidad losderechos proclamados en 
la Declaración del 48 "no significan mu
cho más quepapel mojado" (cit. porAm
nistía, 1998, p. 21). 

Y la propia Comisionada de las Na
ciones Unidas para los Derechos Huma
nos, Mary Robinson, expresa con fran
queza su insatisfacción porlo poco logra
do hasta el presente momento del cin
cuentenario: "... Yo no veo a esta como 
una ocasión para celebrar. Súmense los 
resultados de50años demecanismos de 
derechos humanos, los 30 años de pro
gramas dedesarrollo multi-billonarios y la 
interminable retórica dealto nivel, y el im
pacto de todo ello es harto desalenta
dor. .. Aún tenemos abundante discrimi
nación por razones degénero, etnicidad, 
creencias religiosas u orientación sexual 
y aún hay genocidio, dos veces solo en 
esta década. Existen 48países con más 
de una quinta parte de la población que 
vive en lo que noshemos acostumbrado 
a llamar 'pobreza absoluta' ... La pobreza 
esensí misma una violación de numero
sos derechos humanos básicos" (Robin
son, cit. por Index on Censorshíp, 1998, 
p.189). 

Horno homini lupus 
¿Qué explica tan abismal y lacerante 

disparidad entre la enunciación del ideal 
y su realización? 

La explicación central no es otra que 
la obstinada pervivencia de la barbarie 
en el ser humano, la prevalencia del ins
tinto salvaje queprivilegia a la fuerza so
bre la razón, al egoísmo sobre el altruis
mo y a la ignorancia sobre la cultura. 

Desde esa torva raíz ancestral se de
sencadenan hasta hoy varias fuerzas 
contrarias a unaexistencia civilizada, co
mo la quepropician losderechos univer
salmente proclamados en 1948. El rna
chismo, el racismo y el fanatismo religio
so. Elbelicismo, el terrorismo y el autori
tarismo. Ladelincuencia. Yla inequidad. 
Obrando en todo el globo, por separado 
o en conjugación, son esos agentes del 
oscurantismo los principales enemigos 
de una digna existencia humana al am
paro de losderechos básicos. 

Muy notorio, por ubicuo y por tenaz, 
elautoritarismo estatal ofende y atormen
ta a míllones de personas en muchas 

.partes del mundo. Amenudo, quienes to
man el poder, porgolpes o por votos, se 
enquistan con soberbia y avidez en la 
maquinaria gubernamental para favore
cerlosintereses creados deminorías pri
vilegiadas, abusando de su autoridad en 
muchas formas. Y descargan sobre los 
pocos que se atreven a oponerse a ello 
toda la brutalidad de la represión que va 
desde quitar el empleo y torturar, hasta 
privar de la libertad y de la vida misma. 
Paradójica y lamentablemente, esa con
ducta halla asidero nada menos que en 
enunciados del propio documento consti
tutivo delasNaciones Unidas: "La Carta 
de la ONU fue dirigida a los Estados en 
tanto que la Declaración Universal sedi
rigió a los individuos. En los 50 años 
transcurridos, todos los regímenes que 
practican abusos contra losderechos hu
manos sehan refugiado detrás delasga
rantías de soberanía estatal y no interfe
rencia de la Carta de la ONU" (Ignatieff, 
1998, p. 23). 

Más aún, desde hace pocos años 
atrás, algunos gobiernos están oponién
dose crecientemente a que losderechos 
humanos sean aplicados universal e indi
visiblemente, principio fundamental que 
alienta a la Declaración de 1948. Adu
ciendo la prelación de consideraciones 

¡:::::l1:I:OS medios tienen queZ:"":;:¡:
::::

··:1 ;ilir~ mantener vigilancia
 
¡:Iilll~¡¡: :::::¡~l sobre las siempre 
posibles transgresiones de 
los derechos en diversos 
frentes y, cuando ocurren, 
deben denunciarlas clara, 
firme y sostenidamente. 
Solo su decisiva influencia 
en la opinión pública puede 
ayudar a sancionar 
atropellos y a proteger a los 
damnificados por estos. 

jml~~~~~~~~~~ili~t1~~~@~t~~t~;~j~j¡j¡j¡jj 

particularistas de credo o cultura, y hasta 
la primacía del desarrollo económico, 
pretenden dejar la vigencia de los dere
chos humanos ensuspenso y supeditada 
a susconveniencias. 

En suma, el panorama de los dere
chos humanos en el mundo no solo que 
no ha mejorado en comparación con 
1948 sino que se va ensombreciendo 
más. 

El desconocimiento de esos dere
chos porlagran mayoría dela gente con
tribuye en alto grado a queellos nosean 
respetados. No solo la masa del pueblo 
carece de información sobre ellos. Los 
estamentos dirigentes de las sociedades 
tampoco están familiarizados con su 
enunciación. Mal pueden, pues, losciu
dadanos abogar porque se respeten sus 
derechos si no tienen una idea clara y 
completa de ellos. Esa idea solo puede 
ser forjada en las mentes de las perso
nas porla educación formal -desde la es
cuela hasta launiversidad- y porlacomu
nicación masiva, la maestra no formal de 
locotidiano. Ergo: "Los educadores y los 
responsables de la comunicación debe
rían asumir conjuntamente la responsabi
lidad de poner losderechos humanos en 
conocimiento de todos, de enseñarles a 
respetar y a imponer elrespeto de losde
rechos humanos, para sí mismos y para 
los demás" (McBride,1980, p. 322) ¿Lo 
estarán haciendo? 

Educación y comunicación 

Advirtiendo quesolo muy excepcional 
y ocasionalmente se daalguna enseñan
za sobre derechos humanos en escuelas 
y colegios, Amnistía Internacional ha 
montado un programa para propiciar 
aquello. Incluye actividades cooperativas 
con otros organismos nogubernamenta
les y con entidades estatales responsa
bles de la educación formal. Entre esas 
actividades están la inclusión de la De
claración de 1948 en los planes de estu
dio, el establecimiento deinformación so
bre losderechos como materia regular, la 
publicación de manuales, folletos y vi
deos como apoyo didáctico acursos y ta
lleres sobre los derechos humanos, la 
realización de campañas, y hasta la for
mulación de estrategias nacionales para 
la educación sobre los derechos huma
nos. A lo largo de 1997 hubo así una va
riedad de empeños educativos sobre los 
derechos humanos en varios países del 
mundo 
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dotados de sentido del humor. Uno de 
ellos era Eddington, que ridiculizó el mé
todo científico comparándolo con la red 
que echa un ictiólogo en el océano, para 
llegar a esta conclusión: "La longitud de 
todos los animales marinos pasa de cin
co centímetros". Unespectador leobjeta: 

-Hay una gran cantidad de animales 
en el mar que usted no ha visto porque 
Su red no sirve para cogerlos. 

El ictiólogo rechaza la objeción con 
menosprecio: 

-Pretende usted un conocimiento del 
universo físico obtenido conunmodo dis
tinto alde la aplicación de los métodos de 
las ciencias físicas y, además, reconoci
damente verificable por esos mismos 
métodos. iVamos! iUsted es un metafísi
co! 

Es bien conocida la frase del gran di
vulgador cientifico británico Arthur C. 
Clarke, publicada en su libro Los secre
tos delfuturo y queél mismo llamó "la ley 
de Clarke", enunrasgo de modestia y de 
humor: 

"Cuando un distinguido pero ya ma
duro científico declara que algo es posi
ble, tiene razón casi con toda seguridad. 
Cuando declara que algo es imposible, 
probablemente se halla equivocado". 

El principio de Peter 

Parece que es norma que el propio 
autor bautice con su nombre las"leyes" y 
los "principios" que establece por la vía 
del humor, en libros quecontienen abun
dantes referencias a temas científicos. 
Así, el Dr. Lawrence J. Peter es autor de 
El principio de Peter, Los personajes de 
Peter y susmaravillosas ideas, Lapirámi
de de Peter y Por qué las cosas salen 
malo retorno alprincipio de Peter. Porsu 
parte, el profesor C. Northcote Parkinson 
tituló su más conocido libro La Ley de 
Parkínson. 

Lleva usted su coche a limpiar, y a las 
tres horas empieza a llover. Se compra 
usted un paraguas, y cesa la lluvia. Se 
mete en la bañera para darse un baño 
caliente, y suena el timbre de la puerta. 
Se sienta usted en el retrete, y en el mo
mento más crítico suena el teléfono. Esta 
clase de acontecimientos fue claramente 
enunciada en la llamada Ley de Murphy: 
"Si algopuede ir mal, irá mal". 

El propio Murphy, en otra ley de las 
quesiguieron al éxito de la primera, la re
dondeó: "Si adviertes que haycuatro for
mas posibles en las que algo puede salir 

A diferencia de las demás empresas 
comerciales, los medios de comunica
cion masiva -cruciales como son para la 
vidade la colectividad- tienen una deli
cada responsabilidad de servicio público. 
Además de cumplir su función de infor
mar, tienen la obligación moral de orien
tar, el deber social de ayudar a educar al 
público en aspectos del comportamiento 
colectivo. Desde el civismo hasta la soli
daridad y la unidad. Desde la no violen
cia, la libertad y la justicia, hasta la pre
servación del medio ambiente y el cuida
do de la salud. Ydesde la contribución al 
esfuerzo pro-desarrollo y el repudio a la 
corrupción, hasta la obediencia a la ley. 

Lavigencia generalizada de losdere
chos humanos es, sin duda, el factor fun
damental para asegurar la convivencia 
civilizada, pacífica y productiva. Ylosme
dios de comunicación masiva están lla
mados a cumplir el papel central en el 10
gro de esa vigencia plena. Es, en lo 
esencial, un papel de divulgación y de
fensa. Por una parte, y como punto de 
partida, propiciar el más amplio y cons
tante conocimiento posible sobre los de
rechos fundamentales que las declara
ciones internacionales y las legislaciones 
nacionales reconocen a las personas. 
Viene luego, por otra parte, la tarea de 
propiciar el respeto a esos derechos por 
todos, gobernantes y gobernados. En el 
cumplimiento de esta función social los 
medios tienen que mantener vigilancia 

sobre las siempre posibles transgresio
nes de los derechos en diversos frentes 
y, cuando ocurren, deben denunciarlas 
clara, firme y sostenidamente. Solo su 
decisiva influencia en la opinión pública 
puede ayudar a sancionar atropellos y a 
proteger a los damnificados por estos. 
De ahí lo indispensable y trascendental 
de su intervención. 

De consuno con viejas convicciones 
como estas, la Asociación Mundial para 
la Comunicación Cristiana (WACC), en 
su segundo congreso realizado en Méxi
co en 1995, emitió una declaración en el 
marco del concepto de "comunicación 
para ladignidad humana" que incluyó es
te acápite: "Los comunicadores tienen el 
deber de estar informados acerca de los 
instrumentos y mecanismos disponibles 
en sus países para implementar y prote
ger losderechos humanos y diseminar la 
información sobre losderechos humanos 
a susrespectivas audiencias. Deben de
nunciar las violaciones a estos derechos 
en todos los niveles de gobierno y em
presas privadas, movilizando el apoyo a 
víctimas de esos abusos .." (Media De
vetoomem. 1996,pp.39-40). 

¿Estamos loscomunicadores actuan
do así? Con muy escasas salvedades, la 
respuesta es infortunadamente negativa. 
Más bien estamos contribuyendo a la fal
ta de vigencia de los derechos humanos 
fundamentales, unas veces por omisión y 
otras veces porcomisión. 

Pecados de omisión 
La indiferencia y la insensibilidad ca

racterizan al pecado de omisión. Para 
muchos periodistas la cuestión de losde
rechos humanos no interesa, a menos 
que presente ribetes de espectaculari
dad, generalmente rociados de violencia 
y escándalo. El criterio clásico prevale
ciente de que "noticia es cuando el hom
bre muerde al perro" deja por fuera mu
cho del acontecer cotidiano contrario a 
aquellos derechos. Se agrega a esto la 
insensibilidad ante el padecimiento aje
no, la creciente falta de solidaridad con 
los demás, debida a la exacerbación del 
egoísmo individualista que va llegando, 
ante la crisis económica y el aumento de 
la inseguridad, al grado del "sálvese 
quien pueda". "La razón de existir -anota 
Carlos Valle, dirigente internacional de 
comunicadores cristianos - se está dilu
yendo y ya nada importa. En muchos lu
gares inclusive la religión se muestra 
ahora en'paquete liviano' para calmar los 
nervios, para hacer sentir a uno OK. To
do se ha vuelto entretenimiento y el abu
rrimiento debe ser evitado a toda costa. 
Poreso, el conflicto tiene que serpuesto 
a unlado, cada unotiene quearreglar las 
cosas por sí solo ya que, después de to
do, nada tiene demasiado sentido" (Valle, 
1996,p. 4). 

Ya ello suele agregarse alguna vez 
unasuerte de entumecimiento de la sen
sibilidad del público, debido a una expo

mal y las evitas, notardará ensurgir una 
quinta forma". 

Otro ejemplo más reciente es la Ley 
de Murphy 11, con extensiones de Cerf, 
publicada en el divertido librito de Arthur 
Bloch Ley de Murphy /11. Razones equi
vocadas deporqué las cosas salen mal 
(México, 1988). He aquí unas observa
ciones de este libro: 

Guía útil para la ciencia moderna: 
1.	 Sies verde o seretuerce, esbiología. 
2.	 Si apesta, esquimica. 
3.	 Si no funciona, esfísica. 
4.	 Si es incomprensible, es matemáti

cas. 
5.	 Si no tiene sentido, es economía o 

psicología. 
En las Confesiones de un científico 

humorista, el profesor James V. McCon
nell, de la Universidad de Michigan, 
cuenta quesu sentido del humor le había 
perjudicado ensu carrera, yaqueel esta
blishment considera a la Ciencia -con C 
mayúscula, evidentemente- como algo 
sagrado. El profesor McConnell decía 
que le habían acusado de inducir a los 
estudiantes a error "haciéndoles creer 
que la ciencia podía serdivertida" 

Otro científico, Alexandre Kohn, pro
fesor del Instituto de Investigaciones Bio
lógicas de Israel, afirma que una ciencia 
"seria y sin humor solo puede contribuir 
al fracaso final de la sociedad en que se 
ha desarrollado". Kohn era redactor-jefe 
de la revista The Journal ot Irreproducible 
Results, J.IB. en forma abreviada, con 
20.000 suscriptores. Una de las seccio
nes de la revista versa sobre el arte de 
hacer investigaciones...sinhacerlas real
mente. 

En uno de sus primeros números, la 
J.IB. publicó una memoria titulada 
"Theoretical Zipperdynamics" (zipper sig
nifica cierre de cremallera), que trataba 
detales cierres, simiinfinitos y finitos. Los 
redactores de la revista crearon un "Pre
mio In-noble", con una recompensa anual 
para la investigación "menos apta para 
ser reproducida". 

Grandes científicos se han servido 
del humor incluso para explicarse. O pa
ra dar una idea de algo. Recuérdese la 
célebre quintilla deEinstein sobre la rela
tividad: 

"Había una joven llamada Bright, que 
viajaba mucho más de prisa quela luz. 

"Un díapartió porel camino de la Re
latividad y volvió la noche anterior". 

Un escritor satírico húngaro, Laszlo 

I.fi~r~~e~:,~~adOS 
¡mt.. tr:l.,¡ propuestas en este 

orden de cosas: la incripción 
del derecho al humor en la 
lista de los derechos 
humanos y la elaboración de 
planes de estudios 
destinados a incrementar la 
cantidad de humor en el 
mundo. Yo añadiría que 
también la calidad. 

¡~~~~~~1~¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mf¡~¡~¡~~~~~1¡m¡m~: 

Feleki, ha comparado la astronáutica 
húngara con algunos inventos de su país 
famosos en todo el mundo: paprika, gu
lash y música. Los progresos fulgurantes 
de la técnica -escribe- le han permitido 
hacer unaexcursión al futuro y descubrir 
en él a uno de nuestros más remotos 
descendientes, instalado en una caverna 
y vestido con pieles de animales. El hom
bre del futuro se servía de sus piernas 
para caminar, tras desembarazarse de 
automóviles y aviones. Dio a su visitante 
este consejo: 

-Cuanco vuelvas entre tuscontempo
ráneos, diles que no se desanimen. Un 
dia llegará enqueel hombre hará inútiles 
las máquinas. O 
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Itl:r:?<:~¡;::: n el hu~or hay una 
mm' :tJ gran dosis de 
~g)~~ :i@f espíritu crítico. 

Donde hay humor, hay 
también inteligencia crítica 
que, junto con la costumbre 
de cuestionarlo todo, 
constituyen las bases del 
trabajo científico. 

~~~~~~~~~i~f~~~~{¡~~~~if~~~~m~i~ 

Crick, descubridor de la estructura 
molecular delADN, va al cielo y allí le re
cibe San Pedro, quien le pregunta si tie
ne algún deseo especial que formular. 

-Sí, dice Crick, deseo conocer al 
Hombre mismo y hacerle algunas pre
guntas. 

Pedro responde que no recibe mu
chas peticiones de esta índole, pero que 
puede arreglarlo. Atraviesan los Campos 
Elíseos y entran en un oscuro valle cu
bierto de máquinas ruinosas, piezas elec

o trónicas, vidrios y probetas rotas. En el 
fondo del valle hay una cabaña y dentro 
de ella un anciano con un guardapolvos 
blanco manchado de grasa, sangre y 
sustancias químicas. Está inclinado so
bre una mesa de laboratorio, llena de 
más desperdicios, y trabaja. 

-Francis, te presento a Dios; Dios, es
te es Francis. 

-Encantado de conocerle, dice Crick, 
pero querría saber cómo hizo el sistema 
muscular del ala de la mosca. Es tan in
genioso. 

-Bueno, responde Dios, lo hice hace 
mucho tiempo y es realmente muy senci
llo. Veamos si lo recuerdo. Se toma un 
trozo de tela y luego... bueno, se la re
tuerce bien... y entonces, de alguna ma
nera ...entonces se reordenan... se pe
gan juntas esas cadenas de proteínas... 
y...bueno, no recuerdo bien todos losde
talles. Pero, ¿aquién le importa? Funcio
na, ¿no escierto? 
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Humor y relatividad 
El escritor argentino Ernesto Sábado 

ilustra, porelcamino del humor, la dificul
tadde divulgar algunos aspectos difíciles 
y complejos de la ciencia, como la teoría 
de la relatividad. 

Alguien me pide -escribe ensucurio
so y antiguo libro Unoy el universo- una 
explicación de la teoría de Einstein. Con 
mucho entusiasmo, le hablo de tensores 
y geodesias tetradimensionales. 

-No he entendido una sola palabra 
me dice, estupefacto. 

Reflexiono unos instantes y luego, 
con menos entusiasmo, le doy una expli
cación menos técnica, conservando algu
nas geodésicas, pero haciendo intervenir 
aviadores y disparos de revólver. 

-Ya entiendo casi todo -me dice mi 
amigo, con bastante alegría. 

Pero hay algo que todavía no entien
do: esas geodésicas, esas coordena
das... 

Deprimido, me sumo en una larga 
concentración mental y termino por aban
donar para siempre lasgeodésicas y las 
coordenadas; con verdadera ferocidad, 
me dedico casi exclusivamente a aviado
resquefuman mientras viajan con la ve
locidad de la luz, jefes de estación que 
disparan un revólver con la mano dere
chay verifican tiempos con un cronóme
tro que tienen en la mano izquierda, tre
nes, campanas y gusanos de cuatro di
mensiones... 

-iAhora sí, ahora entiendo la relativi
dad! -exclama mi amigo con alegría. 

-Sí -le respondo amargamente-. pero 
ahora no es más la relatividad. 

El espíritu crítico del humor 
Untoque de humor no le hace daño a 

nadie, y mucho menos a la divulgación 
de la ciencia, que suele enfermar de ari
dez y aburrimiento. "Solo el sentido del 
humor -dice Escarpit- puede garantizar la 
disponibilidad intelectual del científico". 
En el humor hayunagran dosis de espí
ritu crítico. Donde hay humor, hay tam
bién inteligencia crítica que, junto con la 
costumbre decuestionarlo todo, constitu
yen lasbases del trabajo científico. 

Arthur Koestler, conocido como nove
listapero que fueunodelosprimeros pe
riodistas científicos europeos, escribió: 
"Cabría definir la creatividad en laciencia 
como el arte de sumar dos y dos para 
que den cinco". Y Martin Gardner recuero 
da el consejo del científico H. L. Men
cken: "Una carcajada vale pordiez milsi
logismos". 

Un alemán ha presentado dos pro
puestas eneste orden decosas: la incrip
ción del derecho al humor en la lista 
de los derechos humanos y la elabora
ción de planes de estudios destinados a 
incrementar la cantidad de humor en el 
mundo. Yo añadiría que también la cali
dad. 

Hay grandes ejemplos de científicos 
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sición muy frecuente a noticias sobre vio
laciones a los.derechos humanos. Por 
ejemplo, el lector de diarios cansado de 
esas informaciones prefiere descartarlas 
y evadirse de la realidad que lasprovoca, 
apelando a alguna recreación estupefa
ciente que lo aleje de su propia proble
mática (González, 1995). 

Pecados de comisión 
Pero más graves que los de omisión 

suelen ser los pecados de comisión. El 
mayor deestos eseldeconvalidar la ine
quidad no solo en los campos económi
co, político y cultural sino entérminos de 
segregación de seres humanos por razo
nes de origen étnico, sexo y edad o de 
credo y cultura. 

Endiversos grados y formas, los me
dios masivos tienden, a veces, a fomen
tar el racismo favoreciendo al etnocen
trismo exacerbado, denostando a mino
rías y promoviendo agresividad contra in
migrantes y menosprecio por los indíge
nas. También tienden los medios a favo
recer, en muchos sentidos, a las clases 
altas de la sociedad y a desfavorecer a 
las bajas. Ignoran la existencia de los 
humildes y desconocidos, en tanto que 
destacan en exceso la vida de los ricos, 
poderosos y famosos. Los pobres son 
noticia solo cuando amenazan laestabili
dad del sistema que los sojuzga. Algu
nos medios tienden a señalar a los po
bres, a losmarginales, como posibles de
lincuentes. Cómplices del machismo, los 
medios menosprecian a lasmujeres si es 

ara muchos I¡k 

¡~¡~
I:~:?, periodistas la 

cuestión de derechos 
humanos no interesa a 
menos que presente ribetes 
de espectacularidad, 
generalmente rociados de 
violencia y escándalo. 

li~~l~1~W~~~~íf~;~~~~1i1~~U;~¡ 

"La pobreza es en sí misma una violación de numerosos derechos humanos básicos". 

que no llegan a cosificarlas. Y, expresan
do la desconfianza de losdueños del po
der, los medios desdeñan también a los 
jóvenes cuando nolosdescalifican y has
ta vituperan. La comunicóloga mexicana 
Rossana Reguillo afirma que los medios 
reducen la complejidad social abordán
dola por medio de dicotomías (bue
nos/malos, normales/desviados, verdu
gos/víctimas) y que así ellos terminan por 
"favorecer el endurecimiento del discurso 
de la exclusión y lo que esmás grave de 
la automarginación y la asunción de los 
estigmas por parte de los actores socia
lesdesfavorecidos .." (Reguillo, 1998, p. 
5). 

El "amarillismo" de algunos medios 
tiene doscaras: la delsensacionalismo y 
lade la morbosidad, que aveces van [un
taso Un caso extremo del primero se dio 
hace pocos días en Inglaterra al renun
ciar súbitamente un ministro, luego de 
haber sido asaltado y robado en un par
que. Los diarios sensacionalistas londi
nenses deformaron truculentamente el 
episodio tejiendo contra el damnificado 
imputaciones de conducta impropia. Le
josdecalmarlos, surenuncia "enloqueció 
de excitación a los sabuesos de la pren
sa, que salieron de inmediato encacería. 
No habían pasado 48 horas cuando las 
vísceras del pobre exministro alimenta
ban el morboso apetito delosmillones de 
lectores deesa inmundicia impresa cono

cída en el Reino Unido como tabloide", 
según Mario Vargas Llosa (1998). 

La morbosidad frecuente en los pro
gramas noticiosos portelevisión está dra
maticamente retratada en estas anota
ciones del periodista boliviano Hernán 
Maldonado (1998, p. 5): "Ahí está el Te
lenoticiero Nacional de Colombia con 
imágenes de la última emboscada guerri
llera y la veintena de cadáveres despan
zurrados ... Telenoche deArgentina, con 
su reportero mostrando los huecos por 
donde entró la bala en la cabeza de un 
taxista asesinado en Buenos Aires. Tele
journal de Brasil exhibiendo cómo un po
licía mata a unmenor deedad enunaca
lle de Río de Janeiro. O Televen de Ve
nezuela mostrando cómo un francotira
dor policial le revienta la cabeza como 
una calabaza a un delíncuente.." Hay 
otros programas televisivos que hacen 
de situaciones de penuria humana un 
despiadado espectáculo. Por ejemplo, 
algunos del tipo talk show o reality show 
que no trepidan en convertir la miseria y 
la delincuencia en motivo de enfermizo 
entretenimiento y abominable instancia 
de comentario. 

Laradio encajando micrófonos enbo
casde agonizantes y preguntando a mu
chachas violadas si sintieron dolor, o las 
cámaras fotográficas invadiendo abusi
vamente los recintos de la vida privada 
son otras instancias del mal comporta-
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miento de la comunicación masiva. Co
mo lo son la fabricación de situaciones 
conflictivas para atraer públicos y la exa
cerbación de la pornografía. 

Algunos analistas reprochan a los 
periodistas por dar a actos de terrorismo 
una cobertura tan amplia y destacada 
que llega a favorecerlos ante el público, 
en desmedro de las víctimas, y para bur
la de la autoridad. Otros analistas esti
man, por inversa, que la información pú
blica sobre tales actos es indispensable 
para controlarlos y hacerlos reprobables. 
De todas maneras, se da a menudo en 
esos casos un conflicto entre el derecho 
y el deber de la prensa de informar y el 
derecho y el deber del Estado de prote
ger la vidade las personas y asegurar la 
paz pública, actuando contra ese tipo de 
delincuencia política sinfacilitar la cober
turaperiodística. El ex-director delCIES
PAL, Luis Proaño, propone que este dile
ma no sea planteado simplistamente en
tre informar o no informar sino "... entre 
informar bien e informar mal, disyuntiva 
que exige un difícil equilibrio y un criterio 
formado..." por desgracia tal vez no muy 
frecuente ni entre autoridades ni entre 
periodistas (Proaño, 1991, p. 98). 

La prensa ligbt 

Nopocos de loscomportamientos le
sivos a la vigencia de los derechos hu
manos pueden atribuirse hoy a la cre
ciente tendencia hacia un periodismo sin 
sensibilidad social cada vez menos serio. 
El escritor y periodista Mario Vargas Lio
sa, quien llama a la frivolidad la reina y 
señora de la civilización posmoderna, cri-

Para la mayoría de la humanidad, los derechos proclamados en 1948 
"nosignifican mucho másquepapelmojado" 

ticó duramente la trivialización de la pren
sa en la asamblea de la SIP en Uruguay 
ennoviembre último. "Los medios deco
municación, sobre todo los diarios, eran 
grandes promotores de cultura. Hoy lo 
son mucho menos y los audiovisuales se 
han convertido en enemigos de la cultu
ra" (Cit. por LaRazón, 1998, p. 6),dijoel 
famoso novelista. Y, en la Cumbre Lati
noamericana de Periodistas realizada en 
Bolivia, en mayo de 1998, el comunicólo
goy periodista Erick Torrico coincidió con 
esa apreciación al señalar que "el perio
dismo parece haber perdido los referen
tesdel compromiso social ...se hainscri
to abiertamente en los patrones del co
mercialismo y la competencia..." (Torrico, 
1998, p.5). 

¿Qué hacer? 
El problema es tan vasto y complejo 

que hallar solución para él ciertamente 
no ha de ser fácil, pues involucra nada 
menos queprovocar elcambio de menta
lidad y decomportamiento en millares de 
actores de la comunicación nada más 
queenLatinoamérica. Y esto solo puede 
lograrse si los niveles directivos de todas 
lasprincipales instituciones decomunica
ción de la región asumen conjuntamente 
la responsabilidad de propiciar resuelta
mente ese cambio. 

Por eso, creo que el primer paso se
ría un encuentro para analizar la situa
ción a fondo, a base deunainvestigación 
amplia y sistemática. Empresarios, direc
tores y operadores de medios reunidos 
con líderes delasONG regionales deco
municación, con docentes e investigado-
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resy auxiliados porexpertos en la defen
sa de los derechos humanos -gente de 
Naciones Unidas, UNESCO, OEA, Am
nistía Internacional, etc.- pueden, sindu
da, hacer un diagnóstico integral y dete
nido de la problemática encuestión y de
linear luego estrategias de acción coope
rativa para resolverla. 

Acaso ese venga a ser el gran reto 
histórico para nosotros los comunicado
res de Latinoamérica en la ya inminente 
alborada del año 2000. O 
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HUMOR YPERIODISMO
 
CIENTIFICO
 

Henry Louis Mencken dijo alguna vez' "Una carcajada vale másque mil silogismos"y 
no lefaltaba razón. Esto tieneplena validez, sobre todo, en la divulgación de la 

ciencia que ''suele enfermarde aridezy aburrimiento", como lo señala el autor del 
presente artículo, quien recupera comentarios de científicos y periodistasy reflexiona 

en torno a este sugestivo tema. 
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"Elhumor esla única forma decomunicación suVol. XIX (1969), Nº3,al tema "Lacien das de comunicación humana. Pagels 
en la cual un estímulo de un alto nivel decomple cia del humor, el humor en la ciencia" y, atribuye esta velocidad a un hecho. Ban
jidad produce unarespuesta estereotipada y prede como es bien sabido, filósofos y escrito cos y casas de inversiones mantienen lí
dbre alnivel de los reflejos fisiológicos" res han abordado el tema, con mayor o neas telefónicas abiertas por todo el 
(Luis Radonero). menor acierto. mundo por si se produce una nonca ur

Todos losdioses se hallan amenaza gente, donde ganar un segundo puedeI humor constituye una ex dosporel humor, recuerda Robert Escar ser decisivo. Con frecuencia, los operacelente víaparatodo lo que pit en su libro dedicado a este tema: el dores a cargo de estas líneas no tienen suponga explicaciones, Ejército, por el alemán Helmuth Kirst; la ninguna información financiera quetransaclaraciones y difusión de Ciencia, porel inglés George Gamow; el mitir, de modo quepractican unintercammaterias cuyo contenido no Comercio, porelfrancés Jean Dutourd; la bio de chistes nuevos.siempre es ligero y digeri Administración, por el inglés Northcote El mismo Pagels recuerda la historiable. Unaconocida revista de divulgación Parkinson. titulada "Francis Crick va al cielo", quecientífica de la Unesco, Impacto, dedicó Aquí hablaremos algo del humor en oyópor primera vez de labios delbiólogo 
MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en la ciencia. Hoy, loschistes circulan por el molecular Sydney Brenner. La moraleja
Ciencias de la infonnación, profesor en laUniversi

dad de San Pablo, Madrid. mundo a la velocidad de la luzy son, ca es que la evolución no es sistemática ni
 
E-mail: mcalvotsrerrabit.íctnet.es da vez más, una de lasformas más rápi- precisa. 
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lo alguno porque, para dudas, tanto léxi
cas como gramaticales, le basta con po
ner al alcance de sus redactores el 
DRAE -las siglas del diccionario oficial de 
la lengua española- y un par de buenas 
gramáticas o diccionarios de dudas. Pe
roaun ese medio sentirá la necesidad de 
atender a ciertas dudas que son ajenas 
al diccionario y la gramática común. 

Es el caso de la connotación. Pala
bras cuya denotación -que es a lo único 
a que atiende al diccionario; queyo sepa 
a nadie se le ha ocurrido aún hacer un 
diccionario de connotaciones- es la mis
ma para cualquier tipo de uso, cobra en 
ciertos usos connotaciones que han de 
tenerse encuenta si sequiere comunicar 
de modo exacto. 

En mi artículo sobre los Manuales de 
Chasqui puse el ejemplo de anciano-an
ciana y lo que sobre esas voces prescri
be el Manual deEstilo de El País. Lade
notación de esas palabras es cosa en la 
que se halogrado cierto acuerdo: mayor 
de 65 años. Pero, en cuanto a la conno
tación, el Manual advierte: "Sin embar
go, estos adjetivos -por el tono peyorati
vo que puedan tener- solo deben em
plearse muy excepcionalmente, y más 
como exponente de decrepitud física que 
como un estadio de edad". 

Con lo cual nos confirmamos en la 
conclusión -ya indiscutible- de que los 

Manuales de Estilo son útiles, acaso ne
cesarios, y con necesidad de la que 
quien ha de juzgar es el medio o institu
ción para cuyos problemas comunicacio
nales se ha elaborado el manual. 

(Y hay que insistir: los Manuales de 
Estilo no son cosa solo de periódicos y 
agencias noticiosas. iCuánto bien haría 
a ciertas instituciones como, porponer el 
ejemplo de dos que en algún momento 
se interesaron por unManual de Estilo, el 
Municipio de Quito o el Ministerio de Re
laciones Exteriores del Ecuador! Lo de 
tiempo y esfuerzos que ahorrarían, al 
tiempo que mejorarían substancialmente 
su redacción institucional). 

Sobre el cómo 

Con lodicho sehaadelantado mucho 
sobre el cómo de losManuales de Estilo. 
Cada medio o institución debe procurar el 
cómo ideal, teniendo a la vista destinata
rios y usos previstos para el Manual. Pe
ro, en general, hallo coincidencia en que 
debe serunlibro realmente "manual", por 
lo cual sus ordenamientos e índices de
ben hacerlo de manejo expedito. 

Sobre sus contenidos, hay otra coin
cidencia -por más que algún artículo, en 
un pasaje, parezca discordar con esto-: 
deben arrancar porproblemas decorrec
ción idiomática. 

Sedice que para qué repetir en ellos 

i 

i 
~ 

o 

lo que puede hallarse encualquier buena 
gramática. Por una doble razón. Prime
ro, porque no siempre el redactor tiene a 
mano una gramática, ni buena ni mala, y 
sí tiene su Manual de Estilo. Y segundo, 
porque la gramática que puede haber a 
mano noseinteresa por sus dudas y sus 
necesidades específicas, las que, en 
cambio, son conocidas y sentidas por el 
medio para el que el redactor aquel tra
baja. 

La cuestión de la corrección es gra
matical. La de exactitud y propiedad es 
léxica. Y, sin descontar que en toda re
dacción debe haber el DRAE y acaso 
otros diccionarios, un buen Manual de 
Estilo ha de atender a las cuestiones lé
xicas queel medio o institución enfrenta. 

Yviene la cuestión más problemática: 
la del estilo. Cada manual atenderá a es
to del estilo según susnecesidades y po
sibilidades. Esto sedesprende delo has
ta aquí asentado. En cuanto a estilo pe
riodístico, escosa que plantea problemas 
teóricos y prácticos de notable compleji
dad. 

Dejada de lado la discusión de tales 
problemas -ya sehadicho lo que un Ma
nual de Estilo no eso, un Manual de Esti
lo periodístico debe atender al estilo. Por 
ejemplo: la extensión del párrafo infor
mativo es cuestión estrechamente rela
cionada con el estilo, porque extensión 
eneste caso noescosa contable -cuán
tas palabras- sino de calidad dentro de 
ciertos límites. Elpárrafo que noexceda 
el número de palabras fijado deberá ser 
un modelo de buena construcción, de ri
gor en la entrega de la información. To
do ello pertenece al estilo periodístico. 

Y, porúltimo, un Manual de Estilo de
berá extenderse a todas esas "operacio
nes que garantizan que el producto sea 
lo que sus editores desean" -que escri
bió Yriart. 

En suma, el manual debería ser el 
texto que el director del medio o jefe de 
redacción entrega al periodista que no 
acaba de entrar en la forma, estilo y téc
nica de trabajo del medio, evitándose el 
tener que estar sobre él para informarle y 
corregirle. 

Yen la institución pública quecuenta 
con unbuen manual, el jefepodría decir
le a la secretaria: "Tómese un par de 
días y estudie el manual. Así queremos 
que se escriba aquí". O 
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1niciativas
 

ciudadanas
 

por el
 
derecho a la
 

.~comunlcaClon
 

El "Foro Mundial Viena +5", uno de los eventos centrales en la conmemoración de los 
cincuenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que agrupó a 

importantes sectores de la sociedad civil, seconstituyó en un espacio amplio de discusión en 
torno a la vigencia de los derechos humanosy a la democratización de la comunicación. 
Esta reunión abrió lluevas perspectivas quepermiten superar la visión degrupo depresión 

para pensar en términos de movimiento social y ciudadanía. El autorpresenta los 
principales ejes de discusión de esta reunióny delForo Internacional Comunicación .v 

Ciudadanía, realizado en septiembre de este año, en San Salvador. 
~;;~;~~~;~~~;~li~l~~~~~~~l~~~¡~~~~~~~~~~~~;~;~;;;~;;;~;;~J~J~~ill~~¡¡¡~~~~~~~~~~¡~~tt~~~I~~r~I;~~l~¡;;;;;;;;;;;;~~;~~~;;l~~~;~¡~;;¡;¡¡¡~ 

cincuenta años de la De cincuentenario de dicha Declaración nismo mundial (que establece que las 
claración Universal de los constituyó unmomento dereflexión y de conferencias que promueve sean evalua
Derechos Humanos, el formulación depropuestas prácticas para das cada cinco años), en 1998 corres
panorama en esta mate hacer avanzar losderechos consagrados pondía hacer el balance de los avances 
ria permanece sombrío e incorporar nuevos derechos. alcanzados en los compromisos que los 
pues los informes dan Una de lasactividades centrales pro gobiernos adquirieron en dicha cumbre. 

cuenta deque, a lo largo y ancho del pla tagonizada por estos organismos fue el La cita de Ottawa fue programada como 
neta, persiste la discriminación y lasvio "Foro Mundial Viena + 5", que tuvo lugar un proceso para realizar el balance des
laciones a la dignidad humana. Yel futu en Ottawa, del 22 al 24 de junio. Como de la sociedad civil. 
ronose avizora nada esperanzador. Ba serecordará, en junio de1993 secelebró OSVALOO LeÓN, ecuatoriano Doctor en Sicología y 

master en Ciencias de la Comumcación (Universijo este contexto, para los organismos en Viena la Conferencia Mundial de De
dad de Montreal), coordinador de la AgerlCia Lou

comprometidos con la vigencia plena de rechos Humanos organizada por las Na noamericana de Información CAlA/). 
losderechos humanos, la celebración del ciones Unidas. Por disposición del orga- E-mail: mfo@aiai.ecuanex.net.ec 

Un Manual de Estilo deberá extenderse a todas esas "operaciones quegarantizan que 
elproducto sea lo quesus editores desean". 
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Lacoincidencia conel cincuentenario 

de la Declaración Universal, hizo que es
ta iniciativa adquiriera un sentido catali
zador quesetradujo enel involucramien
to de unadiversidad de movimientos so
ciales y ciudadanos (mujeres, ambienta
listas, indigenistas, afros, gays, campesi
nos, urbano-populares, de desarrollo, de 
comunicación, entre otros) y en la consi
guiente ampliación de ejes y perspecti
vas en la lucha por los derechos huma
nos'. 

Uno de los temas emergentes en la 
agenda de derechos humanos adoptada 
en el "Foro Viena + S", fue el Derecho a 
la Comunicación. Es así que, entre sus 
resoluciones, acordó exhortar a la Orga
nización de Naciones Unidas para "que 
convoque a una Conferencia Mundial de 
la Comunicación, quecontemple unaam
pliaparticipación de la sociedad civil, con 
el mandato de analizarla y sustentar el 
reconocimiento del Derecho a la Comuni
cación". 

Esta propuesta surgió de la dinámica 
de intercambio -a través de una lista 
electrónica- queestableció el primer "En
cuentro Latinoamericano sobre Derechos 
Humanos y Comunicación", realizado en 
Quito, en febrero de 1998, con la partici

ientras más se 
atraviesan los 
sistemas y medios 

de comunicación en 
nuestras vidas, asumiendo 
incluso roles de control 
social que antes estaban 
reservados a otras 
instituciones, la posibilidad 
efectiva de control desde la 
sociedad tiende a escurrise 
como el agua entre las 
manos, con la consecuente 
distorsión del convivir 
democrático. 

t.~~!J~t~@.i~IRt~ 
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pación de unos 30 organismos y redes 
de derechos humanos, regionales y na
cionales, para debatir y buscar consen
sos en torno a dos temas centrales: el 
derecho humano a la comunicación y los 
retos que plantea el uso de las nuevas 
tecnologías para la defensa de los dere
chos humanos'. Cabe destacar que otro 
logro significativo de este evento fue la 
decisión de las organizaciones partici
pantes de incorporar a sus plataformas 
de lucha el Derecho a la Comunicación. 

Derecho a la comunicación 
Con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 19, 
quedó consagrado el Derecho a la Infor
mación como derecho humano funda
mental que comprende, a nivel indivi
dual, elderecho a informar y ser informa
do, la libertad de opinión y expresión, la 
protección de la privacidad y el libre ac
ceso a la información; a nivel institucio
nal, el derecho a publicar o emitir infor
maciones u opiniones, la libertad de ac
ceso a lasfuentes de información y elde
recho al secreto profesional y a la reser
va delasfuentes; a nivel colectivo, el de
recho al libre y equilibrado flujo de la in
formación, el derecho de réplica y la pre
servación de la integridad cultural. 

Tras destacar que el Derecho a la in
formación "es resultado de un devenir 
histórico", el Foro "Viena + 5" consideró 
que ahora "setorna ineludible incorporar 
un derecho más extensivo: el Derecho a 
la Comunicación". Precisando al respec
to que: "El vertiginoso desarrollo de nue
vas tecnologías de comunicación, de la 
mano delaglobalización dela economía, 
ha transformado el mundo contemporá
neo y, por ende, losprocesos sociales de 
comunicación a nivel planetario. Nunca 
como ahora lahumanidad hapodido con
tar con un inédito potencial para comuni
car, sin embargo sehavisto diluido por la 
persistencia de desbalances en el acce
so y distribución incluso de la tecnología 
más básica". 

En la medida en que "la nueva reali
dad en el ámbito de la comunicación tie
ne consecuencias directas sobre la con
vivencia y gobernabilidad tanto a nivel de 
las naciones como global", el Foro acor
dó exhortar a la ONU para que asuma 
esta problemática, proponiéndole especí
ficamente la convocatoria a una Confe
rencia Mundial que dé cuenta del dere
choa la comunicación. 

La importancia del planteamiento ra
dica enque, la incoporación de este tema 
como punto de la agenda del organismo 
mundial, abre la posibilidad de darle un 
marco más definido y, a la vez, ampliar el 
debate queal respecto se viene desarro
llando desde casi tres décadas, pero de 
manera dispersa. 

En efecto, el principio del "derecho 
humano a la comunicación" apareció en 
1969 en un artículo de Jean D'Arcy, en
tonces Director de Información de la 
ONU en New York, quien diez años más 
tarde volvió a referirse al carácter "pros
pectivo" de su propuesta, señalando que: 
"Hoy díaparece posible darunnuevo pa
so adelante: el derecho del hombre a la 
comunicación, como resultado de nues
tras últimas victorias contra el tiempo y el 
espacio, así como de nuestra mayor con
ciencia del fenómeno de la comunica
ción. Este derecho fundamental estuvo 
implícito y subyacente desde los oríge
nes entodas las libertades conquistadas, 
tales como la de opinión, de expresión, 
deprensa y de información. Laaparición 
delasmáquinas, que se interponen entre 
loshombres, nos hizo olvidar su existen
cia. Hoy vemos que este derecho abar
ca todas las libertades, pero que, ade
más, aporta tanto paralos individuos co
mo para las sociedades, las nociones de 
acceso y participación a la información y 
de corriente bilateral de la información, 
nociones todas necesarias, como bien 
comprendemos ahora, para el desarrollo 
armonioso del hombre y de la humani
dad"'. 

Desde entonces para acá, elprincipio 
del derecho a comunicar hacaminado de 
la mano de una multiplicidad cte iniciati
vas democráticas en el campo de la co
municación. Y en la medida enque mu
chas de estas sequedaron enel camino, 
tal el caso del movimiento en torno al 
Nuevo Orden Mundial de la Información y 
la Comunicación (NOMIC), el desarrollo 
de sus ideas-fuerza se ha visto limitado, 
a la vezquefragmentado. 

Todo parece indicar que se está 
abriendo una nueva fase en la lucha por 
el derecho a la comunicación, que parte 
por reconocer los errores cometidos para 
encarar desde una mejor posición los 
nuevos desafíos. Entre los mea culpa 
destaca el reconocimiento de que la so
brecarga voluntarista. cuando no elitista, 
que dejó de lado la participación de la 
gente, constituye uno de los principales 

Lo que no deben ser 

Cabe hallar un primer acuerdo entre 
esas voces procedentes de ópticas tan 
diversas enel límite negativo: quénode
ben ser los Manuales de Estilo. 

No deben ser -no pueden ser- nidic
cionarios amplios ni gramáticas comple
tas. Nopueden sertampoco libros desis
temática y rigurosa teoría. (Libros conba
ses teóricas. como el Curso general de 
redacción periodística de José Luis Mar
tínez Albertos o mi Redacción periodísti
ca -de CIESPAL- sontratados de redac
ción periodística; no manuales de algún 
medio determinado). 

Y hay que añaolr en esta ladera del 
no todo aquello que un artículo trata con 
apenas velada displicencia: "Declaracio
nes de principios, enunciados acerca de 
losfinesde la publicación, reseñas histó
ricas sobre el medio". Todo esto, en ri
gor, no pertenece a un Manual de Estilo. 
"Si algo sobra en los actuales libros de 
estilo iberoamericanos -escribe Yriart
son las autoalabanzas y declaraciones 
de principios..." 

Destinación eminentemente 
práctica 

¿Yporqué nodeben sernada de es
to los Manuales de Estilo? Por su desti
nación eminentemente práctica. 

Son libros de consulta urgente. EFE 
ha llegado a titular su manual Manual de 
Espat'Jol Urgente. El de ABC, nos dice 
otroartículo, sepensó como un "recorda
toriode normas básicas". 

Es, en suma, lo que Yriart ha dicho 
con fórmula tan casera y sustanciosa co
mola cocina misma: "Este manual debe 
serun auténtico 'libro de cocina". 

El artículo quemáscontrario pudiera 
parecer a los manuales le pone como 
condición para que sean verdaderamen
te útiles-esdecir, para quecumplan con 
su naturaleza "manual"- que sean "una 
herramienta de consulta permanente
mente abierta sobre la mesa y fácil deuti
lizar"; "unconjunto mínimo de reglas ope
rativas". 

El meollo del "qué" 

Entonces estamos frente al meollo 
del qué: eso en que todas estas voces 
-y cualesquiera otras- habrán de coinci
dir. 

Sin duda, hay casos en que los Ma

nuales de Estilo son no solo útiles sino 
necesarios. 

Por aquí podemos comenzar la preci
sión delqué. 

El Manual deEstilo esunlibro que se 
hace cuando va a serútil y es necesario; 
y se hace para ser útil y necesario. 
¿Cuándo ocurre esto? Esta es pregunta 
a la que responde el medio que siente 
esa necesidad y ve esautilidad. 

Por ejemplo, cuando en ese medio 
trabaja personal disperso -caso especial 
deagencias noticiosas- o personal nosu
ficientemente bien formado o falto de ex
periencia. 

Reprocha Yriart a ciertos manuales 
de estilo que, al concluir su lectura, "no 
se puede menos quepensar que los edi
tores, redactores y cronistas de los me
dios a los que están presumiblemente 
destinados: (sic) no saben dónde traba
jan, noson periodistas profesionales, son 
gramaticalmente analfabetos". 

Pues hay medios de América Latina 
donde todo esto acontece, y el Manual 
deEstilo puede serla manera práctica de 
resolver tales problemas. (De paso, un 
Manual de Estilo podría sugerir que se 
eviten usos anómalos de losdos puntos, 
como el perpetrado por el ilustre juez de 
los pobres manuales para uso de perio
distas subdesarrollados). 

Ahora bien, ¿para qué la utilidad y 
hasta necesidad del Manual de Estilo? 
Para resolver dudas. 

El ámbito de la duda 

Yaquí damos con laclave delManual 
de Estilo: el alcance que sus patrocina
dores o autores han dado a la duda. 

Uncaso mínimo de Manual de Estilo 
sería el que solo atiende a lasdudas que 
nopueden resolverse enlosgrandes tex
tos preceptivos -en espanoi, básicamen
te dos: Diccionario de la Real Academia 
Española y Esbozo de una nueva gra
mática de la lengua española (obras de 
esa a la que Yriart llama "anciana dama, 
tan caprichosa como mandona, la Real 
Academia", lo cual es o pura retórica 
-mala, de lugar común- o ignorancia de 
cómo trabajan lasAcademias del mundo 
hispánico). 

En ese manual solo tendrían lugar 
esos casos a que esos doslibros de refe
rencia inevitables no atienden y aquellos 
en que ellos dejan libertad. Por ejemplo: 
la vacilación tanextensa yprofunda enel 

español de América entre se venden li
bros (construcción pasiva) y se vende li
bros (construcción impersonal). La "an
ciana dama", mostrando que ni es capri
chosa ni es mandona, se pronuncia así: 
"Laconstrucción pasiva es la tradicional, 
la que recomiendan los gramáticos y do
mina enteramente en la lengua literaria" 
(Esbozo 3.S.6.c). 

Un Manual de Estilo, quepor natura
leza es mandón, debería prescribir cuál 
de lasdos construcciones han depreferir 
los redactores del medio o institución. 
Como se verá, esto nada tiene que ver 
con impreparación de loscomunicadores 
que laboran en esemedio o institución. 

Pero hay impreparación en muchos 
comunicadores que llegan a trabajar en 
unmedio. Y hay manías y fobias. Como 
eso de omitir sistemáticamente la san
gría. Y hay torpezas. Como eso de po
nerdespués de un signo de cierre de in
terrogación uninútil punto, signo claro de 
inexperiencia. Yentonces elámbito dela 
duda se amplía enormemente, y con él 
no solo la necesidad de un Manual de 
Estilo, sino la extensión queeste debe te
ner. 

Más allá de la denotación, 
la connotación 

Puede darse caso, en rigor, de que 
un medio no necesite de Manual de Esti

o siempre el 
redactor tiene a 
mano una 

gramática, ni buena ni mala, 
y sí tiene su Manual de 
Estilo. ...la gramática que 
puede haber a mano no se 
interesa por sus dudas y sus 
necesidades específicas, las 
que, en cambio, son 
conocidas y sentidas por el 
medio para el que el 
redactor aquel trabaja. 

¡mmlilMiii~ii~ 
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Manuales de estilo: 

¿Yen qué quedamos?
 

Es necesaria una confluencia, entre el mundo de
 
la comunicación y los movimientos sociales, para luchar
 
por el derecho y la democratización de la comunicación.
 

Hernán RodríguezCastelo retoma el tema de los 
"Manuales de Estilo" tratado en Chasqui 62. Analiza los 
diversos enfoques de los artículos presentados en dicho 

dossier para responder a lapregunta ¿qué sony para qué 
sirven los manuales de estilo? 
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eo en el penúltimo número 
de Chasquí -el 62, de junio
el cuadernillo dedicado a 
los "Manuales de Estilo" y 
quedo con la impresión de 
que el lector que haya ne

cesitado de definiciones acerca de qué 
son exactamente y para qué sirven real
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mente tales manuales debe haberse que
dado perplejo. 

Porque el primer texto -del que me 
confieso autor- le ha dicho que hay ma
nuales de estilo que responden a expec
tativas y cumplen funciones muy preci
sas, como es -se ha dicho allí- la de 
orientar a los redactores de una publica

ción periódica hacia una forma de redac
ción y presentación de sus materiales 
-con miras a lograr la fisonomía caracte
rística de esa publicación-. Ello se hace 
más útily hasta indispensable cuando los 
redactores de esa publicación, por la ra
zón que sea, están dispersos, proceden 
de no menores maneras de dispersión y 
requieren de tal orientación. Esto resulta, 
sinduda, positivo. 

Pero el mismo texto ha alertado con
tra un efecto negativo de manuales en 
extremo meticulosos y preceptivos: el 
empobrecimiento. Una total uniformidad 
nunca puede lograrse en la riqueza yori
ginalidad -que tanto dependen degenio y 
aliento individual-; se la logra en losnive
les más bajos de la producción -allídon
de han desaparecido inventiva y creativi
dado. 

Pero he aquí queotrode losartículos 
anuncia nada menos que"unlibro común 
para todos los medios de comunicación 
enespañol", "un manual de uso delespa
ñol periodístico con el acuerdo mayorita
riode todala prensa del mundo hispano
hablante" (Gómez Font, "El Manual de 
Español Urgente de EFe). 

Cosa tan descomunal se justificaba 
de modo bastante minúsculo: "estamos 
en un momento en que todos nos copia
mos" -dicho de manuales y libros de estí
10-. 

Esto se contradice expresamente en 
otro artículo: "No hay doslibros de estilo 
periodístico idénticos, en la medida en 
que cada uno refleja el espíritu y lastra
diciones del medio del que emana y al 
que se dirige" (Joaquín Amado, "ABe: 
¿un libro de estilo más?"). 

Cosas así nos vuelven al comienzo 
inevitable del qué son y para qué sirven 
los Manuales de Estilo. 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor y 
periodista. miembro de la Academia Ecuatoriana de 
la Lengua. 

factores de los fracasos, sin que esto in
valide los aportes queen su momento hi
cieron tales iniciativas. 

Esta constatación es importante pues 
abre la perspectiva de superar la visión 
de grupo de presión, hasta ahora predo
minante, para pensar entérminos de mo
vimiento social, cuyo asidero radica en 
los cambios estructurales que se están 
procesando en la realidad contemporá
nea, donde el factor comunicación esuno 
de loscomponentes centrales. Para des
cargo del fracaso del NOMIC, podría de
cirse que también le faltó esta base es
tructural. 

Una de las secuencias de las trans
formaciones estructurales es que el con
cepto de ciudadanía, circunscrito a los lí
mites de los Estados, precisa redefinirse 
en términos de democracia. Y es en es
te plano donde el derecho a la comunica
ción -al igual quelasdemandas degéne
ro, ambientalistas, de identidad étnica, 
entre otras- adquiere una nueva dimen
sión. 

Son, precisamente, estas considera
ciones lasque animaron a otra iniciativa: 
el "Foro Internacional Comunicación y 
Ciudadanía", que se desarrolló de mane
ra complementaria al Foro "Viena + 5". 

Comunicación y ciudadanía 
Bajo el lema "comunicación para la 

democracia, democracia en la comunica
ción", del 9 al 11 de septiembre, en San 
Salvador (El Salvador) se llevó a cabo el 
"Foro Internacional: Comunicación y Ciu
daoanía". con la participación de cerca 
de 200 personas de 40 países del mun
do, aunque a la distancia -vía comunica
ción electrónica- fue seguido al menos 
porun número similar. 

Esta iniciativa fueconcebida como un 
proceso para propiciar una confluencia 
entre el mundo de la comunicación y los 
movimientos sociales, con miras a articu
lar propuestas y acciones en favor del 
derecho y democratización de la comuni
cación. Esto es, el evento de San Salva
dornofue sino un momento de la dinámi
cadeintercambios quese haestablecido 
entorno al tema. 

Uno de los elementos destacados del 
Foro constituyó la significativa presencia 
derepresentantes de movimientos socia
les, étnicos y ciudadanos -particularmen
te de derechos humanos, mujeres, cam
pesinos, comunales, indígenas, afroame
rlcanos, ambientalistas y ecuménicos
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que comienzan a incluir en sus agendas 
el tema de la comunicación, en la pers
pectiva de ejercer derechos en este ám
bito. 

Otro aspecto novedoso fue los acer
camientos y diálogos que se entablaron 
entre representantes sociales y miem
bros del mundo de las comunicaciones 
(agencias y medios alternativos, radialís
tas, videastas, académicos, entre otros), 
coincidiendo en la necesidad de alianzas 
para posibilitar los flujos de información, 
acceder y capacitarse en las nuevas tec
nologías, mantener y fortalecer los me
dios alternativos, exigir la democratiza
ción del espectro radioeléctrico, e incor
porar el enfoque de género y los puntos 
de vista étnicos en lascomunicaciones. 

Durante el evento, el tema de la co
municación fue abordado desde la pers
pectiva de losderechos humanos, degé
nero, de la sociedad civil y redes socia
les, de los pueblos indígenas, del poder 
local y de la espiritualidad. El eje de ta
les discusiones estuvo dado por el crite
riouniversalmente aceptado deque la vi
talidad de la democracia depende de la 
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participación ciudadana, para lo cual re· 
sulta fundamental que los diversos acto
res sociales estén debidamente informa
dos y puedan expresar sus particulares 
puntos de vista al conjunto de la socie
dad. Esto es, queal ser la comunicación 
un proceso social fundamental, resulta 
un imperativo democrático que en ella 
prevalezca elprincipio de igualdad, ento
doslosniveles, entre quienes intervienen 
en tal proceso. 

Pero también se reflexionó desde el 
otro punto de entrada: el de la ciudada
nía, cuyo sentido ha sido puesto en en· 
tredicho por la tendencia dominante en 
curso, cuyo referente central esel merca
do total. Y esque la lógica con que este 
se mueve es inapelable: todo debe tener 
unprecio, undueño y generar ganancias. 
Ergo, lo que cuenta son los consumido
res, nolosciudadanos. De ahíque quie
nes no califican para el primer rango, 
simple y llanamente sonexcluidos y, allí
rníte, considerados "desechables". 

La ocasión permitió, asimismo, que 
se pusiera sobre el tapete lastendencias 
principales que se están operando en el 
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En nuestras sociedades de fin de siglo, lo que cuenta son los consumidores, no los ciudadanos, quienes 

campo de la comunicación cuyo impacto 
tiene serias repercusiones en las diver
sasesferas del convivir social. Por decir 
algo, el hecho deque eldesarrollo de las 
nuevas tecnologías de comunicación co
rre entrelazado con el proceso de globa
lización, como efecto y causa, al tiempo 
que la información se afirma como el 
principal insumo de los procesos produc
tivos de punta. En el plano político, a su 
vez, que las reglas del juego estén cam
biando aceleradamente al son del impac
to mediático y del refinamiento de técni
cascomunicacionales como las medicio
nes de opinión, mercadeo, manejos de 
imagen, etc. Y que en este nuevo esce
nario el peso de los medios de difusión 
se esté tornando cada vez más prepon
derante, al punto dequesehahecho co
mún que actúen con una agenda pública 
propia. 

En elámbito cultural, entanto, que fe
nómenos como la televisión porsatélite o 
el Internet registren un impacto inédito, 
cuyo potencial para contribuir aampliar el 
diálogo intercultural esté siendo disminui
do por la acción homogeneizadora de la 
poderosa "industria cultural" dominante. 

Esmás, como esconocido, enelcur
so de los avances de la ciencia y la tec
nología tienen unrol determinante lospa
trones impuestos por los centros de po
der. El desarrollo de la comunicación no 
escapa a esta pauta; porel contrario, su 
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no califican en el primerrango por "desechables". 

condición defactor depoder hace que se 
refuerce tal tendencia. Un indicio de ello 
nos dan las proporciones que están al
canzando los procesos de monopoliza
ción y transnacionalización delasempre
sas que actúan en este campo, acen
tuando los ancestrales desequilibrios 
existentes. 

De modo que mientras más se atra
viesan lossistemas y medios de comuni
cación en nuestras vidas, asumiendo in
cluso roles de control social que antes 
estaban reservados a otras instituciones, 
la posibilidad efectiva decontrol desde la 
sociedad tiende a escurrirse como el 
agua entre lasmanos, con laconsecuen
te distorsión del convivir democrático. 

Lo fundamental es que estas consta
taciones, lejos dedarlugar al pesimismo, 
contribuyeron a clarificar las estrategias 
delosdiversos sectores sociales presen
tesy adefinir compromisos comunes, en
tre losque sedestacan el respaldo al ex
horto del "Foro Viena + 5" ante lasNacio
nes Unidas para que convoque a la Con
ferencia Mundial dela Comunicación y la 
adhesión a la iniciativa que nació de la 
Carta de Comunicación de los Pueblos 
para realizar un Congreso Mundial sobre 
Medios y Comunicación con miras a "ar
ticular un movimiento social planetario 
para retar la nueva ortodoxia de la domi
nación del mercado enelámbito delaco
municación". 

y como colofón, cada quien se com
prometió a asumir la "responsabilidad de 
apoyar y contribuir al desarrollo de un 
amplio movimiento ciudadano por la de
mocratización de la comunicación"... 

NOTAS 
1. Servicio Informativo ALAI nO 276-277, 

16 de julio, 1998. 

2. En la Cumbre de Viena, ALAI y APC 
presentaron lapropuesta sobre el Derecho a 
la Comunicación que surgió del Encuentro de 
Medios Alternativos y Populares realizado en 
Quito, en abril de 1993. 

3. Este encuentro fue organizado por 
ALAI, CEDHU (Ecuador) y APRODEH (Perú). 
Una síntesis de las conclusiones fue publica
da en el Servicio Informativo ALAI nO 268, 5 
marzo, 1998. 

4. D'ARCY, Jean. "El derecho acomuni
car". En: Aportes de la Comunicación Social, 
nO 3, México, Coordinación General de Comu
nicación Social, 1981, p. 59. 

5. La comisión organizadora de este 
evento estuvo integrada por ALA" AMARC, 
ALER, APC, Videazimut, ICIC, FMIC, UCA, 
APES yARPAS. Lacomisión de auspicio, por 
Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Jo
sé Ramos Horta, Noam Chomsky, Cees Ha
melink, Eduardo Galeano, Frei Betto, Roberto 
Savio, Oswaldo Guayasamín, Federico Pagu
ra, Federico Mayor (UNESCO), Noeleen Hey
zeer (UNIFEM) y Graca Mache!. La docu
mentación completa se encuentra en lapági
na web: http://www.ecuanex.apc.org/foro.co
municacion 

pirada improvisación; uno de escritura 
estandarizada, sabia y discreta, y otro de 
escritura ingeniosa, brillante hasta colo
quial. Pero hay algo en que todos esos 
medios de comunicación coinciden: han 
de estar escritos con corrección y propie
dadidiomática". 

La anteríor es una formulación que 
debe suscribirse hasta el final. Entre 
otras cosas explica satisfactoriamente la 
dicotomía que expone Yriart (no sincier
ta incomodidad): "Es fácil observar en un 
extremo -el que ocupan la práctica de 
agencias noticiosas internacionales co
mo Reuters y Ap· el propósito de impo
ner a sus productores un estilo neutro, 
uniforme, imperceptible, apto para el más 
amplio número de receptores, incluidos 
losmás exigentes encuanto a calidad de 
información. En el otro -donde a solo tí
tulo de ejemplo se puede citar el diario 
español El País- se registra unaeferves
cente creativídad formal, tanto en lo que 
se refiere al léxico, como a los recursos 
retóricos o a las estructuras textuales, 
destinado a gourmets cotidianos de la 
lectura, más interesados en la sorpresa 
retórica que en laclaridad yconsistencia 
del significado", todo lo cual sería oscuri
dad, uno de los más elementales y gra

ves defectos periodísticos, que en este 
caso Yriart confunde con una de las líci
tas (y extensamente practicadas) alter
nativas que explica Rodríguez Castelo en 
su formulación. 

Por demás, Yrtart escribe con "no 
neutra simpatía" sobre la (¿llamada? 
¿autollamada?) "Biblia de los periodis
tas", aludiendo al para mí cuestionable 
manual de AP, que en uno desus párra
fosdice: "El énfasis de este manual es
tá puesto absolutamente en lo técnico y 
lasdeclaraciones deprincipios o autoaia
banza institucional brillan por su ausen
cia". ¿Cierto? Sea suficiente señalar de 
otro párrafo: "De modo que ahora tene
mos un libro de estilo, pero también una 
obra de referencia". Vaya modestia. Pe
ro el colmo esque el mismo manual apa
rece subtitulado como "La Biblia de los 
periodistas". Por favor. La Biblia de los 
periodistas, al igual que la de todo cre
yente o nocreyente, ha de ser la Santa 
Biblia, preferiblemente la de Casiodoro 
de Reina. 

Detritus 

Jorge Semprún dijo: "Se hace nece
sario que loscomunicadores dejen deser 
propagandistas para convertirse en pen-

Tecnología para fortalecer el movimiento de 
radios populares, educativas y 
comunitarias en América Latina 
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sadores". Y aunque no lo parezca 
tanto, los manuales de estilo están 
llamados a contribuir con su papel auxi
liar e influencia conceptual para que un 
díaesa necesidad seaunhecho magnífi
co. 

Como sucede con muchísimas cosas 
escritas, no pocos manuales de estilo se 
repiten hasta la saciedad, y ellos han de
mostrado que son más accesibles que 
otros cuerpos a la decrepitud. Pero la di
ferencia entre un manual bueno y un ma
nual malo debe parecernos hoy más evi
dente quenunca. A losmalos, pues, hay 
que barrerlos, deportarlos, o mejor, que· 
marlos in púribus, delante de todo el 
mundo. 

y entre todos a quienes atañe la apa
rición de los nuevos manuales, serán los 
comunicadores máximos responsables 
demarcar suspautas, haciéndoles ceder 
aquí, evitando esazona baldía allá, con
denando enuna palabra cualquier asomo 
estupefaciente, mediante una faena in
vertida de corrección que solo es posible 
si nos dedicamos a usar unespañol más 
claro, más hermoso, más reconstituido, 
más profesional e intachable y todavía 
más urgente... 
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de perogrullo, ni esas verdades a medias 
que tanto hacen recordar los famosos 
acápites contradictorios de los cerdos de 
Rebelión en la granja, que se decían y 
desdecían no solo dentro de una misma 
frase, sino dentro de unamisma palabra 

Ya se sabe lo que le pasó a la nariz 
de Max Eastman cuando Hemingway lo 
agredió con un voluminoso paquete de 
manuales de estilo acabados deimprimir. 
Aunque debe admitirse que al menos en 
una ocasión, un manual de estilo tan en
torpecedor como el de la antigua Pall 
Mall, sirvió de acicate a un estilista de la 
talla de Samuel Beckett. Entonces, de
cenas de editoriales habían rechazado 
sus manuscritos y el irlandés decidió es
cribir algunas "cositas sueltas" para Pall 
Mall. Tajantemente le fueron devueltas 
con sucesivas notas: "No se ajusta al 
manual de estilo". A la sazón, el futuro 
Premio Nóbel, iniciaba unade sus "cosi
tas sueltas" con el siguiente estilo: "Qué 
importa quien habla, alguien ha dicho 
qué importa quién habla. Habrá un pun
to de partida, yo estaré, no seré yo, yo 
estaré aquí, mediré lejos, no seré yo, no 
diré nada, habrá unahistoria de inmedia
to, alguien vaa contar unahistoria..." An
te la negativa de la publicación, Beckett 
apretó los dientes y escribió: "No poder 
abrir la boca sin proclamarlos a título de 
congénere, he aquí a lo que intentan re
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Los manuales de estilo determinan la existencia de medios conservadores o innovadores, ordenados y 
rígidamente construidos o libres y hasta conairede inspirada improvisación... 
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Ghetto cybernético amenaza
 
a los derechos humanos
 

ducirme. Menuda astucia si me logran 
adaptar a un estilo del que imaginan que 
nunca podré servirme sin reconocerme 
de su tribu. Vaya arreglarles yo la alga
rabía, de la que no entiendo nada, no 
más que de las historias que ese estilo 
acarrea como perros muertos". 

Una joyita 
El manual deestilo de mejor recorda

ción deque hay noticias lo forjó C.G. We
lIington a finales del siglo pasado. Obtu
vo un reconocimiento unánime en Nor
teamérica y Europa, y fuecopiado en ca
si todas suspartes porlasmás importan
tes publicaciones. Wellington erael edi
tor de Kansas City Star, donde colabora
ban Jack Lodon, Sherwoood Anderson y 
John Reed, entre periodistas de pura ra
za. 

"Fueron las mejores normas que 
aprendí en mi vida -recordaba Heming
way-. Uno estaba obligado a aprender a 
escribir una oración afirmativa sencilla... 
Las frases debían ser naturales. Uno 
aprendía a noemplear dospalabras don
de bastaba unasola y a serdescriptivo... 
Las expresiones en argot o slang debían 
ser frescas y no haberse convertido en 
lugares comunes (slang to be enjoyable 
must be fresh), esaerala cuestión. Uno 
aprendía a prlorízar losverbos, porque es 
nuestra obligación ofrecer acciones, y a 

eliminar todos esos adjetivos que care
cen de significado concreto, sobre todo 
'espléndido' ... Había que ser positivo. 
Uno nunca podía escribir que alguien ha
bía sido herido seriamente, porque el có
digo era muy claro al respecto: 'Todas 
las heridas son serias, a lo más que se 
puede aspirar es a describirlas como le
ves o peligrosas"". 

Para acabar 
la concepción de la lengua y el estilo 

como una pareja de trovadores senega
leses a las puertas del teatro dei Piccoli 
estranquilizadora, como lo es la contem
plación de un bocadillo de jamón cuida
dosamente envuelto. Pero lo cierto es 
que en muchísimas ocasiones lengua y 
estilo resultan tan clamorosamente ina
grupables como la noche deSan Bartola
mé y una huelga. 

En su artículo, Hernán Rodríguez 
Castelo dice: "El otro campo al que los 
manuales de estilo atienden esla lengua. 
Estos manuales diferirán sin duda en lo 
que es 'estilo' del medio dentro del cual 
prescriben -en sus aspectos semióticos, 
de orientación informativa, de modelos 
de escritura, queson los quele confieren 
su autoridad-. Tales normas producirán 
un medio conservador o uno innovador; 
uno ordenado y rígidamente construido, 
frente a otro libre y hasta con aire de lns-

Más allá de lasoportunidades 
que ofrecen lasNuevas 

Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación, el autor 

plantea la necesidad de 
esfuerzos solidarios para que 
estas tecnologías lleguen a 

amplios rincones del mundo, 
para evitarlaformación de 

"ghettos" cybernéticos que 
amplíen la brecha entre info

pobres e in/o-ricos. 
t;~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~;~~j!~~~~~~~~~~~t~~r:;~;~;~~;~1l~i~~~~~ 

arias conferencias, me
sas redondas y semina
rios se organizan en todo 
el mundo sobre el tema 
de lasformidables oportu
nidades ofrecidas por las 

Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (NTIC), en materia de 
educación, ciencia, comercio, diversión, 
etc.; pero son pocos los debates consa
grados al tema fundamental de la rela
ción entre las NTIC, en particular Inter
net, y los derechos humanos. Especial
mente, la cuestión de los excluidos (los 
"info-pobres", según el neologismo con
sagrado) y la de los límites de las NTIC, 
yasean resultado de la voluntad humana 

ALAIN Moooux, suizo. Director de la Unidad para la 
Libertad de Expresión y la Democracia, UNESCO, 
París. E-mail: a.modouxesunesco.org 
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o de carencias técnicas o económicas, 
son raramente temas del orden del día. 
Esta omisión es aún más preocupante 
quela exclusión delos"info-pobres" dela 
sociedad de la información, ya que en el 
futuro afectará a la inmensa mayoría de 
la población mundial. La brecha que ya 
separa a los ricos de los pobres seguirá 
ensanchándose con el desarrollo fulgu
rante de los nuevos medios en las regio
nes industrializadas del planeta. Trátese 
de la brecha, aún más perniciosa, que 
existe en el Norte entre la mayoría de 
ricos y la minoría de pobres o en el Sur, 
entre la minoría de ricos y la impresio
nante mayoría de pobres. 

"Soberanía personal" vs.
medidas restrictivas 

Internet constituye hoy una formida
ble esperanza para miles de individuos 

que, hasta ahora, estaban ahogados en 
el silencio por falta de recursos apropia
dos para comunicar más allá de la auto
nomía de sus voces o estaban condena
dos al silencio por la voluntad de sus diri
gentes. Gracias a Internet, estos horn
bres y mujeres pueden salir de su aisla
miento, despreocuparse de la censura y 
ejercer libremente su derecho a "buscar, 
recibir e impartir, sin consideración de 
fronteras, las informaciones y las ideas" 
tal como lo estipula el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; están a punto de conquistar, 
enel plano de la información, su"sobera
nía personal". 

Pero Internet también molesta, inclu
so, descarrila a un cierto número de po
deres establecidos, en particular a aque
llos en los países autoritarios o total ita-
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Hay varias acciones restrictivas que limitan considerablemente el acceso a las redes 
electrónicas y acrecientan la brecha entre info-ricos e info-pobres. Estas son de tipo 
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ríos, que tratan de hacer todo lo posible 
para limitar el acceso o impacto de Inter
net. Deesta manera, el Internet se aña
de a una larga listade losmedios de ex
presión víctimas de lastijeras deAnasta
sia. Sin embargo, a diferencia de los 
medios de expresión tradicionales sobre 
papel o película, su control es mucho 
más difícil, yaque su propia naturaleza lo 
hace casi incapturable. A veces es sor
prendente ver que las tentativas de res
tricción afectan principalmente a las po
blaciones de países en vías de desarro
llo, de esta manera se contribuye a en
sanchar la brecha que ya los separa de 
los países industrializados. Persiste la 
esperanza de que una evolución hacia 
más libertad se concentre en el futuro en 
el marco de un proceso de democratiza
ción que nace o que pronto vendrá. 

Las acciones restrictivas para limitar 
el acceso a Internet o debilitar su impac
to pueden serde tipo financiero (imposi
ción elevada detributos sobre el material 
necesario, altas tarifas de telecomunica
ción), de tipo técnico (desarrollo frenado 
de la red telefónica local, cortes de sumi
nistro eléctrico, imposición de materiales 
filtrantes uobstaculizantes a nivel depro
veedores de servicios), de tipo adminis
trativo (obligación de inscribir nuevos si
tios con las autoridades o de pasar por 
esas autoridades para obtener permiso 

financiero, técnico, administrativo y legislativo. 

de operar Internet, rechazo a proveedo
res extranjeros de Internet) o de tipo le
gislativo (leyes que obliguen a proveedo
res a hacer inaccesible lossitios que con
tengan material contrario a ciertas exi
gencias morales, políticas, religiosas, de 
seguridad, etc.). 

Si algunos Estados, a raíz de consi
deraciones mayoritariamente políticas o 
de seguridad, estiman que deben limitar 
la libertad de información por medio de 
restricciones a Internet, como la imposi
ción de materiales filtrantes para censu
rar el contenido -censura pérfida, ya que 
siempre se puede contornar-, otros Esta
dos, reafirmando su respeto a esta mis
ma libertad, se inquietan de los abusos 
que permite Internet, ya sea en el tema 
de la protección de niños, confidenciali
dad de datos personales, protección de 
la vida privada o eldeprotección intelec
tual dederechos de autor. La lista nose 
termina ahí. 

En lo que se refiere a la lucha contra 
la pedofilia y la propaganda racista o de 
odio, para nombrar algunos ejemplos, la 
tentación a veces esgrande para señalar 
el arma del crimen, eneste caso ellnter
nety sus servicios dedistribución, y no al 
propio criminal que, es verdad, puede re
sultar más difícil de identificar. iNo hay 
que equivocarse de blanco! se trata de 
cuestiones delicadas donde, al igual que 

en la lucha anti-terrorista, es extremada
mente difícil encontrar el equilibrio entre 
las medidas restrictivas que exige la lu
cha contra el crimen y el respeto a dere
chos humanos fundamentales, en espe
cial al derecho a la información. 

Los excluidos 

Pero el problema más alarmante, 
porque no tiene solución a corto plazo, es 
el de los excluidos por pobreza. Exclui
dos de la "sociedad de la información", 
demunidos de un medio extraordinario 
-Internet- para ejercer suderecho a la in
formación; centenas de millones de hom
bres y mujeres se verán aún más margi
nados de lo queestán ahora. Labrecha 
se ensancha no solo entre Norte y Sur, 
sino también dentro del Sur, entre la élite 
y lasclases medias urbanas, y laspobla
ciones desfavorecidas en regiones mar
ginales y rurales. Esta dicotomía tam
bién se presenta, en menor escala, en el 
Norte, donde el desempleo se ha trans
formado enel mayor factor de exclusión. 

El PNUD, en su informe anual de 
1998, evalúa en 100 millones el número 
depersonas que, enpaíses industrializa
dos, viven bajo la línea depobreza. Exis
te conciencia de la importancia del pro
blema y la urgencia de afrontarlo en cír
culos intergubernamentales y en cierto 
número de organizaciones no-guberna

tensión delegitimarse socioculturalmente 
en las industrias editoriales a través dela 
publicación de libros de estilo, no requie
re un análisis demasiado amplio. Es la 
extensión, a los medios de comunica
ción, de larespuesta deotras industrias a 
losreclamos de loscomunicadores. Pro
clamar la calidad del producto, a partir 
de la idoneidad del proceso de diseño y 
fabricación, parece ser una consigna de 
fa era...". Efectivamente lo es. Y debe 
serasí en una época cada vez más com
petitiva y generalizante. En todo caso, 
no debe menospreciarse una"obsesión" 
de signo positivo. Ojalá las industrias 
editoriales se legitimen todas ellas. Y si 
lo consiguen mediante una superpresen
cia de manuales de estilo -que lo dudo 
todo el tiempo- pues muchísimas felici
dades. En cuanto a la forma, esverdad 
que puede resultar chocante que una pu
blicación seria se veaprecisada a procla
mar su pretensa calidad como si setrata
ra de la calidad de un par de zapatillas 
deportivas, pero, en último análisis, noes 
unarelación irreconciliable si la observa
mos a la luz de lostiempos que corren... 
Debe entenderse que ningún manual o li
bro de estilo, como ningún par de zapati
llas, puede hacernos daño a menos que 
esperemos más de lo que pueden dar. 

En el cilindro 

Sucede en ocasiones que se intenta 
adaptar el manual de estilo a una deter
minada y muy personal capacidad deva
lorarlo y practicarlo. En otras palabras: 
se le tiende un lecho de Procusto en cu
riosa versión mental. Sucede también 
que se le define solo por sus inevitables 
defectos (iba a decir "humanos defec
tos"), y de ahí que, defectos sobre defec
tos, para nopocos comunicadores el ma
nual ha llegado a convertirse en una 
suerte dedinosaurio dentro deun parén
tesis de hielo. Con frecuencia es repu
diado como aquellas señoras venezola
nas repudiaban el machismo, o sea, con 
un feminismo machista. Vivimos una 
época en que suelen quererse las res
puestas antes de las preguntas, y debe 
admitirse que un buen manual de estilo, 
convenientemente desplegado en el in
consciente del comunicador (como una 
película encámara lenta), se acerca con 
creces a tal pretensión. 

Desde su línea de sombra, el manual 
no dice qué (de mucho) puede hacerse, 
sino qué (de más bien poco) no puede 

hacerse. Su utilidad enladiaria faena es 
tan clara como una medalla en el pecho, 
y cuando se sabe que está ahí, el texto 
marcha bien. Que proliferen es loable, 
aunque algunos parezcan padres aburri
dosenmedio delaverbena. Ylo ideal es 
quecuando llega la hora dela porrección 
del nuevo comunicador, el editor ponga 
en sus manos, antes de hablar de dine
ros y otros "articulares", el correspon
diente manual. Entonces, eleditor debe
ría decir: "Gózalo como se merece, ex
píóraío ensu máxima extensión, y no es
cuches a quienes \0 reducen al rincón di
ciendo que este mensajero vuela por 
completo fuera de la creatividad". 

En cuanto aque los manuales de es
tilo seconviertan en"obras de referencia 
para todos", en "productos vendibles", 
eso es ya un disparate. Es como la 
transformación del doctor Jekíl/ en mister 
Hyde. Los manuales de estilo dejan de 
serlo y se transforman en escalofriantes 
fol/etones de gramática y ortografía. 

Preciso es admitir que los manuales 
de estilo bien hechos seencuentran muy 
comprometidos por losmal hechos, yque 
engeneral el campo delosmanuales su
fre descrédito por exceso de concurren
cia. Pero este daño es solo superficial. 
La abundancia de los malos nodemues
tra nada contra elprincipio mismo. 

Volviendo al artículo de Yriart, se lee 
encitadesmesurada que Aristóteles, Ho
racio y Quintiliano consideraban el estilo 
como una cuestión eminentemente técni
ca, relacionada con losgéneros y losau
ditorios; pero, ¿qué tiene que ver tandra
mática relación con losdos metros detie
rra que cubren los manuales de estilo? 
También eserrado citar la "epigramática" 
frase de Bouffon (le style cest ttiomme 
meme) por la sencilla razón deque Bouf
ton pensaba en todo menos en los ma
nuales deestilo al acuñarla. Y la desme
sura es completa al terminar citando a 
Joyce y "la estética literaria que subyace 
en sus novelas". El propio Bouffon califi
caba ese género exagerado de citas con 
otra frase epigramática: Coup de théatré. 

Verse 
En otro delosartículos aparecidos en 

Chasqui 62, Hernán Rodríguez Castelo 
compone la siguiente definición del estilo: 
"El estilo es loque distingue ycaracteriza 
por igual a la escritura deun autor que a 
una obra o a conjuntos, a veces vastos, 
de obras -estilo recocó, por ejemplo.. 

1~111_~~¡1'\ 
Un manual de estilo impone -para aque
llos sobre quienes cobra autoridad- cier
tas elecciones, allí donde cabía vacilar 
entre doscaminos". 

Imposible no estar de acuerdo con 
Rodríguez Castelo. Incluso la frase: "so
bre quienes cobra autoridad", sugiere 
una ecuación: "Autoridad" -que emplea 
y paga convenientemente- exige el cum
plimiento de ciertas y determinadas nor
mas "sobre quienes -efectivamente- co
bran". ¿No es una falta deeducación no 
estar de acuerdo? 

Otra cosa es mejorar los manuales 
de estilo. Otra cosa es cerrar filas para 
abolir la proverbial estupidez de muchos, 
solazados desde mitad de siglo en una 
especie de compulsión anal. En este 
sentido, ejecutivos y comunicadores, edi
tores y lingüistas han de concebir juntos 
a las criaturas. Sin muecas, sin mano
nefisrno, libres de machaconeos sobre 
lugares comunes, evitando una precisión 
rigurosa y condescendiente, sin auto
complacencia ni coquetería, ni verdades 
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de referencia para todos", en 
"productos vendibles", eso 
es ya un disparate. Es como 
la transformación del doctor 
jekill en mister Hyde. Los 
manuales de estilo dejan de 
serlo y se transforman en es
calofriantes folletones de 
gramática y ortografía. 
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Manuales de estilo:
 

entre lo utilidad y el anacronismo
 

Chasqui 62 dedicó una veintena de 
páginas al tema "Manuales de 

Estilo". Sobre lo tratado entonces, 
elautorde este artículo encuestó a 

periodistas cubanos ya 
corresponsales extranjeros 
acreditados en La Habana, 

pertenecientes a las agencias 
aludidas en aquellas páginas. 
Además de las respuestas de los 
encuestados, José Luis agrega 

algunas reflexiones personales en 
torno a este tema. 
É;~t;~;~;~~~~~~~~i~mi~;;;;;;;;¡;;¡¡t1;~;r~~~;*j~~;~m~~j 

i pregunta: "¿Qué opi
na usted de los manua
les de estilo?", originó 
dosescenarios. Enuno 
se repiten variantes del 
bocadillo: "Son objetos 

anacrónicos, útiles a veces". Yen el otro 
variantes de : "Son imprescindibles, aun
que un poco pasados de moda". Habida 
cuenta de lassumas de opiniones (a las 
que agrego losmatices de losanálisis de 
Chasqui 62), se observa una incómoda 
relación cordial entre ambos escenarios. 

Por otro lado, ante la actual prolifera
ción de manuales deestilo, uncompeten
te periodista opina que por ese camino 
loscomunicadores se van a convertir en 
manuales de estilo con las mentes col
gando. Y otro experto, encambio, opina 
que hacen falta todavía más, que sean 

JOSÉ LUIS GARCIA, cubano. Escritor y periodista. 

reales, firmes, terrenos, persistentes, su
peradores, etcétera... Tengo, por consi
guiente, interés en no perder el beneficio 
de esta sección para meter baza con mis 
propias opiniones, al amparo de lo que 
creo saber y de lo dicho por mis encues
tados, ytambién dela atención que segu
ramente despertaron los artículos publi
cados aquí enjunio de 1998. 

Comienza diciendo uno de ellos, fir
mado por Martín F. Yriart: "Dos importan
tesperiódicos argentinos, losdiarios Cla
rín y La Nación, han publicado reciente
mente sendos manuales de estilo. Am
bos son reveladores de las tendencias 
actuales en la evolución del papel que al
gunos medios decomunicación se atribu
yen frente a la sociedad, y delasestrate
gias que adoptan para asegurarse lo que 
perciben como su cuota deseada de po
der". 

Pues bien, debe parecer legítimo que 

publicaciones específicas se ocupen de 
alistar sus específicos manuales de esti
lo. No hay nada criticable en el hecho 
mismo. Están ensuderecho. Un manual 
deestilo essencillamente una posibilidad 
al arbitrio de toda empresa editorial des
de lostiempos de Gutenberg. En cuanto 
al "papel que se atribuyen frente a la so
ciedad", no solo los periódicos y los me
diosde comunicación en general, todo el 
mundo se atribuye porlo menos unpapel 
frente a la sociedad. Otra cosa es que 
se le reconozca. "Asegurarse lo que per
ciben como su cuota deseada de poder", 
debe parecer correcto, porque todas y 
cada una de las publicaciones poseen 
esa cuota o la buscan con mejor o peor 
suerte e intención. Ya se sabe (lo sabían 
incluso los aedos): "Información es po
der". 

En otra parte, bajo el subtítulo "La ob
sesión por el estilo", dice Yriart: "La pre-

mentales. En este contexto, se alcanzó 
una meta decisiva, hace poco más de un 
ano, cuando enjunio de 1997, en Toron
to,secelebró laconferencia sobre "El sa
ber al servicio del desarrollo de la era de 
la información". Pero el camino es largo 
de la toma de conciencia a la ejecución 
deproyectos concretos querespondan a 
la multitud y tamaño de desafíos socia
les, económicos, políticos, culturales y 
éticos que incluye la "sociedad de la in
formación" . 

UNESCO: Libre circulación de 
la información 

Dentro deeste contexto, laUNESCO, 
cuya misión, como lo indica su Constitu
ción, esde"facilitar la libre circulación de 
ideas en palabra e imagen", se ha com
prometido enteramente a promover la li
bertad de expresión, piedra angular del 
edificio de los derechos humanos, y su 
corolario, la libertad de prensa, parte 
esencial de toda sociedad democrática. 
Elejercicio de la libertad de expresión es 
la condición fundamental para la partici
pación de todos los ciudadanos en la vi
da democrática de sus sociedades, su 
desarrollo y la construcción de la paz. El 
libre ejercicio de este derecho condiciona 
el detodos losotros derechos. Esindis

pensable para unfuncionamiento equita
tivo y justo de la justicia, yaque el princi
pio de la prioridad de las leyes noes su
ficiente. Y es importante que estas sean 
justas, y no el producto de un régimen 
autoritario que escape al control de ciu
dadanos obligados a callar y obedecer. 

La misión de la UNESCO no essola
mente defender la libertad de expresión 
en Internet, sino también promover su ac
ceso universal y ayudar a losmás desfa
vorecidos a adquirir capacidades para 
participar en elproceso decomunicación, 
ya sea por medios tradicionales (prensa, 
radio, televisión) o por las NTIC, ejecu
tando estructuras y programas que per
mitan a losexcluidos recibir la educación 
básica indispensable para que puedan 
conquistar su "soberanía personal" y, de 
esta manera, ser integralmente ciudada
nos de la sociedad de la información. 

En el marco global, se busca preser
var el acceso a la información "pública", 
tratando siempre de lograr unjusto equi
librio entre los intereses legítimos de los 
propietarios dederechos deautor y el in
terés público. Internet no debe transfor
marse en un lugar de intercambio domi
nado por intereses comerciales. Con
vendría finalmente hacer todo lo posible 

por instaurar un plurilingüismo en la so
ciedad de la información, una exigencia 
esencial, de unlado para que el individuo 
pueda beneficiarse de manera óptima de 
lasposibilidades ofrecidas porestas nue
vas tecnologías y, por otro lado, para 
que, paralelamente con el idioma domi
nante -el inglés-, otros idiomas tengan su 
lugar en el cyberespacio. Más allá del 
idioma, lo que está enjuego esevidente
mente la supervivencia y promoción de 
lasculturas minoritarias. 

En conclusión, solo con un esfuerzo 
solidario de toda la comunidad interna
cional será posible que un máximo de 
hombres y mujeres puedan beneficiarse 
de lasoportunidades que ofrece la nueva 
sociedad de la información, en particular 
Internet, y así evitar queseforme, almar
gen de esta sociedad, un gigantesco cy
berghetto -virtual- donde se verían rele
gados millones de individuos excluidos 
dela sociedad de la información, lasnue
vas islas del siglo XXI. Ya nosería sola
mente el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que no 
sería respetado, sino todo el edificio de 
losderechos de la persona, en primer lu
gar su artículo primero que estipula que 
"Todos losseres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos". ., 
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La socialidad de la comunicación
 

Los autores analizan la relación existente 
entre los mass media y la configuración del 
nuevoethos socialpostmoderno. No cabe 

duda de que los medios de comunicacion de 
masas, en la actualidad, representan el 

genuino avance tecnológico. Prescindir de 
ellos implicaría aislarse del mundo; pero, 

¿'cuáles son sus efectos en la configuración de 
la socialidad posimodernai, ¿reabnente estos 

están contribuyendo a la búsqueda de la 
nueva utopía del bienestar o condenan al 

hombrea una soledad narcisista? 
j~;~~~~~~;~l~I~~~~~~~~~~~~tt~~~~t~~~~;~;~~n;~;~m~¡~¡~~~;¡~~;~¡~~~~¡¡¡¡¡¡;;~~;*~~l¡l~l¡~¡¡~¡~¡¡¡t~~~;~;~~;tl;l~l¡~~¡~¡~l~l¡l¡~¡~;;;~~~~ 

"El sentido de la PoSlmodernidad se debe a que vivimos en UM sociedad 
de la comunicación generalizada, la sociedad de los medios de comunicación 

¿t~-~ (mass media) .. Gianni Varcmo. 

tsertar hoy acerca del avance y el rol de los me
dios de comunicación masiva, como una de las 
tecnologías más novedosas y avasallantes en el 
mundo actual, implica necesariamente una revi
sión -en algunos aspectos- delfenómeno que los 
entendidos han llamado Postmodernidad. No por

que setrate devincular eldesarrollo de la telemática y delainfor
mática o de la robótica con dicho fenómeno, sino porque ese 
exorbitante desarrollo de lastelecomunicaciones locaracterizan y 
definen como tal. Las comunicaciones son un rasgo esencial de 
la sociedad transparente (Vattimo; 1994:9). Ese aspecto nos indi
cael tránsito hacia la postmodernidad, fragmentada y narcisista. 

Son muchos los autores que epistémicamente han tratado el 
fenómeno, susdíscursividades están a lavista: condición postmo
derna o derrumbe de losgrandes relatos (Lyotard), deconstruc
ción (Dérrída), fin dela historia (Fukuyama), socialidad o espacios 

o íntimos (Maffesoli), defunción de las ideologías y paradigmas 
~ (Lanz) y sociedad transparente (Vattimo).
l IREY GóMEZ, venezolana. Magister en Planificación del Desarrollo Regional, profe
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Lawry, el Guernica de Picasso y mucho 
más. Pero la competencia transformada 
en ideología de la competencia, como 
propone el nuevo credo neoliberal, 
puede desdibujar totalmente la cultura. 
Puede ocurrir que para competir, las 
obras de teatro se tornen cada vez más 
banales -to que de hecho está 
ocurriendo-; o que los pintores conciban 
sus obras de arte solo pensando 
comercialmente -loque también cada día 
ocurre más- y solo produzcan lo que se 
vende, sin tratar de innovar el arte; o que 
los escritores solo se dediquen a la 
frivolidad. 

A pesar de su popularidad actual, la 
ideología delacompetencia está lejos de 
ser una respuesta eficiente y efectiva a 
los problemas actuales de la cultura. La 
competitividad puede hacer una 
contribución limitada en términos de 
eficiencia y profesionalismo en las 
diversas áreas de la cultura; pero, 
lamentablemente, no es esa la 
competencia que parece vislumbrarse 
para el comienzo del próximo siglo. El 
hecho de que el Estado se retire del 
auspicio y promoción de la cultura, y la 
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...la urgente necesidad de crear 
plataíormas públicas de discusión. 
vigilancia prospectiva del entorno, 

y acción ciudadana en los foros 
pertinentes. para evitar que el 

rumbo que lome la nueva 
época obedezca solo a 

objetivos de lucro corporativo 
transnacional, 

Es preciso pensar y crear 
otras formas de colonizar 

el cibcrespacio. 

- Carlos Eduardo Cortés 

Chasqui #62 

La Revista Chasqui, .CIE5PAL 
y ChasquiKom en Internet 

http://comunica.org 
info@comunica.org 

empresa privada muchas veces apoye 
solo lo que le da réditos económicos, 
transforma la competencia cultural en 
una competencia económica y, por lo 
tanto, lo cultural se desvirtúa. Y en esa 
realidad de la cultura, como una 
mercancía en el dios mercado, no es 
difícil suponer que seagudizará el hecho 
deque loscreadores culturales busquen, 
cada vez más, una celebridad 
instantánea y masiva pagando cualquier 
precio, haciendo cualquier cosa. El fin 
justifica los medios. No importará 
haberse vendido mil veces. La meta 
fundamental será tornarse célebre. 

Enrique Pinti, uno de los mayores 
actores argentinos, decía hace poco que: 
"Los actores jóvenes yano se preocupan 
pordesarrollar competencia en el terreno 
dramático o en la comedia. Recién 
comienzan y ya quieren aparecer en 
televisión. Son capaces de cualquier 
cosa porlograrlo. Prefieren aparecer en 
las tapas de las revistas por hacer tal o 
cual bobada en un programa exitoso, 
antes que ser reconocidos como buenos 
actores". Y lo que ocurre en el mundo 
actoral se puede generalizar a la 

creación cultural, pues en los últimos 
años los pocos maestros de la pintura 
que quedan, los grandes escritores y los 
grandes grupos teatrales encontraron un 
molde que mantienen, sin buscar 
innovar, y el panorama no está como 
para que surjan nuevos Proust, o Torres 
García o Shakespeare. 

CINCO 

Si bien en el comienzo del nuevo 
milenio, por el lado de la tecnología, se 
puede democratizar y aportar a la 
creatividad de diversas áreas culturales 
como la literatura, por el lado de la 
economía y la competencia sevislumbra 
un declive de la creación. Igual que 
Alicia, yanosabemos muy bien cuál será 
el final del cuento, ni .si la cultura le 
importará a alguien en el siglo XXI, ni si 
valdrá lapena leer unlibro enla era dela 
competencia. En todo caso, en ese 
mundo diseñado, medido, organizado y 
fichado por los números, la cultura no 
está irremediablemente condenada. Ysi 
la economía puede hacer de la cultura 
una mercancía más, siempre quedará el 
recurso de la creatividad aunque el 
mundo yano sea el mismo. O 
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Telefax: (593-2) 549 568 
Apartado Aéreo 164-8 

Quito - Ecuador 
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historia de Alicia podrá pasar con 
cualquier acontecer. Cualquier mundo 
podrá ser transformado, cualquier 
personaje podrá vivir distintas realidades, 
cualquier final podrá ser transformado, 
cualquier personaje podrá tener muchos 
finales. El próximo siglo será el siglo del 
libro interactivo y por lo tanto de la 
imaginación, de la creatividad 
multiplicada entre el escritor y el usuario 
de la computadora, del intercambio de 
ideas entre lectores, de la creación 
literaria conjunta. ¿O de la destrucción 
literaria? 

DOS 

El ingeniero desistemas y escritor de 
novelas policiales Juan Grompone 
pregunta a los incrédulos: "¿Por qué la 
informática no puede humanizar al ser 
humano? Es decir, permitir que uno 
acceda a una biblioteca de cinco o seis 
mil ejemplares, o a una discoteca detres 
mil discos, o pueda observar una obra de 
Rembrandt en un museo que tal vez 

":~ten esa realidad de 
la cultura, como 
una mercancía en el 

dios mercado, no es difícil 
suponer que se agudizará el 
hecho de que los creadores 
culturales busquen, cada vez 
más, una celebridad 
instantánea y masiva 
pagando cualquier precio, 
haciendo cualquier cosa. El 
fin justifica los medios. No 
importará haberse vendido 
mil veces. La meta 
fundamental será tornarse 
célebre. 
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nunca pueda visitar, acceder a laciencia, 
la historia, o que le ayude acrear nuevas 
formas de arte a través de un 
computador eshumanizar al hombre". 

Y, teniendo en cuenta las palabras de 
Grompone, pudiéramos pensar en la 
novela y decir que en la era informática 
se puede construir una novela 
verdaderamente abierta, como lo intentó 
Cortázar con Rayuela, como lo intentaron 
tantos sin conseguirlo. "Con la 
computadora se puede construir una 
novela que se va leyendo -dice 
Grompone- y según lo que se va 
opinando, las páginas que siguen 
pueden ser distintas. En el 2001 puede 
ocurrir que no aceptemos algunos 
hechos ocurridos en 1970, entonces le 
cerremos esas alternativas. Participaría 
de la misma el azar y el tiempo 
transcurrido; permitiría a un creador 
literario hacer una obra de fabulosa 
magnitud, una obra que yano sería deél 
sino de todos los que pueden acceder a 
ella. Y él, a su vez luego puede volver a 
leerla e introducirle otras alternativas. La 
novela se humaniza porque el lector 
participa de verdad... Al leer Rayuela, por 
ejemplo, nos enterábamos de todas las 
variantes que se le habían ocurrido a 
Cortázar; en una computadora no 
pasaría eso porque permitiría dejar leer 
las variantes, según la opinión de cada 
uno sobre el hecho anterior". 

TRES 

¿Pero qué será del libro se 
preguntarán muchos? ¿Y yo también? 
En todo caso, la industria editorial del 
mundo desarrollado, ni lerda ni 
perezosa, frente a la presión de los 
medios audiovisuales ya ha puesto en 
marcha asombrosos estereogramas en 
tres dimensiones que están abriendo 
paso al libro interactivo. Pero estos libros 
no pertenecen al mundo de la literatura 
(como sí pertenecen las novelas 
interactivas através delacomputadora), 
ni de la cultura clásica, ya que solo el 
ocio, la imaginación, el dibujo y los 
recursos electrónicos trasladados al 
papel, están en la base de estos libros. 
En realidad, son libros para jugar (niños y 
adultos), para combatir el estrés e, 
incluso, para desentrañar misterios que 
conducen a importantes premios. 

Los libros para los ojos se han 
convertido en la novedad de estos 
últimos tiempos y seguramente 

acapararán lasventas del próximo siglo. 
Más deun millón y medio deejemplares 
llevan vendidos en Estados Unidos y un 
millón en Japón. En El ojo Mágico, de 
N.E. Thing, bajo su apariencia plana y 
tradicional, los estereogramas esconden 
nuevas imágenes en tres dimensiones. 
Las imágenes tridimensionales están 
formadas con puntos distribuidos de 
forma aleatoria que han sido generados 
por computador. El lector-espectador
jugador se sumerge, lo mismo en el mar 
que en una selva. Es una ilusión óptica 
que transporta el libro al mundo de la 
imagen. Estos libros están hechos 
pensando en que cada vez la gente lee 
menos y que en el próximo siglo esa 
situación se agudizará, por lo tanto había 
que eliminar letras. 

Y si bien la lectura de novelas 
abiertas a través del computador es una 
salida en laque el lector puede participar, 
no elimina la lectura, que para algunas 
personas siempre resulta tediosa. El 
periodista y escritor español, Arturo 
Pérez Reverte, señala que para 
mantener la lectoría, sea a través del 
libro o del computador "el único camino 
es bajar a la arena y utilizar las armas 
que utilizan los enemigos de la literatura 
que son el cine y la televisión. Hay que 
ponerle trampas al lector para que entre 
al trapo y se mantenga fiel. El novelista 
en su torre de marfil se dedica a escribir 
algo absolutamente ajeno al mundo en 
que vive, a hacer esa obra maestra 
comprendida solo por mentes 
exquisitas". 

CUATRO 

En lo que respecta a la cultura, no 
hay dudas de que la tecnología nos 
depara un comienzo de siglo lleno de 
innovaciones y tal vez, aunque no 
queramos, habrá que asomarse al 
próximo milenio para very escuchar, más 
que para leer. 

Pero esta era de la imagen y la 
interactividad es también la era de la 
competencia. La sana competencia (es 
decir la emulación) en la vida cultural ha 
mantenido la capacidad de un sistema 
para progresar, cambiar y conservar un 
alto grado de innovación. La 
competencia creada con miras a 
estimular lacreatividad, elogiar lomejor y 
a superar el promedio, ayudó a crear las 
obras maestras del Renacimiento en 
Europa, Bajo el volcán de Malcolm 

En esta oportunidad trataremos de 
analizar el aspecto de la comunicación 
como rasgo genuino de la postmoderni
dad y de las nuevas tecnologías, vincu
lándola a las expresiones (subculturas) 
que el individuo adopta en los espacios 
vivenciales. 

Del bomo poüucus al bomo 
pstcologicus 

Con la caída de los grandes relatos 
(Lyotard) se abre la posibilidad a una 
nueva conformación subjetiva de lo so
cial. En este aspecto son muchas lasopi
niones disidentes, puesto que aducen 
que es el ámbito político -derrumbe de 
las polaridades- lo que caracteriza los 
cambios que ahora están ocurriendo; pe
ro si tomamos en cuenta la "fragmenta
ción de lo social", que implica la puesta 
en cuestión delopolítico y todo elcuerpo 
categorial que lo define (Estado, socie
dad civil, representación, contrato social, 
partidos políticos), significa que el des
pliegue de la comunicología trastoca to
dos los espacios de la vida. Esta es co
mo una especie de Espíritu Absoluto he
geliano que traduce el "tiempo real" -pa
sado, el ahora y la conciencia- en prácti
cainformativa desprovista desentido his
tórico y ético. 

En otras palabras, la "massmedia
ción" delesespacios surge deesa deba
cle dela racionalidad moderna. Ya noes 
necesario una ética que justifique nues
tras acciones, valores que sustenten las 
creencias; lo que realmente le importa al 
individuo esel culto al cuerpo, una esté
tica del "buen vivir" -yen eso las nuevas 
tecnologías marcan la pauta, sobre todo 
algunos medios-o "No queramos tranqui
lizarnos demasiado de prisa, el malestar 
dela comunicación en nuestras socieda
des no es menos real, y la soledad seha 
convertido en un fenómeno de masas" 
(Lipovetsky; 1987:323). 

Ya noesel crecimiento económico y 
la disputa política quienes reordenan los 
espacios vivenciales, ahora la conforma
ción del ethos social en la postmoderni
dad viene dada por el reemplazo de la 
producción capitalista dejándole paso a 
la información -"massmediación" de lo 
social-, postcapitalista globalizada. De 
esta manera se configura otro ethos, al 
decir de Peter Drucker, "la Sociedad del 
Conocimiento", en donde lo más impor
tante estriba en las nuevas tecnologías 
(los mass media y en ellos elconocírnen

to). Todo esto a raíz, según algunos ex
pertos, de la llamada crisis de los gran
des relatos, con ella seinicia undesarro
llosíquico, amparado en el papel prepon
derante delos mass media. 

"Los medios masivos de comunica
ción, tal como predominan ahora, se in
miscuyen a menudo en la discusión en 
pequeña escala, y frustran laoportunidad 
de un intercambio de opiniones razona
ble, sereno y humano. Constituyen así 
una delascausas más importantes de la 
destrucción dela intimidad en su sentido 
humano más acabado" (Milis; 1985:175). 
Con el desarrollo de la informática tam
bién surge un nuevo estadio del indivi
dualismo, que reelabora las relaciones 
con elotro, el mundo y eltiempo; se pro
duce la muerte del homo politicus y nace 
el homo psicologicus, en búsqueda desu 
ser y desu bienestar. 

En otras palabras, con elfindela his
toria unitaria, que tenía como sentido últi
mo "el progreso", surgen las pequeñas 
historias, subculturas que hasta ahora 
eran desconocidas por la imposición de 
la racionalidad decimonónica moderna. 
Esta emergencia -en gran parte- de nue
vos agenciamientos se debe aldesarrollo 
delos medios masivos decomunicación. 

La fragmentación de lo social 

Sin embargo, toda esta permeabiliza
ción del mundo -de lo público y privado-, 
por la influencia de los medios y de las 
nuevas tecnologías (informática, telemá
tica), produce en los individuos una sen
sación devivir para ellos mismos, para el 
ahora; sin preocuparse por la posteridad. 
Esto no escasual, puesto que lo que se 
inaugura a partir de toda esa amalgama 
de confusiones llamada "postmoderni
dad" eslasociedad narcisista, compleja y 
transparente, menos "ilustrada" y "cons
ciente" que la moderna. 

Esto tiene como consecuencia que 
fas espacios privados -lavida doméstica
se haga posible gracias a la realidad viro 
tual, que permite enlazarnos con todos 
lossitios "inimaginables" de la red. Ya no 
es necesario buscar afuera, cuando al 
sentarnos frente a un microcomputador 
podemos interactuar sexológicamente 
con una top modely delaforma más pue
ril informarnos acerca de lasclonaciones 
de algún político ilustre. Al fragmentarse 
lo social, el narcisismo "humaniza" la in
formación y crea sus propias estrategias 
-desafíos del inconsciente- aislándose de 

la esfera pública. No cabe duda que esta
mos en la época de la comunicación ge
neralizada, del narcisismo, de las confu
siones existenciales y la desideologiza
ción de las acciones. En la época de los 
sistemas a la carta, lapersonalidad yano 
debe ser detipo gregario o mimético, de
be profundizar su diferencia, su singulari
dad: el narcisismo representa esa libera
ción de la influencia del Otro, esa ruptura 
con el orden de la estandarización de los 
primarios tiempos dela"sociedad decon
sumo". 

Pasamos de una sociedad dirigida 
por losotros a una sociedad manipulada 
desde el interior. En esto los medios jue
gan unpapel determinante; desaparecida 
la idea de una racionalidad central de la 
historia, las comunicaciones estallan en 
múltiples racionalidades "locales" e ínti
mas -minorías étnicas, sexuales, religio
sas, culturales o estéticas- (Vattimo; 
1994:17 ). 

En fin, el desarrollo de los mass me
dia como una de lastecnologías más im
portantes de la sociedad del conocimien
to, traducido en fragmentación de lo so
cial, esunhecho paradojal que le corres
ponde vivir al individuo de este tiempo. 
Decimos paradojal porque la sensación 
que se experimenta no resulta del todo 
benéfica, sino, en muchos casos, perjudi
cial. 

Mientras que Vattimo, a esa exacer
bación de los medios en todos los espa
cios de la vida, la cataloga como causa 
emancipante de la liberación de lasdife
rencias y de los "dialectos", para Lipo
vetsky significa una desguarnición moral 
y total del individuo, yaque no tiene apo
yo ético, político y religioso que le asegu
re el sentido desu ser. Ese esel gran re
to del ser humano de esta época postrno
derna, la convivencia con los mass me
dia; de modo que le corresponde virtual
mente vivir o darse cuenta que apenas 
-virtualmente- es humano.O 
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Medios masivos y
 
movimientos sociales
 

Hay una interacción entre medios y mooimienios sociales: estos son, muchas veces, sujetos de 
"noticia periodística"y aquellos son instrumentos imprescindibles para la difusión de la 
actividad de los movimientos pues, si esta no es masificada y legitimada a través de los 
medios, se convierten en ''acciones inexistentes"para la sociedad. Sin embargo, esto ha 

provocado -diceel autor- una suerte de subordinación de los movimientos a los medios, en 
sucesivas fases y por algunosfactores que aquí seanalizan. 

~~~~~~~~~¡~¡~;~~¡~¡~¡ffi¡~*¡~¡~¡~l~!~i~;¡;§;¡~~~~lllzlili~~~~~~~~~~~~~~~~{~~~~~~~~~~;~~;;~;~;~;~~;*;i~~~~~l*~~~~~~~~~~~~r~~~~r~ 

n la constitución de un gru nifiestan en el uso delas nuevas tecnolo concepción "determinista" que losdesca
~1 po social, el aspecto comu gías decomunicación. lifica en cuanto reproductores ideológicos
!¡¡¡¡ nicacional desempeña un del sistema establecido (Rivarola, 1987),

La resonancia de los medios "'1 papel fundamental. El ca- los nuevos movimientos sociales buscan 
rácter, fortaleza y consolida La importancia de los modernos me insistentemente su relación con los me

.:.eón desu estructura interna dios masivos, en su función de instru dios masivos decomunicación. 
y de su expansión dependen, en gran mento resonador desus propuestas y ac Las ruedas de prensa sostenidas por 
medida, de la solidez de lasredes deco tividades, hasido reconocida ampliamen los miembros del Consejo Nacional de 
municación intra e intergrupales; pero, te por los nuevos movimientos sociales Huelga, enel movimiento estudiantil me
además y sobre todo, de su relación con (Walsh, 1981). Acercándose más a una 

FRANCISCO DE JESÚS ACEVES, mexicano. Master enlos medios masivos. Otro aspecto impor	 concepción "funcionalista" que destaca 
Urbanismo, profesor-investigador y coordinador de 
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siste en la imaginación y audacia que ma- procesos deopinión pública, porsobre la E-mail: faceves@fuemes.csh.udg.mx 
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UN DILEMA CULTURAL
 
DE FIN DE SIGLO
 

Con la computadora, el hipertexio, las múltiples formas de la irueraaiindad. .. es posible 
construir la novela verdaderamente abierta, como la soñó Cortázar con su Rayuela. El 

próximo siglo -presagia y sepregunta elautorde este artículo- será el del "libro interactivo 
y por lo tanto de la imaginación, de la creatividad multiplicada entreel escritor y el 
usuario de la computadora, del intercambio de ideas entre lectores, de la creación 

literaria conjunta. ¿O de la destrucción literaria?". Esta y otras inquietudes son, serán, 
partede la interactundad y la competencia. 

r~~~~~~~~~;~~~~~~;~;~~;~;~~~~::~¡*l*¡;;;;~~~~~~~~~~~~~¡¡¡¡~~~~;~¡;;¡;¡¡~;¡¡¡¡¡¡¡;~;~~;~~i~¡¡;~~~;~¡¡;~~*~~~;;;¡~¡¡*¡¡f::¡¡~~¡~¡~¡;~¡¡¡~~~r3 

UNO	 computadora. Y en ese país de las para siempre en la laguna de los 
maravillas, que ya no era el mismo de encierros, y no regresar jamás a casa, o¿Qué habrá sospechado Alicia en 

ese minuto decisivo, ese fugaz minuto antes, el que alguna vez había visitado, tal vez decidiera convertirla en pájaro y 

que escapó volando -antes que ella- y la reina de losrobots la perseguía por el regresar a casa volando. 

atravesó el espejo rumbo a! país de las largo camino que llevaba hacia el satélite El final ya no pertenece a quien la 
maravillas? Seguramente no sospechó de cristal. Pero Alicia ya no tenía la había creado y mucho menos a ella... Y 
que las bellas, pequeñas y sofisticadas seguridad de que tarde o temprano esa incertidumbre sobre el final de la 
máquinas con las cuales iba a llegaría sana y salva a su destino como 
encontrarse cambiarían totalmente la	 antes, dependía de quien manejara el KINTTO LUCAS, uruguayo. Escritor y periodista, co

computador. Tal vez el niño que lo hacía rresponsal en Ecuador del Servicio Informativo dehistoria de su vida. No. No lo sospechó 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEl).

siquiera y ella también, como el minuto. decidiera que ella debería ser presa por 
Colabora con los diarios Expreso, de Guayaquil, y 

atravesó el espejo y	 entró en la la reina de los robots y dejarla detenida El Comercio, de Quito. 
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La visibilización y protagonismo de lossujetos, especialmente de los marginados, 
sonformas de legitimar el derecho a la comunicación. 

La encuesta de opinión puede tener 
otro uso, el de hacer visible las deman
dasde la gente, evidenciar sus rabias y 
críticas, procesar de manera pública lo 
que está en cuestión. Se pueden colocar 
temas nuevos o reiterar la importancia de 
losdesiempre, a partir de la ciudadanía. 
Se trata de recuperar la idea de foro pú
blico, ganando este método para ello. 
Hasta hoy, las encuestas han proporcio
nado datos de interpretación del panora
ma político y, menos veces, del cívico. 
Pero no han generado discusiones, más 
bien han reducido al mínimo su capaci
dad de interpelación social y política. Si 
a ellos se unen opiniones y entrevistas y 
otros datos objetivos, imágenes de la 
realidad, si se fomenta la interpretación 
colectiva estamos ante un nuevo hecho 
moderno y democrático. Se trata de dis
cutir colectivamente resultados de son
deos y confrontarlos con loshechos polí
ticos existentes, desde el escenario pú
blico que son los medios. 

Los medios como temática y
ñscalízacíón 

Pero, también los medios pueden ser 
materia de crítica y aplauso, de reflexión 
y propuesta. El derecho a la comunica
ción aún noconformado ennuestros pue
blos, puede irgenerándose desde elson
deo continuo que trasciende la medición 
de audiencia y, más bien, permite una 

cierta tarea de fiscalización y vigilancia 
ciudadana sobre los mismos. Desde el 
consumo hay un acumulado ambiguo de 
descontentos pero también de complici
dad. La falta deun escenario crítico, ma
sivo y amplio, no permite afinar las pro
pias opiniones niavanzar en sus formula
ciones. La oferta se encuentra congelada 
por la ausencia deuna demanda explíci
ta decambios. 

Discutir sobre los medios constituye 
una tarea moderna. Esta no lecorrespon
demás alEstado, en lalínea dedefender 
el respeto a la libertad deexpresión y la 
necesidad de superar una visión contro
lista autoritaria ydecorte político sobre la 
sociedad civil. Elempequeñecimiento del 
Estado y la redefinición de sus funciones 
está en pleno proceso de implementa
ción yconflicto. Los medios son espacios 
públicos y el derecho a la comunicación 
no es una competencia solo de sus due
ños y profesionales, también de los con
sumidores quienes se van haciendo ciu
dadanos con losmedios frente alescena
rio político que ellos fracturan y reprodu
cen, especialmente la televisión. 

Sin embargo, este margen de losde
rechos aún no ha sido interiorizado y 
aceptado por la población, no forma par
te de su cultura política. Los medios son 
oferta y regalo, lugar desatisfacción y cu
brimiento de las demandas de informa
ción, espacio de reconocimiento moder

no. Las perspectivas críticas y cuesto
nantes seejercitan en el mundo delo pri
vado, nose conocen, niestas influyen en 
la regularización de la oferta. Solo las 
mediciones deaudiencia deciden pero no 
la opinión de la gente. Estamos más an
te una factura de negocio que ante un 
ejercicio público o unbien común regula
ble por sus públicos receptores. En ese 
sentido, la encuesta que coloca alosme
dios entrance deser juzgados mediante 
la opinión ciudadana, permite una visibili
zación y protagonismo de los sujetos, es 
una forma delegitimar elderecho alaco
municación. Pero, a lavez, esuna herra
mienta educativa que al ser expuesta y 
compartida por losmedios permitirá poco 
a poco procesar y confrontar el futuro de 
lacomunicación, la convertirá entema de 
agenda y devigilancia ciudadana. 

En la institución que trabajo venimos 
utilizando lossondeos en lossentidos an
tes descritos. Averiguamos sobre la cul
tura política con respecto a los cambios 
que está viviendo el Estado y la socie
dad, en cuanto a la problemática de gé
nero y lastransformaciones y anquilosa
mientos que se registran y con respecto 
a la vigilancia de los medios. Estos últi
mos se comparan con la observación y 
análisis de laspropuestas discursivas de 
la información periodística u otros géne
ros que proponen los medios cotidiana
mente. O 

xicano en1968, y su demanda deque el 
diálogo con el gobierno fuera transmitido 
por la red televisiva, tenían su correlación 
con las ruedas de prensa en la Sorbona 
del mayo francés. Un puñado de pacifis
tas asentados en el atolón de Muroroa, 
para impedir una explosión nuclear, lo
graba congregar a representantes de 
agencias informativas de carácter inter
nacional. Las madres argentinas de la 
Plaza deMayo seconvirtieron en una no
ticia que, de un plano anecdótico local, 
logró impactar la conciencia mundial y 
denunciar las atrocidades de la guerra 
sucia de la dictadura militar en el poder. 
El sindicato SOLIDARIDAD traspasaba 
la barrera del silencio al inundar laspági
nas dela prensa mundial. 

Los nuevos movimientos han puesto 
al descubierto que una noticia acerca de 
su actividad, difundida por los grandes 
diarios nacionales, lascadenas radiofóni
cas y los telenoticieros, aun cuando se 
encuentren impregnados de elementos 
tendenciosos y de juicios 
negativos, alcanza una re
percusión social, que de 
otra manera no obtendría. 

Esta relación entre me
dios y nuevos movimientos, 
que define su carácter pú
blico, es uno de los rasgos 
distintivos delosmovimien
tossociales modernos, que 
se expresa en una "estre
cha relación entre estos y 
los medios masivos de co
municación. Ambos se ne
cesitan mutuamente: los 
movimientos hacen noticia; 
las noticias hacen públicas 
sus reivindicaciones" (He
lIer, 1987). Por su parte, 
IIse Scherer (1987) apunta 
que "los movimientos cultu
rales e ideológicos divulgan 
las nuevas ideas y crean 
nuevos adeptos. En este 
nivel, el desarrollo de los 
medios de información se 
torna particularmente rele
vante". 

Apesar desu importan
cia, el tema de la interac
ción entre los medios masi
vos y los movimientos so
ciales se encuentra casi 
ausente de las preocupa
ciones delosestudiosos de 

los fenómenos de comunicación. Los 
acercamientos predominantes en el aná
lisis deesta relación presentan una doble 
característica. Aquellos estudios que cir
cunscriben su objeto a losmedios produ
cidos por lospropios movimientos, desta
cando su uso como instrumentos propa
gandísticos y organizativos; y los estu
dios que describen en forma rigurosa la 
cobertura informativa (medida en espacio 
y tiempo) que los grandes medios le de
dican a los movimientos sociales (Aboi
tes, 1990). Existen también, aunque muy 
contados, estudios que enfocan la rela
ción medios-movimientos desde una 
perspectiva de interacción: de la mutua 
determinación y su influencia en el desa
rrollo, que observan los medios masivos 
con respecto a los movimientos, particu
larmente los nuevos movimientos y vice
versa. 

Esdecir que, en su íntima y compleja 
relación, medios y movimientos se sobre
determinan más allá dela aparente rela

ción entre material noticioso e instrumen
to de difusión, provocando consecuen
cias que se concretan en el desarrollo y 
la actividad de ambas instituciones, im
pactando su conformación, su crecimien
to, sus estrategias y sus tácticas. 

La sobredetenninación de 
los medios 

La emergencia de los nuevos movi
mientos anuncian el arribo y la constitu
ción de nuevos sujetos sociales, de nue
vas colectividades que generan nuevas 
formas de integración social, nuevas ex
presiones culturales, nuevos comporta
mientos políticos. En fin, una nueva con
cepción de práctica social que cuestiona 
y relativiza los modelos tradicionales. 

En este contexto esdonde se ubican 
las determinaciones que los medios im
ponen a los movimientos. En principio el 
acceso a losmedios se convierte encon
dición de existencia para el movimiento. 
Una acción colectiva cuya actividad no se 

difunde a través de los 
grandes medios, esuna ac
ción socialmente inexisten
te. La cobertura masiva de 
los medios garantiza una 
ampliación de la denuncia 
social hacia ámbitos que de 
otra manera resultarían 
inalcanzables. 

Pero al mismo tiempo, 
los movimientos, al ser ac
tores sociales y por tanto 
sujetos de"noticia periodís
tica", se han convertido en 
fuente indispensable de in
formación para los medios, 
como Gitlin (1986) hadocu
mentado profusamente al 
analizar la relación que se 
estableció entre los medios 
masivos norteamericanos y 
el movimiento estudiantil 
Students for a Democratic 
Society (SDS), a mediados 
de lossesenta. 

Las razones de los mo
vimientos, para dirigirse a 
los medios, nose restringía 

~ únicamente a la difusión 
! pública de sus actividades. 
~ Por paradójico que parez
1 ca, losmedios han desem
" peñado un papel importan-

Losmedios proyectan ciertas ifTI~gefles, ciertas versiones de la realidad te en la identidad de los 
_.-~- - . .. - .. ·de los movimientos·soéiéiles.

nuevos movimientos. Así lo 
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confirma Gitlin cuando afirma que "el mo
.vimiento (SOS) se reconoció a sí mismo 
a través de las imágenes mediadas por 
losmedios masivos". 

Por su parte, Edie Goldenberg (1986) 
apunta cuatro objetivos que persiguen 
los movimientos al acercarse a los me
dios: 
1.	 Establecer la identidad de su grupo, 

como voceros legítimos de clientelas 
particulares, y erigirse ellos mismos 
como líderes y demostrar su capaci
dad para lograr que se hagan lasco
sas. 

2.	 Proyectar ciertas imágenes y evitar 
otras. 

3.	 Transmitir información específica y 
retener otra información. 

4.	 Identificar a sus enemigos o metas 
públicamente y responsabilizarlos por 
su insatisfactoria situación presente. 
En contraste, las razones de los me

dios masivos para acercarse a los movi
mientos, convergen en una sola: su ca
pacidad de serfuente de noticias; es de
cir, su "noticiabilidad". 

Esta condición denoticiabilidad impo
ne ciertas limitaciones y restricciones a 
las necesidades dedifusión que tiene de-

os nuevos 
movimientos han 

uesto al descubierto 
que una noticia acerca de su 
actividad, difundida por los 
grandes diarios nacionales, 
las cadenas radiofónicas y 
los telenoticieros, aun 
cuando se encuentren 
impregnados de elementos 
tendenciosos y de juicios 
negativos, alcanza una 
repercusión social, que de 
otra manera no obtendría. 

*~~i~Jª~ff!~~~~~~~fmfill1 

terminado movimiento y losgrupos orga
nizados que los integran. Como, justa
mente, Goldenberg apunta "...que los 
grupos obtengan o no acceso a la pren
sa... depende en parte de los objetivos 
del grupo. Algunos objetivos, en sí y por 
sí mismos, son más dignos de nota que 
otros... cuanto más se desvían losobjeti
vos políticos de un grupo de las normas 
sociales predominantes, más probable 
es que el grupo tenga acceso a la pren
sa... ciertas imágenes de grupo son más 
dignas de nota que otras... y cuanto más 
es lagente afectada por losobjetivos del 
grupo, más probabilidades tiene el grupo 
de lograr el acceso a la prensa". 

El autor desmenuza los requisitos 
que debe cumplir unmovimiento para ac
ceder a la prensa. La originalidad de sus 
demandas, su contraposición a las nor
mas sociales predominantes, la amplitud 
de público que potencialmente se sienta 
interesado en sus demandas. Pero, so
bre todo, los medios seleccionan los as
pectos que les interesan en cuanto me
dios, independientemente de los deseos 
de los dirigentes y militantes del movi
miento. 

Esta situación ha provocado una su
bordinación delosmovimientos a losme
dios, de tal manera "que sus acciones 
son modeladas en parte por loscódigos 
de las operaciones de los medios masi
vos" (Gitlin, 1986). 

Por otra parte, la relación de los me
dios con undeterminado movimiento, tie
ne un carácter profundamente disconti
nuo plagado devicisitudes. Este proceso 
contempla modificaciones sustanciales, 
tanto en la relación entre losmedios y los 
movimientos, como al interior delos mis
mos movimientos, como consecuencia 
delaacción delos medios sobre ellos. El 
estudio de Gitlin documenta con asom
brosa claridad las principales fases de 
este proceso. 

En la primera fase se detecta una 
preocupación del movimiento por consti
tuirse en el interior de su ámbito de acti
vidad. Su actitud ante los medios masi
vos escasi deindiferencia. 

Lasegunda fase caracteriza el mutuo 
descubrimiento entre los medios y los 
movimientos. La prensa descubre la di
mensión noticiosa del movimiento; el mo
vimiento descubre laspotencialidades de 
expansión que le proporcionan los me
dios. 

Latercera fase implica una nueva si
tuación. Los movimientos se convierten 
en protagonistas de la noticia. Los me
dios comienzan a buscarlos, la cobertura 
hacia ellos seamplía ... pero, también, los 
medios al difundir selectivamente los te
mas y las actividades del movimiento, 
empiezan a construir una determinada 
imagen del mismo. 

La cuarta fase perfila las consecuen
cias que, al interior del movimiento, pro
vocará la actitud asumida por losmedios. 
Ante el despliegue publicitario, los agru
pamientos que integran el movimiento 
reaccionan de diversa manera. La pre
sencia de los medios se instala en las 
discusiones al interior de los grupos. Se 
encuentra presente en la determinación 
de cualquier actividad. El movimiento se 
sabe en la mira de los medios, no espo
sible ignorarlos, pero tampoco esposible 
utilizarlos deacuerdo a lasconveniencias 
del movimiento. Un aspecto importante 
en la intromisión de los medios en los 
movimientos reside en la definición y re
conocimiento de los líderes del movi
miento. 

La quinta fase se caracteriza por la 
intromisión de los medios en la vida de 
los movimientos. Esta intervención con
lleva a lacontrastación entre lasestructu
ras organizativas de losgrupos que inte
gran el movimiento y la imagen que los 
medios difundieron del mismo. Con fre
cuencia, esta contrastación resulta catas
trófica para el movimiento. 

Ciertamente, estas cinco fases que 
ejemplifican el proceso de interacción de 
los medios masivos con un movimiento 
social determinado, eneste caso el SOS, 
ilustran, a nivel general, las etapas de la 
relación entre medios y movimientos. La 
inevitable intervención de los medios en 
lavida interna delosmovimientos que se 
acercan a ellos, no necesariamente debe 
conducir a la disolución de estos, como 
sucedió en elcaso del SOS. 

Estas apreciaciones constituyen, a 
nuestro juicio, las aportaciones más im
portantes que proporciona Gitlin para el 
desentrañamiento de la interacción me
dios-movimientos. La determinación que 
tienen los medios sobre los movimientos 
queda suficientemente documentada, así 
como elhecho deque esta interacción no 
tiene necesariamente que resultar fatal 
para losmovimientos. 

Esimportante apuntar aquí losfacto
res	 internos de los movimientos, que a 

vos porcentajes. Más bien, estos pueden 
dar cuenta del conjunto como de ciertos 
aspectos que permitan una mejor com
prensión de cómo somos y pensamos, 
sobre nuestras expectativas y avances, 
los puntos de conflicto. Es posible averi
guar sobre temas específicos y detener
se en ellos. Así se busca focalizar para 
provocar profu ndizaciones, averiguar 
matices, encontrar ambigüedades, des
conocimientos y contrasentidos, losmoti
vos y argumentos de oposición y la es
tructura detoda complicidad. En esa mis
ma línea importa ubicar las transforma
ciones que se van gestando o los retor
nos a que se recurre. Para lo cual hace 
falta establecer continuidades en este ti
po de estudios. 

Se configura, así, un mejor conoci
miento de la sociedad sobre sí misma y 
sus sujetos no solo en el nivel normativo 
del deber ser, sino centrándose enlarea
lidad específica. Se pueden combinar in
terrogantes sobre valoraciones pero tam
bién sobre juicios, como acerca de pro
bables comportamientos y de acciones. 
Entre las percepciones y las tomas de 
posición hay mucho por averiguar. Los 
prejuicios y discriminaciones existentes 
pueden dibujar lo que requerimos trans
formar. Se permite, así, oponer consen
sos y disensos frente a decisiones políti
cas ya tomadas o por tomar, o frente a 
comportamientos cotidianos que van 
conformando losmodos desery lasrela
ciones existentes entre pares y diferen
tes. 

Los temas pueden ser muchos, pero 
vale la pena indagarlos por separado pa
ra luego confrontarlos: cultura democráti
ca, género, sentidos ecológicos, sexuali
dad, racismo, etc. Como también centrar
se en sujetos o actores específicos. Oen 
ámbitos dedesarrollo local, regional, na
cional, urbano, rural. Cualquier tipo de 
intervención gubernamental o privada 
debiera partir de reconocer la situación 
de la gente. No es serio proponer cam
bios a ciegas, destinados al más absolu
to fracaso pues no se basa en sentidos 
empáticos sino en pronósticos objetiva
mente alejados de la realidad subjetiva 
de la gente. 

Hacia el don de la interpretación 
colectiva 

Los métodos cuantitativos suelen ser 
duros y simplificadores. Pero hay modos 
de crear flexibilidad y posibilitar conocí

mientos más certeros acerca de nuestra 
complejidad. Hace falta introducir méto
dos cualitativos para ordenar el sistema, 
sentido y orden de una encuesta. Las 
preguntas abiertas y eltrabajo previo son 
indispensables. Seleccionar entrevistas a 
profundidad, grupos focales, un buen 
testeo inicial, o un trabajo etnográfico 
previo (observación), puede ayudar a 
conformar apuestas y preguntas más 
acordes a las lógicas y sentidos de los 
entrevistados. Pero, estambién el cono
cimiento del tema y su solidez teórica lo 
que permitirá que lapregunta sea signifi
cativa, pertinente y generadora de proce
sos educativos y reflexivos. No es, por lo 
tanto, laaplicación deuninstrumento téc
nico sino deuna metodología que quiere 
acumular saberes con una intención. 

Interpretar suele ser una tarea sim
plista pues se basa en la mera descrip
ción de informaciones. Ello ha llevado a 
que muchos periodistas y comunicadores 
la obvien, quedándose solo en la exposi
ción de cuadros y porcentajes. Así, los 
ciudadanos no solo no entienden qué sig
nifica y cómo se hace una encuesta, sino 
que al anquilosarse en el dato cuantitati
vo, el enigma problematizador se diluye, 
solo se entera y comprueba una informa
ción, no se avanza más. Lacapacidad de 
pensar y argumentar, deorganizar dudas 
y sospechas, la interpelación a la socie
dad quedan fuera del escenario, banali
zando no solo la información, sino la ca
pacidad de entender e interpretar la so
ciedad con sus dilemas y expectativas de 
futuro. 

De allí que interpretar sea una mane
ra de acercarnos a la argumentación, es 
recuperar la capacidad ciudadana de li
gar emociones con ideas, razón con 
afectividad, estética con ética, asociacio
nes hoy divergentes entre sí. El sentido 
común se expone pero no solo para com
probarlo, sino para ser interpelado moti
vando procesamientos, creación deargu
mentos, exposiciones a los "porqué", "pa
ra qué", "desde cuándo", "en qué senti
do", "adónde vamos". 

La opinión pública como presión 
social: un foro público 

La presión social y sus modos de 
ejercerla están en proceso de desuso. 
Pero, lasganas deprotestar y denunciar, 
elderecho arebelarse aún permanece, a 
pesar de que losfuertes procesos de in
dividualización nos pueden llevar a otro 

j¡~~;::~::::::(tfa encuesta de 

I I opinión puede tener 
wip\ W§ tro uso, el de hacer 
visible las demandas de la 
gente, evidenciar sus rabias 
y críticas, procesar de 
manera pública lo que está 
en cuestión. Se pueden 
colocar temas nuevos o 
reiterar la importancia de los 
de siempre, a partir de la 
ciudadanía. Se trata de 
recuperar la idea de foro 
público ganando este 
método para ello. 

¡j¡@~l¡~¡¡~¡¡~¡~¡~~j~j~~¡~¡¡¡¡¡f:~m¡¡¡¡¡;¡~~j~~~¡~ 

lugar, el de la pasividad. Hay muchos 
descontentos, sin embargo, hay cierta 
decepción de la ciudadanía amplia en la 
eficacia de los métodos tradicionales de 
reclamar y censurar. Como tampoco se 
conecta este sentimiento a la necesidad 
de idear otros modelos de sociedad. Las 
marchas solo ocurren en momentos de 
euforia, la capacidad dedecir de losciu
dadanos se reduce a grupos pequeños y 
organizados de la sociedad. Pero apare
cen nuevas formas y falta encontrar más. 

En	 la última encuesta nacional que 
realizamos en Perú, se coloca a "las fir
mas" de efecto constitucional como otra 
manera de protestar, igualmente la parti
cipación en los medios, y renace un nue
vo sentido de la marcha más ciudadana 
que política, más protestante que adhe
rente. El derecho más reclamado, aliado 
del trabajo, eseldela libertad, el respeto 
y el reconocimiento, pues cada vez la 
persona vale menos en el ámbito público 
de hoy, lo humano se ha echado a per
der, la ciudadanía corre el riesgo de ser 
solo respaldo y dato del cálculo político. 
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les demandas. No son solo una herra tanto autoritarismo. Todo depende de ción pública. Lamentablemente, muchos 
mienta del poder, sino una forma de ma qué y para qué se interroga, a quiénes y medios solo seinteresan porel porcenta
nifestación de la palabra ciudadana casi cómo se hace. Aquí, cualquier atrevi je mayor, tienden a simplificar homoge
siempre opaca o encubierta. Sin embar miento puede ser altamente significativo. neizando la riqueza de lavivencia y lava
go, todo ello sigue siendo aún uncamino loración ciudadana. Si bien hay un gran

Mirarse en las imágenes de moderno pero de sentido tradicional, en	 interés en los medios poreste tipo de in
un prisma ciudadano la medida en que su finalidad no es la formación, se reduce su utilidad de 

participación ciudadana nisu irrupción en Setrata, más bien, de evidenciar có aprendizaje. 
el escenario, sino que obedece a unaló mo somos los ciudadanos de un país, Convocar para invitar a ubicarse en 
gica de interés para la construcción de mediante un conjunto de sondeos. Que laspalabras deotros esotro sentido dela 
hegemonías, conducida por los protago nuestros públicos se vean a sí mismos, presentación pública de lossondeos. Las 
nistas y profesionales de la política, en que puedan ubicarse en percepciones, autoridades podrán ser calificadas, dar 
colaboración con los medios. opiniones, valoraciones y comportamien cuenta de cuánto se les conoce y apre

Validado I instrumento y sus relati tos del conjunto. Importa saber cuan co cia, cuándo y por qué se lescritica. Igual
munidad somos y qué diferencias nosvas pero cre entes utilidades, podemos mente, los líderes pueden pulsar cómo 

transformarlo para encaminar otros senti conforman, identificar discriminaciones y son aceptados o cuestionados, en una 
dos. Para e o hace falta redefinir sus encuentros. Una encuesta nueva debería sociedad tan amplia y diversa, donde las 
usos y lasvaoraciones enlasque se en convocar a que esa visibilidad sea auto relaciones directas con todos son imposi
marca para ruevarnente regresar a esta rreferencial. Es decir, se trata de acumu bles y en la que las apreciaciones subje

lar una información que conduzca a intermetodología específica y reajustarla. Los tivas son difíciles de expresar o comuni

compromisos a losque aludimos serefie pelaciones mutuas y permita reflexividad, car. Imperiosamente, se nos obliga a es

ren al ejercicio democrático -síernpre tan que seconvierta enformativa. tablecer coincidencias y discrepancias
 
debilitado en nuestros países- y a la ne Pero, losestudios de opinión pública que permitan entender lo que nos une y
 
cesidad de avanzar en la conformación no debieran ser un solo espejo aglutina lo que nos separa y qué posibilidad de
 
deculturas políticas ciudadanas y éticas. dor, sino un prisma de múltiples caras. llegar a acuerdos existen. Se trata deen

Importa crear otros circuitos de transfor Setrata dedar cuenta de la complejidad frentarse al otro y adquirir conciencia de
 
mación del ejercicio político, poniendo el y de las múltiples diferencias existentes, su existencia y el respeto que nos debe
 
énfasis en la participación y la solidari inclusive de exclusiones y desigualda merecer.
 
dad. Así, podemos llevar a favor y no a des. No solo interesan lastendencias ge

cuestas, un renovado instrumento que nerales sino las más específicas. No so Profundizar y entender desde te


mas y sentidospuede otorgar palabra y ethos democráti lo importa el gran porcentaje sino de qué 
co. La capacidad humana de preguntar está compuesto y cuáles son las mino Los sondeos noson solo una fotogra
esuna cualidad que puede mover monta rías o si conforman nuevos pensamien fía. No es suficiente conseguir impacto 
ñas y fomentar democracia en medio de	 tos y sentidos que se ponen a la disposi- con cuadros estadísticos y sussignificati

j 
,~ 
o 
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Revalorizados, los sondeos de opinión pueden convertirse en un instrumento quepermita una mejor 
comprensión de cómosomos y pensamos. 

~ 

~ 
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La "noticiabilidad" de los grupos sociales, sobre todo de sus hechos violentos, atrae a los medios. 

consideración de Gitlin, incrementan la Habría que matizar, sin embargo, lo REFERENCIAS 
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La ruptura con el ejercicio de una di cos predominantes" (Gitlin).	 RIVAROLA, Domingo. 1987. "Alternativas 
rección vertical y autoritaria, y la conse Empero, resulta determinante en la de una transición democrática: el caso para
cuente orientación hacia la participación posición adoptada por los grandes me guayo". En: Los conflictos por la constitución 
plural quecaracteriza a los nuevos movi dios, la política comunicacional instru de un nuevo orden. Fernando Calderón y Ma
mientos. ha impactado en las políticas rio Dos Santos (coord). CLACSO, Buenos Aimentada por los diversos movimientos 
tradicionales de los medios periodísticos y en forma particular sus tácticas res. 
y su rigidez editorial, provocando, modifi informativas y propagandísticas. Como lo SCHRER-WARREN, IIse. 1987. "El carác

ter de los nuevos movimientos sociales". En:caciones encuanto loscriterios de acce reconoce Melucci. .."la acción colectiva Losconflictos por la constitución de un nuevosibilidad. Los medios se interesan cada contribuye a laemergencia deuna nueva orden, Fernando Calderón yMario Dos Santos 
vez más enresponder a los intereses de generación de personal especializado en (coord.), CLACSO, Buenos Aires. 
la sociedad civil o, al menos, se encuen el manejo de los medios de comunica WALSH, Edward. 1981. "Resource Mobili
tran más sensibilizados para permitir el ción, publicidad y mercadotecnia de la zation and citizen protest in communities 
acceso a sectores sociales a losque tra sociedad informatizada" (Melucci, 1989: around Three Mile Island". In: Social Problem 
dicionalmente ignoraban. 29, USA.75). O 
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SERGIO RENÉ DE DIOS 

GRUPOS MINORITARIOS Y
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 

La lógica comercial de la 
producción de noticias ha 

obligado a los medios a 
organizarel trabajo reporteril 

medianteun sistema 
"rentable': eficiente, que 
garantice la constante 

alimentación de los productos 
periodísticos al menorcosto 
posible y con información 

"autorizada". Este sistema da 
preferencia a la cobertura de 
personajes y eventos oficiales 

previsibles, pero deja fuera del 
ámbito noticioso a los actores 
sociales "no-prominentes" y a 

las llamadas fuentes "170

autorizadas". Este artículo 
presenta un análisis del 

problema y plantea ideas para 
una estrategia de 

acercamiento de estos a 
los medios. 
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:':':':':'::" ,,:~:,:,::., .:,: poder dar a conocer sus 

propuestas, quejas o demandas, a secto
res amplios delapoblación, por ladificul
tad deacceso a los medios decomunica
ción colectiva. Este acceso es indicativo 
de los márgenes de democracia en una 
sociedad, pero también es revelador de 
la lógica predominante en la producción 
de información en el periodismo comer
cial. 

¿Por qué estan difícil el acceso a los 
medios informativos para los grupos mi

noritarios. los movimientos sociales 
emergentes o los actores sociales no le
gitimados? ¿cómo pueden convertirse en 
"noticia" las fuentes de información "no 
autorizadas"? 

En las sociedades que tienden a la 
democracia, la función ideal del periodis
mo eslademantener informado alciuda
dano sobre losacontecimientos más rele
vantes en lo local, nacional e internacio
nal, para que esté en condiciones deto
mar decisiones frente a las situaciones 
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Opinión pública,
 
medios y ciudadanía
 

Tradicionalmente, las encuestas sehan utilizado electoralmente, han sido muy importantes 
para hacerpolítica y conquistarpoderpolítico, Sin embargo, redefiniendo sususos y 

valoraciones, ellas pueden sermuy útiles para construir un nuevo protagonismo ciudadano en 
la comunicación política. En suma, las encuestas o sondeos de opinión pueden serun 

renovado instrumento para otorgarpalabra y ethos democrático. 
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as encuestas forman hoy 
;:::~ parte del panorama político 
1í® de nuestros países y sus 
... precarios procesos de mo

dernización. Su fuerza no 
• está solo en producir datos 

sobre laopinión ciudadana, sino en lapu
blicación desus resultados enlosmedios 
masivos, haciéndose ampliamente visi-

ROSA MARIA ALFARO, peruana. Directora del deparo 
tamento de Investigación de la A.C.S. Calandria (Pe
rú), integrante de la Red de Comu nicación del 
CEAAL. E·mail: rmaria@caland.org.pe 

bies. Utilizadas desde hace un buen 
tiempo para contiendas electorales, es
tas miden la aceptación de candidatos y 
pueden ser un factor clave que incline la 
balanza hacia un lado u otro. En no po
cas ocasiones, estas informaciones 
cuantitativas determinan alianzas, retiros 
y redefiniciones decampañas, o influyen 
en los cálculos políticos de ciudadanas 
y ciudadanos para evitar votos perdidos 
e inútiles, para situarse en las minorías 
o inclinarse hacia la tendencia mayorita
ria. Con ellas se hizo y se hace política 

para conquistar poder político en la ac
tualidad. 

Manifestación de
 
la palabra ciudadana
 

En losúltimos tiempos, nuevos usos 
han permitido evidenciar contentos y 
descontentos de lapoblación frente a las 
gestiones gubernamentales o lasdecisio
nes políticas de diversos actores. De al
guna manera, lossondeos deopinión ex
presan elsentido común y el sentir de los 
pueblos, evidencian sus más elernenta
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que le interesan o le afectan. ¿Qué, de 
todo lo que acontece día a día, es rele
vante para la vida social? ¿Cómo pueden 
los medios darse cuenta y darcuenta de 
los acontecimientos "importantes"? 

Frente a la necesidad de satisfacer 
requerimientos organizacionales (llegar a 
los lectores en las primeras horas de la 
mañana, cumplir con la periodicidad pro
metida, tener imágenes para las noticias 
televisadas, ofrecer declaraciones bien 
grabadas en los noticieros radiofónicos, 
entre otras), muchas veces las "noticias" 
que reciben los públicos de los diversos 
medios, no son precisamente el resulta
do de la aplicación estricta o siquiera 
aproximada de los criterios noticiosos 
que sugieren los manuales de periodis
mo. 

Ante la inacabable oferta de aconteci
mientos quepodrían ser presentados co
mo noticia, con frecuencia se da prefe
rencia a informaciones pre-elaboradas, a 
la cobertura de "eventos programados" 
(que permiten a los medios planificar sus 
emisiones a lo largo de la jornada o de la 
semana), o a las actividades de los fun
cionarios de "fuentes informativas" reco
nocidas por todos los medios. Laperiodi
cidad de las publicaciones y programas, 
los límites de espacio o tiempo, los cos
tos y dificultades para obtener las notas, 
son razones que justifican la necesidad 
de losmedios de seleccionar "lo más im
portante". Son más las razones organiza
clonales, que las ideológicas, lasque de
terminan que solo una selección de los 
acontecimientos llegue finalmente alcon
sumidor de información. Pero, ¿qué te
mas y qué actores sociales son noticia 
para los medios informativos? 

El sistema de fuentes informativas 

Para darcuenta de 'todo lo importan
te", los medios se apoyan fundamental
mente en una estrategia de cobertura 
que, además de asegurar el acopio de 
datos definitivamente relevantes para la 
sociedad (como es el caso de la informa
ción generada porlos responsables de la 
administación pública), garantiza produc
tos periodísticos en función de las nece
sidades del sistema de información (sa
lir adiario y a tiempo, y presentar datos u 
opiniones "autorizados"). Producir infor
mación periodística esunproceso obliga
damente estandarizado, bastante prede
cible, no tan sorpresivo ni tan abundante 
en información "nueva" como lo hacen 
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pensar las definiciones de noticia y los 
manuales de periodismo. 

Laestrategia decobertura delosme
dios consiste en "dividir la realidad", o el 
territorio que deben "cubrir", en parcelas 
llamadas "fuentes de información", cuya 
selección esunadelasoperaciones más 
importantes en los procesos de produc
ción de noticias. ¿Qué instancias y per
sonas son consideradas como fuentes in
formativas? ¿Cuáles son los atributos 
que se esperan de una "fuente de infor
mación"? 

Para Jean Charron, "los criterios de 
selección de fuentes y de mensajes son 
definidos, en primer lugar, en función de 
las necesidades del sistema de informa
ción; constituyen respuestas racionales a 
los imperativos de estandarización del 
proceso de producción de la noticia y de 

·Iegitimación de la función periodística. 
Esto implica al menos unaconsecuencia 
mayor con relación al asunto del acceso 
a los medios: el proceso de la noticia se 
efectúa enfunción deunorden jerárquico 
que se establece en la selección de las 
fuentes" (1991: 12). 

La jerarquización de las fuentes, en 
función de su "importancia" y, fundamen
talmente, desu "productividad", deja fue
ra de la escena informativa a numerosos 
actores y temas, de relevancia para mu

chos ciudadanos, que no son considera
dos por el común de los medios como 
fuentes "reconocidas" o "autorizadas". 

Las fuentes de información más visi
tadas por los periodistas son las que 
cuentan con un cierto nivel de organiza
ción, capaces de proporcionar a los me
dios cantidades constantes de informa
ción. Una buena fuente es la "producti
va", pero también la que ofrece informa
ción al menor costo posible y que tiene la 
capacidad desometerse al "código delos 
medios", o que entiende las lógicas y di
námicas del trabajo periodístico (Cha
rron, 1991:12-13). 

En la selección de los temas, perso
najes y acontecimientos son diversos los 
factores que influyen, y podrían analizar
se a tres niveles: 

Al nivel estructural o institucional, es 
el predominio del esquema de cobertura 
por fuentes de información lo que deja 
fuera a objetos y actores de los espacios 
informativos, pues este sistema termina 
privilegiando a los diversos detentores 
del poder. 

Alnivel de lasorganizaciones, al inte
rior de cada medio ocurren dinámicas, 
discusiones y negociaciones que abren o 
cierran el acceso a ciertos temas y acto
res sociales. Aun cuando las políticas in
formativas de losmedios nunca son com

se podrían formular sobre el impacto de 
la comunicación computarizada enlasor
ganizaciones me permito resaltar las si
guientes: 
1.	 Permite más y mejor comunicación 

en las organizaciones. Sin embargo, 
noesla panacea universal para la so
lución de losproblemas de comunica
ción en una organización. Tiene ven
tajas y desventajas, pues al mismo 
tiempo que satisface algunas necesi
dades humanas, puede también per
judicar a otras. Las organizaciones 
tienen que recordar que la computa
dora es solo una herramienta. 

2.	 El acceso igualitario y democrático a 
ella debe ser considerado como un 
derecho fundamental de todos los 
empleados y como una obligación 
primordial de la gerencia en una or
ganización. 

3.	 El éxito de su uso en una organiza
ción depende más de la capacitación 
y del entrenamiento que los emplea
dos reciban que de latecnología ensí 
misma. Las organizaciones tienen 
que ofrecer a susempleados elentre
namiento para un uso apropiado de 
todas las capacidades de la comuni
cación computarizada. La formula
ción de políticas que orienten y, en 
ciertos casos, regulen su uso parece 

ser la mejor solución, no solo para 
evitar problemas de abuso, sino para 
fomentar el mejor uso de la misma. 

4.	 Los miembros de la organización 
computarizada tendrán que desarro
llar una mayor flexibilidad en su con
ducta comunicativa. Tendrán que 
aprender a establecer un equilibrio 
entre el tiempo que pasan frente a la 
computadora y el tiempo que em
plean en sus interacciones interper
sonales con losotros miembros de la 
organización. 

5.	 América Latina necesita lanzar un 
programa de investigación sobre el 
impacto dela comunicación computa
rizada en las organizaciones, desde 
modelos teóricos autóctonos que in
cluyan las realidades culturales, eco
nómicas, políticas, tecnologías y so
ciales de sus pueblos.• 
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El público es cada vez más exigentecon respecto a la calidadde los mensajes. 
Sin las NTlC esa calidad es más difícil de lograrla. Las personalidades públicasson privilegiadas por la lógica de produccióninformativa de la 

mayoría de medios masivos, en detrimento de actores sociales "no-prominentes" . 
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pletamente claras y explícitas, todo re
portero sabe quehaytemas que "pasan" 
más fácilmente losfiltros editoriales de su 
medio; sabe también que "cuando lasno
ticias escasean" se aceptarán notas que 
en otra circunstancia no habrían tenido 
"suficiente importancia" para ser publica
das. 

Al nivel individual se sitúan factores 
derivados de lascaracterísticas delperio
dista como individuo: la clase social del 
reportero, su sexo, su edad, nivel educa
tivo, experiencia en el oficio ... que, por 
supuesto, inlluyen en la selección de lo 
"noticiabíe" . 

Pese a la existencia de prácticas pre
dominantes que llevan a la estandariza
ción del proceso de producción de noti
cias, reduciendo el acceso a losmedios a 
diversos actores sociales, losfactores or
ganizacionales e individuales que influ
yen en la selección informativa permiten 
siempre un margen de maniobra para 
que las fuentes alternativas y/o los acto
res sociales "no-prominentes", atraviesen 
las barreras impuestas por el sistema de 
fuentes legitimadas. 

Acciones inusuales, buen recurso 
Es difícil que los actores "no-promi

nentes" reciban cobertura de los medios, 
porel simple hecho deconvocar a los re
porteros a una rueda de prensa, °a pre
senciar suseventos. Esto lo han aprendi
do muchos grupos y ciudadanos a través 
de la experiencia. También han aprendi
do queun recurso inequívoco para acce
der a los espacios informativos es el de 
irrumpir el orden de lo cotidiano, realizar 
acciones inusuales, incluso perturbantes, 
para atraer la atención de los medios, a 
quienes han visto buscar generalmente 
algo nuevo, algo distinto, y hasta algo es
candaloso. 

En la práctica cotidiana del periodis
mo, "lo inusual" es,quizás, el criterio que 
por antonomasia define a las noticias. Si 
el reportero se encuentra frente a tres 
acontecimientos y tiene que elegir solo 
uno para publicarlo como noticia, tendrá 
quesopesar el valor informativo de cada 
uno, aplicar su "juicio noticioso". Si no se 
trata de un desastre natural, un acciden
te con alto saldo rojo, una declaración 
gubernamental de consecuencias ora
rnátícas para la población ... el aconteci
miento inusual desplazará al aconteci
miento de rutina. Lo inusual y lo nuevo 
parecen ir juntos. Lo nuevo es noticia, y 
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más si es inusual. La ruptura de rutinas, 
la irrupción del orden cotidiano hace vol
tear a los medios hacia sujetos y objetos 
que no clasifican como fuentes prolíficas 
en información "confiable" (o legitimada). 
Tal estrategia de los grupos minoritarios 
para atraer y captar efectivamente la 
atención de los medios y de la sociedad 
(así sea en sentido negativo), esconoci
da en el medio académico como "pseu
do-eventos". Para Charron, el pseudo
evento es un recurso empleado por los 
grupos opositores, y "constituye funda
mentalmente una acción de comunica
ción pública; se trata de una acción sim
bólica cuya razón de ser es la difusión 
pública de un mensaje que difícilmente 
pasaría la rampa de los medios sin el re
curso explosivo que va con ella" (Cha
rron, 1991: 102). 

Ciertamente, como lodejan verMolo
toch y Lester (citado por Charron, 
1991:104) si ungrupo "no-autorizado" se 
reúne en un lugar inoportuno, en el mo
mento inoportuno y hace algo inoportuno 
... la prensa no podrá ignorarlo. Es co
mún que el público recuerde lasacciones 
inusuales que desatan alguna noticia so
bregrupos minoritarios, aunque nosiem
pre recuerde el porqué de estas accio
nes. Veamos algunos ejemplos de "pseu
do eventos" organizados por grupos de 
mexicanos. 

En 1993, ungrupo de pequeños pro
ductores agrícolas de Jalisco, autodeno
minado "El Barzón", emprendió una cara
vana rumbo a la capital del estado para 
protestar contra las políticas usureras de 
las instituciones financieras, a quienes 
adeudaban créditos ahora impagables, 
debido a la capitalización de intereses 
bancarios y, posteriormente, a la deva
luación de la moneda nacional. Losingu
lar de esta caravana fue que, partiendo 
desde diferentes puntos, los agricultores 
marcharon por la autopista sobre sus 
tractores hasta la capital del estado, para 
bloquear con ellos algunas avenidas im
portantes, la plaza frente al Palacio de 
Gobierno, subirlos a las aceras y colocar
losa laspuertas de las instituciones ban
carias... este fue solo el comienzo, y du
ró semanas. Posteriormente, 250 maqui
narias agrícolas fueron "estacionadas" 
enla carretera que comunica con el aero
puerto de la ciudad. No podían ser más 
"visibles". Esta acción desencadenó 
otras en su apoyo y se convirtió en un 
movimiento que haenarbolado diferentes 

causas relacionadas con los problemas 
de losdeudores de la banca nacional. "El 
Barzón" logró convertirse en una fuente 
de información alternativa, que ahora ya 
es "autorizada", pues cuenta con oficinas 
y mantiene una buena estrategia de co
municación con losmedios (independien
temente de lo pertinente o node sus ac
ciones). 

Ungrupo de barrenderos que habían 
sido destituidos del empleo injustamente, 
"los barrenderos de Tabasco", se mani
festaron "desangrándose": extrajeron 
sangre de sus brazos con jeringas y la 
proyectaron contra los muros del edificio 
gubernamental frente al cual se manifes
taban. Demandaban la restitución de sus 
puestos y el pago de sueldos caídos. En 
otro momento y en otro lugar, "los mine
ros de Pachuca", se desnudaron para 
manifestar su inconformidad ante la falta 
de equipo de trabajo. 

Las "huelgas de hambre" son un 
buen ejemplo de "pseudo-eventos", y en 
casos recientes han adoptado diversos 
aderezos, como el de "encadenarse" al 
kiosko de una plaza pública, para hacer
se evidentes ante un mayor número de 
espectadores. 

Hasta este momento noshemos refe
rido a la práctica, predominante en los 
medios informativos, de basar su cober
tura en las fuentes de información más 

.~:o~:¿~~ acceso
 
minoritarios a los medios 
subsistirá, mientras estos no 
aprendan a facilitar el 
trabajo de los periodistas, 
mediante la estructuración 
de una estrategia de 
acercamiento y relación 
hacia los medios. 
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queñas y las que cuentan con escasos 
recursos. Consecuentemente, muchas 
organizaciones latinoamericanas se van 
a ver excluidas del acceso a la informa
ción y de la posibilidad de expresar su 
opinión para influir en la toma de decisio
nes que afectan su realidad social. Por 
otra parte, lasorganizaciones queno ten
gan la posibilidad de conectarse a la su
perautopista de la información se verán 
sumamente limitadas en sus posibilida
desde competir en el mercado, nacional 
e internacional, en el que la información 
es la base de la producción y de la distri
bución, tanto de los bienes de servicio 
como de consumo. 

Segundo, la producción y calidad de 
los mensajes. Sin las NTIC las tareas de 
producción de mensajes seguirán siendo 
tan tediosas y rudimentarias como en el 
pasado. Consecuentemente, las organi
zaciones que no tengan acceso a ellas 
seguirán marginadas de sus beneficios, 
en relación con la facilitación del trabajo, 
la producción y la posibilidad de ser más 
creativos. Por otra parte, uno de susbe
neficios indiscutibles es la manera cómo 
influyen en la calidad y rapidez de las 
producciones comunicacionales. Las or-

11I1.1~1~11·~:·~:~::;;¡i¡¡¡i;:::.~¡.. egún Lavin (1996), en 
:::::::::",,:~:::.:...,enero de 1994, 
tl~i:r\~i¡¡¡¡¡~: ..::~E. D. tenía 1.685.715 
Computer Servers mientras 
que los países 
latinoamericanos tenían 
7.392, Yen enero de 1995, 
E. D, tenía 3.372.551 con 
falta de información 
disponible sobre los países 
latinoamericanos. Las 
implicaciones culturales de 
esta realidad son 
impredecibles y no lucen 
muy prometedoras para 
América Latina. 

~~~¡~¡I~~~~~~~~~~~~I~~~~t~~mi~~-

ganizaciones que no cuenten con estas 
no podrán competir con la calidad de las 
producciones generadas con el uso y el 
empleo de las NTIC, limitando así el al
cance y el impacto que puedan tener en 
susreceptores potenciales. LasNTIC es
táncreando un receptor sumamente exi
gente, encuanto a lacalidad con que son 
presentados los mensajes que recibe, su 
tolerancia por producciones quecarecen 
de calidad es mínima. 

Tercero, la participación en la distri
bución de la información a través de In
ternet. La participación latinoamericana 
en la distribución de información es toda
vía mínima comparada con la de E. U. 
Losdatos más recientes, sobre el núme
ro de Computer Servers o Centros de in
formación por regiones en el mundo, es 
preocupante con respecto a la presencia 
y participación de los pueblos latinoame
ricanos en el proceso de la globalización 
de las comunicaciones. Según Lavin 
(1996), en enero de 1994, Estados Uni
dos tenía 1.685.715 Computer Servers, 
mientras que lospaíses latinoamericanos 
tenían 7.392. Yen enero de 1995, Esta
dos Unidos tenía 3.372.551 con falta de 
información disponible sobre los países 
latinoamericanos. Las implicaciones cuí

turales de estarealidad son hasta el mo
mento impredecibles y ciertamente no lu
cen muy prometedoras para América 
Latina. 

Cuarto, la globalización de las comu
nicaciones es unade las consecuencias 
inevitables de lasNTIC. Sinembargo, es
te fenómeno se presenta como unareali
dadambigua y cuestionable, noobstante 
el atractivo que a primera vista presenta. 
En la práctica sabemos que la globaliza
ción de las comunicaciones apunta hacia 
el acaparamiento, en muy pocas manos, 
de la mayoría de las redes de comunica
ción mundial. Esta realidad atenta contra 
el derecho de todos los pueblos a la par
ticipación democrática en el campo de la 
corruncacíón. La dominación actual de 
unacultura sobre lasdemás es evidente, 
como revelan las estadísticas presenta
das anteriormente. Otro hecho que con
firma esta dominación tiene que ver con 
los círculos de intercambio de mensajes 
o grupos de discusión que hoy circulan 
en la Internet. La casi totalidad de ellos 
usan el inglés como la lengua común, 
unos pocos usan el español. 

Conclusiones generales 
Entre las muchas conclusiones que 
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comunicación, lo cual no es necesaria mación sea distribuida a lugares remotos partamentos, así como elcambio de cier Cuando ya hemos establecido una 
mente cierto. Garton y Wellman (1995) de una manera rápida y eficiente. En al tasnormas y conductas organizacionales relación con los medios, hacernos locali
indican que la tendencia a evitar la co gunas organizaciones, reduce la formali (Johnson, 1994). Porejemplo, la posibili zables (dirección, teléfonos...); identificar 
municación directa (cara a cara) puede dad en la comunicación, facilita la rela daddequelacomunicación desde arriba a un vocero autorizado de la agrupación, 
resultar enun serio problema encaso de ción entre gente que ya seconoce y per cambie, de serdirectiva para seruna co notificar a tiempo los planes de acción 
situaciones personales y delicadas o am mite la incorporación de otros que com municación que proponga sugerencias y (considerando los itinerarios de los me
biguas, donde la presencia física es ne parten los mismos intereses. Sus usua alternativas. Y en cuanto a la comunica dios); establecer rutinas; reconstruir la 
cesaria para proporcionar inmediato rios han generado maneras de suplir la ción desde abajo es posible quecambie, historia del movimiento; facilitar docu
feedback. La reducción en la comunica ausencia de elementos no-verbales, de sersolamente informativa para incluir mentos importantes. Enfin, idear una es
ción computarizada de los elementos co usando representaciones visuales y com también sugerencias y peticiones. trategia de acercamiento. Con todo lo an
municativos no-verbales, que regulan la binación de caracteres escritos, tales co Quizás el problema fundamental sea terior, esclaro que lascondiciones políti
interacción humana en la comunicación mo :.) para indicar una sonrisa. Ayuda, el del acceso democrático e igualitario. cas son determinantes: en un contexto 
directa, y la disminución de los símbolos particularmente, a grupos tradicional La nueva tecnología puede ser un arma político adverso, de represión, aun los 
de status social y organizacionales pue mente silenciosos (étnicos minoritarios, de doble filo. Puede ser, por una parte, medios y periodistas más críticos se en
den fomentar desacuerdos y conflictos. los subordinados, mujeres y los emplea un factor decisivo en el proceso demo contrarán impedidos para darcobertura a 

Otros estudios presentan un lado dos con deficiencias físicas) para quie cratizador de una organización, al permi ciertos temas y actores sociales. 
más positivo del correo electrónico. Pue nes la comunicación cara a cara puede tir mayores posibilidades de información Un punto esencial en la estrategia de 
de ser un medio de comunicación mejor 
que la comunicación directa, en casos 
como cuando la gente experimenta an
siedad comunicativa, cuando tienen un 
bajo concepto de sí mismas (Hiltz y Tu

ser intimidante en' muchas situaciones. 
Finalmente, como dice Gates (1996), el 
correo electrónico contribuirá aque laco
municación en las organizaciones sea 
más democrática, al facilitar la comunica

y reducir el nivel de formalidad en las in
teracciones entre los diferentes niveles 
de mando enuna organización. Pero, por 
otra, puede ocasionar una separación 
mayor entre los que tienen y los que no 

I 
8 
1 
o: 

acercamiento es lade aprender aalimen
tar a los medios cotidianamente, no solo 
cuando necesitamos de sus servicios. 
Los medios buscan interlocutores, hay 
que hacerse interlocutor de ellos, estar 

roff, 1978), y cuando son tímidas. La ción entre empleados, supervisores y ge tienen acceso a ella. ~ listos en ocasiones previsibles. 
asincronicidad de su comunicación ofre rentes. Existen tres corrientes con respecto a Unbuen recurso paraque ciertos grupos accedan a los espacios informativos Es importante también aceptar que, 
ce un ambiente más seguro que el que 
estas personas encuentran enla comuni
cación directa. Puede crear nuevas for

3. En la estructura tradicional 
del sistema de comunicación 

este tipo deimpacto de lasNTIC (Danlels 
y Spiker, 1994). La centralista sostiene 
quefacilitan la centralización y el control 

mediáticos es irrumpir el orden de lo cotidiano, realizando acciones inusuales, 
incluso perturbantes. 

como individuos, difícilmente lograremos 
ese acceso como fuente informativa o co
mo tema de noticia, a menos que sea

mas de comunicación y alterar algunas La comunicación computarizada, es de la comunicación al permitir que los mos "prominentes". Para que un indivi
delasya existentes: reducir el número de 
llamadas telefónicas, de memos, e incre
mentar la comunicación directa y escrita 
(Huber, 1990). Hace posible quela iníor

pecialmente el correo electrónico, ofrece 
modos para que losempleados trascien
dan la jerarquía tradicional y la separa
ción que existe entre los diferentes de

cuadros de mando tengan acceso directo 
e inmediato a toda la información que se 
necesita para la toma de decisión, limi
tando al máximo la delegación defuncio
nes en los niveles inferiores de mando, 
La descentralista sostiene que promue
ven la descentralización y reduce el con
trol sobre la comunicación, argumentan
do que loscuadros de mandos van a es
tar más dispuestos a delegar y permitir 
que la información circule libremente. La 
neutral sostiene queelfactor determinan
te en su impacto en la comunicación or
ganizacional no es la tecnología en sí 
misma, sino lafilosofía dela gerencia y el 
medio ambiente en elquelaorganización 

estructuradas y legitimadas. Ciertamen
te, el periodismo que se hace en México 
parte de distintas concepciones periodís
ticas, dedistintos modelos, y hay medios 
que empiezan a incorporar una forma de 
cobertura que organiza el trabajo perio
dístico por temas, sin por ello eliminar la 
visita defuentes obligadas. Elperiodismo 
que se hace a partir de temas da mayor 
cabida a fuentes de información alternati
vas, no legitimadas. Se buscan ángulos 
del tema, reacciones de posibles secto
res interesados, y se maneja una mayor 
información documental, se realiza más 
investigación. 

noresponden, porque elacercamiento es 
inadecuado, porque no hay un mínimo 
conocimiento de cómo funcionan lasem
presas periodísticas. 

Por ejemplo, algo aparentemente se
cundario, pero que en el funcionamiento 
real delosmedios llega a ser esencial, es 
el de saber a quién dirigir una comunica
ción dentro de la empresa. Si se envían 
invitaciones a personas que ya notraba
jan ahí, o a "cargos" inexistentes (en al
gunos medios yanohay "jefe deinforma
ción"), la invitación puede perderse. Mu
chos movimientos nisiquiera convocan a 
los medios, esperan como algo natural o 

duo logre intencionadamente la difusión 
de su causa debe ligarse a una estructu
ra mínima, a una organización existente 
quele dé "cobertura". 

El primer acercamiento a los medios 
es crucial. Golpear a sus puertas gritan
do"prensa vendida", nonosdará elacce
so (aunque exista la prensa vendida). 
Muchos problemas sociales norequieren 
de estrategias de comunicación para ha
cerse evidentes, pero sí para permane
cerenescena, para obtener cobertura de 
"seguimiento". Enesto, el recurso delas 
"ruedas de prensa" puede ser útil, siem
pre y cuando no se realicen solamente 
unavez por año, o enperiodos demasia

opera. Roveda y Ciborra (1981) parecen Con todo, el problema del acceso de lógico que el reportero aparezca en el do prolongados, porque no llegarán a 
confirmar que, efectivamente, el factor losgrupos minoritarios a los medios sub mismo sitio y a la misma hora que ellos constituir "una rutina" identificable por los 
determinante de la centralización o des sistirá, mientras estos no aprendan a fa deciden manifestarse. medios. 

Las NTICy la realidad 
latinoamericana 

centralización de la estructura de la co
municación en una organización depen
de de la filosofía de la gerencia. 

cilitar el trabajo de los periodistas, me
diante la estructuración de unaestrategia 
de acercamiento y relación hacia losme
dios. 

Las razones porlasquese acercan a 
losmedios grupos y personas pidiendo la 

Para acceder a los medios... 
Hay que saber cómo funcionan, a 

qué intereses responden, cuáles son sus 
rutinas, las estrategias de búsqueda de 
información de losperiodistas; saber que 

De cualquier manera, tener una es
trategia de comunicación ayuda, pero no 
lo es todo; es necesario que los grupos 
se movilicen, pues en la medida en que 
la sociedad civil se moviliza, los medios 
se movilizan. O 

i 
Primero que todo está el tema delac

ceso a las NTIC. Una de las realidades 
difusión de sus mensajes o la cobertura 
desuseventos, sonde lasmás diversas, 

entre susinformaciones hay notas de di
ferente tipo, y saber cómo generarlas; REFERENCIA 

~ 
¡ 
¡¡: 
o 

esque estas son caras y, por lo tanto, no 
todas lasorganizaciones van a poder go
zar de los beneficios que traen consigo, 

van desde lascausas más legítimas has
ta lasexigencias muy personales de indi
viduos con transtornos sicológicos impor

aprender a producir "subsidios informati
vos"; tener un directorio de medios (rae
tualizado!); conocer a los reporteros que 

CHARRON, Jean; LEMIEUX Jacques el 
SAUVAGEAU, Florian. Les joumalistes, les 
médias et leurs sources. Gaétan Morin édi

especialmente las organizaciones pe tantes. Enmuchas ocasiones, losmedios tienen que ver con nuestro tema. leur. Québec, 1991. 
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La comunicación cornpulor-izodo y 

su impado en las organizaciones 

La introducción de nuevas tecnologías
 
siempre haproducido cambios
 

radicales en elestilo de vida de la
 
humanidady en las formas de
 

comunicación. Esto es precisamente lo
 
que está pasando en las organizaciones
 

con la introducción de la
 
computadora. El propósito de este
 

articulo es analizar el impacto que la
 
comunicación computarizada tiene en
 
las organizaciones .v sus implicaciones
 
en la realidad latinoamericana. Para
 
ello, primero sedescribe este impacto
 

desde una perspectiva empírica.
 
Segundo, seexaminan algunos de los
 

problemas queplantea la nueva
 
tecnología de la comunicación en la
 

realidad latinoamericana.
 
y, finalmente, se termina formulando
 

algunas conclusiones generales sobre la
 
comunicación computarizada en las
 

organizaciones.
 
;%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~%~~~~ª~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~¡~~~~~~~f~ 

a introducción de nuevas 
tecnologías siempre ha pro
ducido cambios radicales en 
el estilo devida de la huma
nidad y en lasformas deco
municación. Como dijo 

McLuhan (1964) si bien es cierto que el 
hombre daforma a sus herramientas, es
tasledan forma a él. Esevidente que las 
nuevas tecnologías de la comunicación 
están cambiando la manera de ser (la 
cultura) y la manera de comunicarse de 
nuestras organizaciones. Se trata de un 

nuevo tipo de organización donde el va
lor de lacomunicación tiene que vermás 
con comunidad que con información. La 
nueva tecnología tiene que contribuir a la 
creación de una comunidad más demo
crática, más globalizada, más armoniosa 
(más colaborativa y menos competitiva), 
más eficiente, y más comunicativa. 

Varias investigaciones han encontra
do tres tipos de impacto, tanto positivos 
como negativos, que la nueva tecnología 
delacomunicación ha tenido enlasorga
nizaciones. 

1. En la realización del trabajo 
El uso del procesador de palabras, el 

fax, elcorreo electrónico y elboletín elec
trónico han permitido incrementar la efi· 
ciencia (cantidad) y la calidad del produc
to en lacomposición ytransmisión decar
tas, memorandos y otros tipos de docu
mentos (Rice y Case, 1983). El personal 

FEDERICO VARONA MADRID, guatemalteco. Doctor en 
Esrudios de la Comunicación, profesor asociado en 
el Communications Studies Department, San José 
State Uníversiry, California 
E·mail: fvarona@email.sjsu.edu 

de una organización puede ser más eñ
ciente en la realización de su trabajo, 
pues puede hacer más en menos tiempo 
y de una manera más entretenida. Steín
fíeld (1992) encontró que lapuntualidad y 
la precisión de la información mejoraron, 
así como la coordinación general de tao 
reas. 

Latamore (1988) indica que la gente 
puede trabajar engrupos deuna manera 
más eficiente. Sin duda, la diseminación 
de información ha sido uno de los carn
bios más importantes producidos por la 
computadora a través del correo electró
nico y del fax. Otros efectos del correo 
electrónico en la comunicación organiza
cional han sido la reducción de la forma
lidad, y lafacilitación del envío demensa
jesentre los cuadros de mando y losern
pleados. El hecho de que el correo elec
trónico permite la transmisión instantá
nea de mensajes, sin tener la necesidad 
deestablecer contacto directo con la otra 
persona (Comunicación Asincrónica), ha 
facilitado también el intercambio de meno 
sajes y la flexibilidad de lacomunicación. 
También se ha encontrado que la comu
nicación computarizada fomenta y facilita 
la creatividad en la realización del traba
jo y reduce el nivel de incertidumbre con 
respecto a la información que se necesi
ta para realizar lastareas. 

En general, la tecnología de la infor
mación y las telecomunicaciones están 
ayudando a lasorganizaciones asuperar 
problemas de coordinación y control, y a 
reestructurar las relaciones dentro de la 
organización. Los objetivos son eficiencia 
(óptimo uso derecursos y aceleración de 
los procesos), efectividad (óptimo alcan
ce de los objetivos y reducción del exce
so de información), e innovación (logro 
de nuevos y más atractivos objetivos y 
mercados mediante el mejoramiento de 
losproductos y servicios). 

2. En los modos de interacción 
entre las personas 

Según Parks y Floyd (1996) dos co
rrientes opuestas han dominado el deba
te popular y académico con respecto al 
impacto delacomunicación computariza
da en los modos de interacción entre las 
personas, enuna organización. De unla
do están los que ven la comunicación 
mediada por la computadora como su
perficial, impersonal y aveces hostil. Los 
proponentes de esta corriente afirman 
que enel espacio cibernético solo puede 

crearse la ilusión deuna comunidad. Del 
otro lado están losque afirman que laco
municación por la computadora permite 
que las relaciones interpersonales supe
ren las barreras físicas yque secreen así 
oportunidades para nuevas y genuinas 
relaciones personales ycomunidades. La 
mayoría de la investigación que se reali
zó en unprincipio sobre la comunicación 
por la computadora consistió en estudios 
de laboratorio, donde se comparaban 
grupos que se comunicaban por medio 
dela computadora con grupos que lo ha
cían directamente (cara a cara). Los re
sultados de esta línea de investigación, 
en general, enfatizaron las desventajas 
sociales de la comunicación porcompu
tadora, con la implicación deque relacio
nes personales positivas y profundas 
ocurrirán muy infrecuentemente en este 
tipo decomunicación. 

La investigación más reciente, sin 
embargo, cuestiona algunos de los plan
teamientos de la anterior investigación; 
por ejemplo, el énfasis en los aspectos 
de la presencia física, como elementos 
necesarios para eldesarrollo deuna rela
ción y de una comunicación efectiva. De 
hecho, la investigación realizada por 
Parks y Floyd (1996), en el contexto dela 
comunicación por la Internet, demuestra 
que las relaciones personales ocurren 
con frecuencia y evolucionan natural
mente como resultado del tiempo y de la 
experiencia en este tipo de comunica
ción. Estos resultados, sostienen sus au
tores, cuestionan los resultados de los 
estudios realizados anteriormente e indi
can claramente que existe la necesidad 
deuna nueva línea de investigación que 
estudie la comunicación en los nuevos 
espacios en losque la gente se encuen
tra gracias a la nueva tecnología. El es
pacio cibernético es sin duda uno de 
ellos. 

Entre los aspectos negativos, según 
la investigación realizada principalmente 
en los Estados Unidos, destacamos los 
siguientes. Meisner (1980) afirma que las 
discusiones grupales electrónicas y con
ferencias electrónicas a distancia redu
cen el número de reuniones cara a cara. 
Gratz y sarem (1984) expresan su preo
cupación porque la comunicación "ser 
humano-máquina" está reduciendo la 
oportunidad decomunicación "ser huma
no-ser humano", dado que la interacción 
humana directa esunfactor crítico en la 
formación y en la estabilidad de la identi

dad personal y de las relaciones huma
nas. 

Las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC) li
mitan nuestra capacidad para entender el 
significado de la información recibida, 
pues elimina el contexto global enel que 
ocurre la interacción que incluye todas 
las formas de comunicación no-verbal 
(paralenguaje, expresiones faciales, uso 
del espacio, gestos, miradas, apariencia 
física, etc.) y otras características del me
dio ambiente (Sproul y Kiesler, 1986). 
Una consecuencia que parece clara con 
respecto a la nueva tecnología esunau
mento del sentido de alienamiento y ais
lamiento. Por su parte, Hiltz, Johnson, y 
Agle (1978) encontraron que la participa
ción en la discusión esmayor en lascon
ferencias electrónicas a distancia que ca
raa cara. Sin embargo, en las reuniones 
grupales electrónicas, la comunicación 
es menor por lo que se requiere más 
tiempo para poder llegar atomar una de
cisión. 

Según Clampitt (1991), algunos de 
losproblemas más comunes son elexce
so de información que incluye informa
ción innecesaria e información que esre
dundante. Aveces, gerentes y superviso
res piensan que el simple uso demás ca
nales de comunicación significa mejor 

¡liT~~en !:~~a'" los
 
",,::.: .::::: ::, comunlcaClon 

mediada por la computadora 
como superficial, impersonal 
y a veces hostil. Los 
proponentes de esta 
corriente afirman que en el 
espacio cibernético solo 
puede crearse la ilusión de 
una comunidad. 

1~1I~~~~~~l~~1~j¡¡~~~~~¡¡j~¡¡~~~~;¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡n 
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a introducción de nuevas 
tecnologías siempre ha pro
ducido cambios radicales en 
el estilo devida de la huma
nidad y en lasformas deco
municación. Como dijo 

McLuhan (1964) si bien es cierto que el 
hombre daforma a sus herramientas, es
tasledan forma a él. Esevidente que las 
nuevas tecnologías de la comunicación 
están cambiando la manera de ser (la 
cultura) y la manera de comunicarse de 
nuestras organizaciones. Se trata de un 

nuevo tipo de organización donde el va
lor de lacomunicación tiene que vermás 
con comunidad que con información. La 
nueva tecnología tiene que contribuir a la 
creación de una comunidad más demo
crática, más globalizada, más armoniosa 
(más colaborativa y menos competitiva), 
más eficiente, y más comunicativa. 

Varias investigaciones han encontra
do tres tipos de impacto, tanto positivos 
como negativos, que la nueva tecnología 
delacomunicación ha tenido enlasorga
nizaciones. 

1. En la realización del trabajo 
El uso del procesador de palabras, el 

fax, elcorreo electrónico y elboletín elec
trónico han permitido incrementar la efi· 
ciencia (cantidad) y la calidad del produc
to en lacomposición ytransmisión decar
tas, memorandos y otros tipos de docu
mentos (Rice y Case, 1983). El personal 
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de una organización puede ser más eñ
ciente en la realización de su trabajo, 
pues puede hacer más en menos tiempo 
y de una manera más entretenida. Steín
fíeld (1992) encontró que lapuntualidad y 
la precisión de la información mejoraron, 
así como la coordinación general de tao 
reas. 

Latamore (1988) indica que la gente 
puede trabajar engrupos deuna manera 
más eficiente. Sin duda, la diseminación 
de información ha sido uno de los carn
bios más importantes producidos por la 
computadora a través del correo electró
nico y del fax. Otros efectos del correo 
electrónico en la comunicación organiza
cional han sido la reducción de la forma
lidad, y lafacilitación del envío demensa
jesentre los cuadros de mando y losern
pleados. El hecho de que el correo elec
trónico permite la transmisión instantá
nea de mensajes, sin tener la necesidad 
deestablecer contacto directo con la otra 
persona (Comunicación Asincrónica), ha 
facilitado también el intercambio de meno 
sajes y la flexibilidad de lacomunicación. 
También se ha encontrado que la comu
nicación computarizada fomenta y facilita 
la creatividad en la realización del traba
jo y reduce el nivel de incertidumbre con 
respecto a la información que se necesi
ta para realizar lastareas. 

En general, la tecnología de la infor
mación y las telecomunicaciones están 
ayudando a lasorganizaciones asuperar 
problemas de coordinación y control, y a 
reestructurar las relaciones dentro de la 
organización. Los objetivos son eficiencia 
(óptimo uso derecursos y aceleración de 
los procesos), efectividad (óptimo alcan
ce de los objetivos y reducción del exce
so de información), e innovación (logro 
de nuevos y más atractivos objetivos y 
mercados mediante el mejoramiento de 
losproductos y servicios). 

2. En los modos de interacción 
entre las personas 

Según Parks y Floyd (1996) dos co
rrientes opuestas han dominado el deba
te popular y académico con respecto al 
impacto delacomunicación computariza
da en los modos de interacción entre las 
personas, enuna organización. De unla
do están los que ven la comunicación 
mediada por la computadora como su
perficial, impersonal y aveces hostil. Los 
proponentes de esta corriente afirman 
que enel espacio cibernético solo puede 

crearse la ilusión deuna comunidad. Del 
otro lado están losque afirman que laco
municación por la computadora permite 
que las relaciones interpersonales supe
ren las barreras físicas yque secreen así 
oportunidades para nuevas y genuinas 
relaciones personales ycomunidades. La 
mayoría de la investigación que se reali
zó en unprincipio sobre la comunicación 
por la computadora consistió en estudios 
de laboratorio, donde se comparaban 
grupos que se comunicaban por medio 
dela computadora con grupos que lo ha
cían directamente (cara a cara). Los re
sultados de esta línea de investigación, 
en general, enfatizaron las desventajas 
sociales de la comunicación porcompu
tadora, con la implicación deque relacio
nes personales positivas y profundas 
ocurrirán muy infrecuentemente en este 
tipo decomunicación. 

La investigación más reciente, sin 
embargo, cuestiona algunos de los plan
teamientos de la anterior investigación; 
por ejemplo, el énfasis en los aspectos 
de la presencia física, como elementos 
necesarios para eldesarrollo deuna rela
ción y de una comunicación efectiva. De 
hecho, la investigación realizada por 
Parks y Floyd (1996), en el contexto dela 
comunicación por la Internet, demuestra 
que las relaciones personales ocurren 
con frecuencia y evolucionan natural
mente como resultado del tiempo y de la 
experiencia en este tipo de comunica
ción. Estos resultados, sostienen sus au
tores, cuestionan los resultados de los 
estudios realizados anteriormente e indi
can claramente que existe la necesidad 
deuna nueva línea de investigación que 
estudie la comunicación en los nuevos 
espacios en losque la gente se encuen
tra gracias a la nueva tecnología. El es
pacio cibernético es sin duda uno de 
ellos. 

Entre los aspectos negativos, según 
la investigación realizada principalmente 
en los Estados Unidos, destacamos los 
siguientes. Meisner (1980) afirma que las 
discusiones grupales electrónicas y con
ferencias electrónicas a distancia redu
cen el número de reuniones cara a cara. 
Gratz y sarem (1984) expresan su preo
cupación porque la comunicación "ser 
humano-máquina" está reduciendo la 
oportunidad decomunicación "ser huma
no-ser humano", dado que la interacción 
humana directa esunfactor crítico en la 
formación y en la estabilidad de la identi

dad personal y de las relaciones huma
nas. 

Las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC) li
mitan nuestra capacidad para entender el 
significado de la información recibida, 
pues elimina el contexto global enel que 
ocurre la interacción que incluye todas 
las formas de comunicación no-verbal 
(paralenguaje, expresiones faciales, uso 
del espacio, gestos, miradas, apariencia 
física, etc.) y otras características del me
dio ambiente (Sproul y Kiesler, 1986). 
Una consecuencia que parece clara con 
respecto a la nueva tecnología esunau
mento del sentido de alienamiento y ais
lamiento. Por su parte, Hiltz, Johnson, y 
Agle (1978) encontraron que la participa
ción en la discusión esmayor en lascon
ferencias electrónicas a distancia que ca
raa cara. Sin embargo, en las reuniones 
grupales electrónicas, la comunicación 
es menor por lo que se requiere más 
tiempo para poder llegar atomar una de
cisión. 

Según Clampitt (1991), algunos de 
losproblemas más comunes son elexce
so de información que incluye informa
ción innecesaria e información que esre
dundante. Aveces, gerentes y superviso
res piensan que el simple uso demás ca
nales de comunicación significa mejor 
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mediada por la computadora 
como superficial, impersonal 
y a veces hostil. Los 
proponentes de esta 
corriente afirman que en el 
espacio cibernético solo 
puede crearse la ilusión de 
una comunidad. 

1~1I~~~~~~l~~1~j¡¡~~~~~¡¡j~¡¡~~~~;¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡n 
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comunicación, lo cual no es necesaria mación sea distribuida a lugares remotos partamentos, así como elcambio de cier Cuando ya hemos establecido una 
mente cierto. Garton y Wellman (1995) de una manera rápida y eficiente. En al tasnormas y conductas organizacionales relación con los medios, hacernos locali
indican que la tendencia a evitar la co gunas organizaciones, reduce la formali (Johnson, 1994). Porejemplo, la posibili zables (dirección, teléfonos...); identificar 
municación directa (cara a cara) puede dad en la comunicación, facilita la rela daddequelacomunicación desde arriba a un vocero autorizado de la agrupación, 
resultar enun serio problema encaso de ción entre gente que ya seconoce y per cambie, de serdirectiva para seruna co notificar a tiempo los planes de acción 
situaciones personales y delicadas o am mite la incorporación de otros que com municación que proponga sugerencias y (considerando los itinerarios de los me
biguas, donde la presencia física es ne parten los mismos intereses. Sus usua alternativas. Y en cuanto a la comunica dios); establecer rutinas; reconstruir la 
cesaria para proporcionar inmediato rios han generado maneras de suplir la ción desde abajo es posible quecambie, historia del movimiento; facilitar docu
feedback. La reducción en la comunica ausencia de elementos no-verbales, de sersolamente informativa para incluir mentos importantes. Enfin, idear una es
ción computarizada de los elementos co usando representaciones visuales y com también sugerencias y peticiones. trategia de acercamiento. Con todo lo an
municativos no-verbales, que regulan la binación de caracteres escritos, tales co Quizás el problema fundamental sea terior, esclaro que lascondiciones políti
interacción humana en la comunicación mo :.) para indicar una sonrisa. Ayuda, el del acceso democrático e igualitario. cas son determinantes: en un contexto 
directa, y la disminución de los símbolos particularmente, a grupos tradicional La nueva tecnología puede ser un arma político adverso, de represión, aun los 
de status social y organizacionales pue mente silenciosos (étnicos minoritarios, de doble filo. Puede ser, por una parte, medios y periodistas más críticos se en
den fomentar desacuerdos y conflictos. los subordinados, mujeres y los emplea un factor decisivo en el proceso demo contrarán impedidos para darcobertura a 

Otros estudios presentan un lado dos con deficiencias físicas) para quie cratizador de una organización, al permi ciertos temas y actores sociales. 
más positivo del correo electrónico. Pue nes la comunicación cara a cara puede tir mayores posibilidades de información Un punto esencial en la estrategia de 
de ser un medio de comunicación mejor 
que la comunicación directa, en casos 
como cuando la gente experimenta an
siedad comunicativa, cuando tienen un 
bajo concepto de sí mismas (Hiltz y Tu

ser intimidante en' muchas situaciones. 
Finalmente, como dice Gates (1996), el 
correo electrónico contribuirá aque laco
municación en las organizaciones sea 
más democrática, al facilitar la comunica

y reducir el nivel de formalidad en las in
teracciones entre los diferentes niveles 
de mando enuna organización. Pero, por 
otra, puede ocasionar una separación 
mayor entre los que tienen y los que no 

I 
8 
1 
o: 

acercamiento es lade aprender aalimen
tar a los medios cotidianamente, no solo 
cuando necesitamos de sus servicios. 
Los medios buscan interlocutores, hay 
que hacerse interlocutor de ellos, estar 

roff, 1978), y cuando son tímidas. La ción entre empleados, supervisores y ge tienen acceso a ella. ~ listos en ocasiones previsibles. 
asincronicidad de su comunicación ofre rentes. Existen tres corrientes con respecto a Unbuen recurso paraque ciertos grupos accedan a los espacios informativos Es importante también aceptar que, 
ce un ambiente más seguro que el que 
estas personas encuentran enla comuni
cación directa. Puede crear nuevas for

3. En la estructura tradicional 
del sistema de comunicación 

este tipo deimpacto de lasNTIC (Danlels 
y Spiker, 1994). La centralista sostiene 
quefacilitan la centralización y el control 

mediáticos es irrumpir el orden de lo cotidiano, realizando acciones inusuales, 
incluso perturbantes. 

como individuos, difícilmente lograremos 
ese acceso como fuente informativa o co
mo tema de noticia, a menos que sea

mas de comunicación y alterar algunas La comunicación computarizada, es de la comunicación al permitir que los mos "prominentes". Para que un indivi
delasya existentes: reducir el número de 
llamadas telefónicas, de memos, e incre
mentar la comunicación directa y escrita 
(Huber, 1990). Hace posible quela iníor

pecialmente el correo electrónico, ofrece 
modos para que losempleados trascien
dan la jerarquía tradicional y la separa
ción que existe entre los diferentes de

cuadros de mando tengan acceso directo 
e inmediato a toda la información que se 
necesita para la toma de decisión, limi
tando al máximo la delegación defuncio
nes en los niveles inferiores de mando, 
La descentralista sostiene que promue
ven la descentralización y reduce el con
trol sobre la comunicación, argumentan
do que loscuadros de mandos van a es
tar más dispuestos a delegar y permitir 
que la información circule libremente. La 
neutral sostiene queelfactor determinan
te en su impacto en la comunicación or
ganizacional no es la tecnología en sí 
misma, sino lafilosofía dela gerencia y el 
medio ambiente en elquelaorganización 

estructuradas y legitimadas. Ciertamen
te, el periodismo que se hace en México 
parte de distintas concepciones periodís
ticas, dedistintos modelos, y hay medios 
que empiezan a incorporar una forma de 
cobertura que organiza el trabajo perio
dístico por temas, sin por ello eliminar la 
visita defuentes obligadas. Elperiodismo 
que se hace a partir de temas da mayor 
cabida a fuentes de información alternati
vas, no legitimadas. Se buscan ángulos 
del tema, reacciones de posibles secto
res interesados, y se maneja una mayor 
información documental, se realiza más 
investigación. 

noresponden, porque elacercamiento es 
inadecuado, porque no hay un mínimo 
conocimiento de cómo funcionan lasem
presas periodísticas. 

Por ejemplo, algo aparentemente se
cundario, pero que en el funcionamiento 
real delosmedios llega a ser esencial, es 
el de saber a quién dirigir una comunica
ción dentro de la empresa. Si se envían 
invitaciones a personas que ya notraba
jan ahí, o a "cargos" inexistentes (en al
gunos medios yanohay "jefe deinforma
ción"), la invitación puede perderse. Mu
chos movimientos nisiquiera convocan a 
los medios, esperan como algo natural o 

duo logre intencionadamente la difusión 
de su causa debe ligarse a una estructu
ra mínima, a una organización existente 
quele dé "cobertura". 

El primer acercamiento a los medios 
es crucial. Golpear a sus puertas gritan
do"prensa vendida", nonosdará elacce
so (aunque exista la prensa vendida). 
Muchos problemas sociales norequieren 
de estrategias de comunicación para ha
cerse evidentes, pero sí para permane
cerenescena, para obtener cobertura de 
"seguimiento". Enesto, el recurso delas 
"ruedas de prensa" puede ser útil, siem
pre y cuando no se realicen solamente 
unavez por año, o enperiodos demasia

opera. Roveda y Ciborra (1981) parecen Con todo, el problema del acceso de lógico que el reportero aparezca en el do prolongados, porque no llegarán a 
confirmar que, efectivamente, el factor losgrupos minoritarios a los medios sub mismo sitio y a la misma hora que ellos constituir "una rutina" identificable por los 
determinante de la centralización o des sistirá, mientras estos no aprendan a fa deciden manifestarse. medios. 

Las NTICy la realidad 
latinoamericana 

centralización de la estructura de la co
municación en una organización depen
de de la filosofía de la gerencia. 

cilitar el trabajo de los periodistas, me
diante la estructuración de unaestrategia 
de acercamiento y relación hacia losme
dios. 

Las razones porlasquese acercan a 
losmedios grupos y personas pidiendo la 

Para acceder a los medios... 
Hay que saber cómo funcionan, a 

qué intereses responden, cuáles son sus 
rutinas, las estrategias de búsqueda de 
información de losperiodistas; saber que 

De cualquier manera, tener una es
trategia de comunicación ayuda, pero no 
lo es todo; es necesario que los grupos 
se movilicen, pues en la medida en que 
la sociedad civil se moviliza, los medios 
se movilizan. O 

i 
Primero que todo está el tema delac

ceso a las NTIC. Una de las realidades 
difusión de sus mensajes o la cobertura 
desuseventos, sonde lasmás diversas, 

entre susinformaciones hay notas de di
ferente tipo, y saber cómo generarlas; REFERENCIA 

~ 
¡ 
¡¡: 
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esque estas son caras y, por lo tanto, no 
todas lasorganizaciones van a poder go
zar de los beneficios que traen consigo, 

van desde lascausas más legítimas has
ta lasexigencias muy personales de indi
viduos con transtornos sicológicos impor

aprender a producir "subsidios informati
vos"; tener un directorio de medios (rae
tualizado!); conocer a los reporteros que 

CHARRON, Jean; LEMIEUX Jacques el 
SAUVAGEAU, Florian. Les joumalistes, les 
médias et leurs sources. Gaétan Morin édi

especialmente las organizaciones pe tantes. Enmuchas ocasiones, losmedios tienen que ver con nuestro tema. leur. Québec, 1991. 
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pletamente claras y explícitas, todo re
portero sabe quehaytemas que "pasan" 
más fácilmente losfiltros editoriales de su 
medio; sabe también que "cuando lasno
ticias escasean" se aceptarán notas que 
en otra circunstancia no habrían tenido 
"suficiente importancia" para ser publica
das. 

Al nivel individual se sitúan factores 
derivados de lascaracterísticas delperio
dista como individuo: la clase social del 
reportero, su sexo, su edad, nivel educa
tivo, experiencia en el oficio ... que, por 
supuesto, inlluyen en la selección de lo 
"noticiabíe" . 

Pese a la existencia de prácticas pre
dominantes que llevan a la estandariza
ción del proceso de producción de noti
cias, reduciendo el acceso a losmedios a 
diversos actores sociales, losfactores or
ganizacionales e individuales que influ
yen en la selección informativa permiten 
siempre un margen de maniobra para 
que las fuentes alternativas y/o los acto
res sociales "no-prominentes", atraviesen 
las barreras impuestas por el sistema de 
fuentes legitimadas. 

Acciones inusuales, buen recurso 
Es difícil que los actores "no-promi

nentes" reciban cobertura de los medios, 
porel simple hecho deconvocar a los re
porteros a una rueda de prensa, °a pre
senciar suseventos. Esto lo han aprendi
do muchos grupos y ciudadanos a través 
de la experiencia. También han aprendi
do queun recurso inequívoco para acce
der a los espacios informativos es el de 
irrumpir el orden de lo cotidiano, realizar 
acciones inusuales, incluso perturbantes, 
para atraer la atención de los medios, a 
quienes han visto buscar generalmente 
algo nuevo, algo distinto, y hasta algo es
candaloso. 

En la práctica cotidiana del periodis
mo, "lo inusual" es,quizás, el criterio que 
por antonomasia define a las noticias. Si 
el reportero se encuentra frente a tres 
acontecimientos y tiene que elegir solo 
uno para publicarlo como noticia, tendrá 
quesopesar el valor informativo de cada 
uno, aplicar su "juicio noticioso". Si no se 
trata de un desastre natural, un acciden
te con alto saldo rojo, una declaración 
gubernamental de consecuencias ora
rnátícas para la población ... el aconteci
miento inusual desplazará al aconteci
miento de rutina. Lo inusual y lo nuevo 
parecen ir juntos. Lo nuevo es noticia, y 
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más si es inusual. La ruptura de rutinas, 
la irrupción del orden cotidiano hace vol
tear a los medios hacia sujetos y objetos 
que no clasifican como fuentes prolíficas 
en información "confiable" (o legitimada). 
Tal estrategia de los grupos minoritarios 
para atraer y captar efectivamente la 
atención de los medios y de la sociedad 
(así sea en sentido negativo), esconoci
da en el medio académico como "pseu
do-eventos". Para Charron, el pseudo
evento es un recurso empleado por los 
grupos opositores, y "constituye funda
mentalmente una acción de comunica
ción pública; se trata de una acción sim
bólica cuya razón de ser es la difusión 
pública de un mensaje que difícilmente 
pasaría la rampa de los medios sin el re
curso explosivo que va con ella" (Cha
rron, 1991: 102). 

Ciertamente, como lodejan verMolo
toch y Lester (citado por Charron, 
1991:104) si ungrupo "no-autorizado" se 
reúne en un lugar inoportuno, en el mo
mento inoportuno y hace algo inoportuno 
... la prensa no podrá ignorarlo. Es co
mún que el público recuerde lasacciones 
inusuales que desatan alguna noticia so
bregrupos minoritarios, aunque nosiem
pre recuerde el porqué de estas accio
nes. Veamos algunos ejemplos de "pseu
do eventos" organizados por grupos de 
mexicanos. 

En 1993, ungrupo de pequeños pro
ductores agrícolas de Jalisco, autodeno
minado "El Barzón", emprendió una cara
vana rumbo a la capital del estado para 
protestar contra las políticas usureras de 
las instituciones financieras, a quienes 
adeudaban créditos ahora impagables, 
debido a la capitalización de intereses 
bancarios y, posteriormente, a la deva
luación de la moneda nacional. Losingu
lar de esta caravana fue que, partiendo 
desde diferentes puntos, los agricultores 
marcharon por la autopista sobre sus 
tractores hasta la capital del estado, para 
bloquear con ellos algunas avenidas im
portantes, la plaza frente al Palacio de 
Gobierno, subirlos a las aceras y colocar
losa laspuertas de las instituciones ban
carias... este fue solo el comienzo, y du
ró semanas. Posteriormente, 250 maqui
narias agrícolas fueron "estacionadas" 
enla carretera que comunica con el aero
puerto de la ciudad. No podían ser más 
"visibles". Esta acción desencadenó 
otras en su apoyo y se convirtió en un 
movimiento que haenarbolado diferentes 

causas relacionadas con los problemas 
de losdeudores de la banca nacional. "El 
Barzón" logró convertirse en una fuente 
de información alternativa, que ahora ya 
es "autorizada", pues cuenta con oficinas 
y mantiene una buena estrategia de co
municación con losmedios (independien
temente de lo pertinente o node sus ac
ciones). 

Ungrupo de barrenderos que habían 
sido destituidos del empleo injustamente, 
"los barrenderos de Tabasco", se mani
festaron "desangrándose": extrajeron 
sangre de sus brazos con jeringas y la 
proyectaron contra los muros del edificio 
gubernamental frente al cual se manifes
taban. Demandaban la restitución de sus 
puestos y el pago de sueldos caídos. En 
otro momento y en otro lugar, "los mine
ros de Pachuca", se desnudaron para 
manifestar su inconformidad ante la falta 
de equipo de trabajo. 

Las "huelgas de hambre" son un 
buen ejemplo de "pseudo-eventos", y en 
casos recientes han adoptado diversos 
aderezos, como el de "encadenarse" al 
kiosko de una plaza pública, para hacer
se evidentes ante un mayor número de 
espectadores. 

Hasta este momento noshemos refe
rido a la práctica, predominante en los 
medios informativos, de basar su cober
tura en las fuentes de información más 

.~:o~:¿~~ acceso
 
minoritarios a los medios 
subsistirá, mientras estos no 
aprendan a facilitar el 
trabajo de los periodistas, 
mediante la estructuración 
de una estrategia de 
acercamiento y relación 
hacia los medios. 
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queñas y las que cuentan con escasos 
recursos. Consecuentemente, muchas 
organizaciones latinoamericanas se van 
a ver excluidas del acceso a la informa
ción y de la posibilidad de expresar su 
opinión para influir en la toma de decisio
nes que afectan su realidad social. Por 
otra parte, lasorganizaciones queno ten
gan la posibilidad de conectarse a la su
perautopista de la información se verán 
sumamente limitadas en sus posibilida
desde competir en el mercado, nacional 
e internacional, en el que la información 
es la base de la producción y de la distri
bución, tanto de los bienes de servicio 
como de consumo. 

Segundo, la producción y calidad de 
los mensajes. Sin las NTIC las tareas de 
producción de mensajes seguirán siendo 
tan tediosas y rudimentarias como en el 
pasado. Consecuentemente, las organi
zaciones que no tengan acceso a ellas 
seguirán marginadas de sus beneficios, 
en relación con la facilitación del trabajo, 
la producción y la posibilidad de ser más 
creativos. Por otra parte, uno de susbe
neficios indiscutibles es la manera cómo 
influyen en la calidad y rapidez de las 
producciones comunicacionales. Las or-

11I1.1~1~11·~:·~:~::;;¡i¡¡¡i;:::.~¡.. egún Lavin (1996), en 
:::::::::",,:~:::.:...,enero de 1994, 
tl~i:r\~i¡¡¡¡¡~: ..::~E. D. tenía 1.685.715 
Computer Servers mientras 
que los países 
latinoamericanos tenían 
7.392, Yen enero de 1995, 
E. D, tenía 3.372.551 con 
falta de información 
disponible sobre los países 
latinoamericanos. Las 
implicaciones culturales de 
esta realidad son 
impredecibles y no lucen 
muy prometedoras para 
América Latina. 

~~~¡~¡I~~~~~~~~~~~~I~~~~t~~mi~~-

ganizaciones que no cuenten con estas 
no podrán competir con la calidad de las 
producciones generadas con el uso y el 
empleo de las NTIC, limitando así el al
cance y el impacto que puedan tener en 
susreceptores potenciales. LasNTIC es
táncreando un receptor sumamente exi
gente, encuanto a lacalidad con que son 
presentados los mensajes que recibe, su 
tolerancia por producciones quecarecen 
de calidad es mínima. 

Tercero, la participación en la distri
bución de la información a través de In
ternet. La participación latinoamericana 
en la distribución de información es toda
vía mínima comparada con la de E. U. 
Losdatos más recientes, sobre el núme
ro de Computer Servers o Centros de in
formación por regiones en el mundo, es 
preocupante con respecto a la presencia 
y participación de los pueblos latinoame
ricanos en el proceso de la globalización 
de las comunicaciones. Según Lavin 
(1996), en enero de 1994, Estados Uni
dos tenía 1.685.715 Computer Servers, 
mientras que lospaíses latinoamericanos 
tenían 7.392. Yen enero de 1995, Esta
dos Unidos tenía 3.372.551 con falta de 
información disponible sobre los países 
latinoamericanos. Las implicaciones cuí

turales de estarealidad son hasta el mo
mento impredecibles y ciertamente no lu
cen muy prometedoras para América 
Latina. 

Cuarto, la globalización de las comu
nicaciones es unade las consecuencias 
inevitables de lasNTIC. Sinembargo, es
te fenómeno se presenta como unareali
dadambigua y cuestionable, noobstante 
el atractivo que a primera vista presenta. 
En la práctica sabemos que la globaliza
ción de las comunicaciones apunta hacia 
el acaparamiento, en muy pocas manos, 
de la mayoría de las redes de comunica
ción mundial. Esta realidad atenta contra 
el derecho de todos los pueblos a la par
ticipación democrática en el campo de la 
corruncacíón. La dominación actual de 
unacultura sobre lasdemás es evidente, 
como revelan las estadísticas presenta
das anteriormente. Otro hecho que con
firma esta dominación tiene que ver con 
los círculos de intercambio de mensajes 
o grupos de discusión que hoy circulan 
en la Internet. La casi totalidad de ellos 
usan el inglés como la lengua común, 
unos pocos usan el español. 

Conclusiones generales 
Entre las muchas conclusiones que 
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que le interesan o le afectan. ¿Qué, de 
todo lo que acontece día a día, es rele
vante para la vida social? ¿Cómo pueden 
los medios darse cuenta y darcuenta de 
los acontecimientos "importantes"? 

Frente a la necesidad de satisfacer 
requerimientos organizacionales (llegar a 
los lectores en las primeras horas de la 
mañana, cumplir con la periodicidad pro
metida, tener imágenes para las noticias 
televisadas, ofrecer declaraciones bien 
grabadas en los noticieros radiofónicos, 
entre otras), muchas veces las "noticias" 
que reciben los públicos de los diversos 
medios, no son precisamente el resulta
do de la aplicación estricta o siquiera 
aproximada de los criterios noticiosos 
que sugieren los manuales de periodis
mo. 

Ante la inacabable oferta de aconteci
mientos quepodrían ser presentados co
mo noticia, con frecuencia se da prefe
rencia a informaciones pre-elaboradas, a 
la cobertura de "eventos programados" 
(que permiten a los medios planificar sus 
emisiones a lo largo de la jornada o de la 
semana), o a las actividades de los fun
cionarios de "fuentes informativas" reco
nocidas por todos los medios. Laperiodi
cidad de las publicaciones y programas, 
los límites de espacio o tiempo, los cos
tos y dificultades para obtener las notas, 
son razones que justifican la necesidad 
de losmedios de seleccionar "lo más im
portante". Son más las razones organiza
clonales, que las ideológicas, lasque de
terminan que solo una selección de los 
acontecimientos llegue finalmente alcon
sumidor de información. Pero, ¿qué te
mas y qué actores sociales son noticia 
para los medios informativos? 

El sistema de fuentes informativas 

Para darcuenta de 'todo lo importan
te", los medios se apoyan fundamental
mente en una estrategia de cobertura 
que, además de asegurar el acopio de 
datos definitivamente relevantes para la 
sociedad (como es el caso de la informa
ción generada porlos responsables de la 
administación pública), garantiza produc
tos periodísticos en función de las nece
sidades del sistema de información (sa
lir adiario y a tiempo, y presentar datos u 
opiniones "autorizados"). Producir infor
mación periodística esunproceso obliga
damente estandarizado, bastante prede
cible, no tan sorpresivo ni tan abundante 
en información "nueva" como lo hacen 
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pensar las definiciones de noticia y los 
manuales de periodismo. 

Laestrategia decobertura delosme
dios consiste en "dividir la realidad", o el 
territorio que deben "cubrir", en parcelas 
llamadas "fuentes de información", cuya 
selección esunadelasoperaciones más 
importantes en los procesos de produc
ción de noticias. ¿Qué instancias y per
sonas son consideradas como fuentes in
formativas? ¿Cuáles son los atributos 
que se esperan de una "fuente de infor
mación"? 

Para Jean Charron, "los criterios de 
selección de fuentes y de mensajes son 
definidos, en primer lugar, en función de 
las necesidades del sistema de informa
ción; constituyen respuestas racionales a 
los imperativos de estandarización del 
proceso de producción de la noticia y de 

·Iegitimación de la función periodística. 
Esto implica al menos unaconsecuencia 
mayor con relación al asunto del acceso 
a los medios: el proceso de la noticia se 
efectúa enfunción deunorden jerárquico 
que se establece en la selección de las 
fuentes" (1991: 12). 

La jerarquización de las fuentes, en 
función de su "importancia" y, fundamen
talmente, desu "productividad", deja fue
ra de la escena informativa a numerosos 
actores y temas, de relevancia para mu

chos ciudadanos, que no son considera
dos por el común de los medios como 
fuentes "reconocidas" o "autorizadas". 

Las fuentes de información más visi
tadas por los periodistas son las que 
cuentan con un cierto nivel de organiza
ción, capaces de proporcionar a los me
dios cantidades constantes de informa
ción. Una buena fuente es la "producti
va", pero también la que ofrece informa
ción al menor costo posible y que tiene la 
capacidad desometerse al "código delos 
medios", o que entiende las lógicas y di
námicas del trabajo periodístico (Cha
rron, 1991:12-13). 

En la selección de los temas, perso
najes y acontecimientos son diversos los 
factores que influyen, y podrían analizar
se a tres niveles: 

Al nivel estructural o institucional, es 
el predominio del esquema de cobertura 
por fuentes de información lo que deja 
fuera a objetos y actores de los espacios 
informativos, pues este sistema termina 
privilegiando a los diversos detentores 
del poder. 

Alnivel de lasorganizaciones, al inte
rior de cada medio ocurren dinámicas, 
discusiones y negociaciones que abren o 
cierran el acceso a ciertos temas y acto
res sociales. Aun cuando las políticas in
formativas de losmedios nunca son com

se podrían formular sobre el impacto de 
la comunicación computarizada enlasor
ganizaciones me permito resaltar las si
guientes: 
1.	 Permite más y mejor comunicación 

en las organizaciones. Sin embargo, 
noesla panacea universal para la so
lución de losproblemas de comunica
ción en una organización. Tiene ven
tajas y desventajas, pues al mismo 
tiempo que satisface algunas necesi
dades humanas, puede también per
judicar a otras. Las organizaciones 
tienen que recordar que la computa
dora es solo una herramienta. 

2.	 El acceso igualitario y democrático a 
ella debe ser considerado como un 
derecho fundamental de todos los 
empleados y como una obligación 
primordial de la gerencia en una or
ganización. 

3.	 El éxito de su uso en una organiza
ción depende más de la capacitación 
y del entrenamiento que los emplea
dos reciban que de latecnología ensí 
misma. Las organizaciones tienen 
que ofrecer a susempleados elentre
namiento para un uso apropiado de 
todas las capacidades de la comuni
cación computarizada. La formula
ción de políticas que orienten y, en 
ciertos casos, regulen su uso parece 

ser la mejor solución, no solo para 
evitar problemas de abuso, sino para 
fomentar el mejor uso de la misma. 

4.	 Los miembros de la organización 
computarizada tendrán que desarro
llar una mayor flexibilidad en su con
ducta comunicativa. Tendrán que 
aprender a establecer un equilibrio 
entre el tiempo que pasan frente a la 
computadora y el tiempo que em
plean en sus interacciones interper
sonales con losotros miembros de la 
organización. 

5.	 América Latina necesita lanzar un 
programa de investigación sobre el 
impacto dela comunicación computa
rizada en las organizaciones, desde 
modelos teóricos autóctonos que in
cluyan las realidades culturales, eco
nómicas, políticas, tecnologías y so
ciales de sus pueblos.• 
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El público es cada vez más exigentecon respecto a la calidadde los mensajes. 
Sin las NTlC esa calidad es más difícil de lograrla. Las personalidades públicasson privilegiadas por la lógica de produccióninformativa de la 

mayoría de medios masivos, en detrimento de actores sociales "no-prominentes" . 
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SERGIO RENÉ DE DIOS 

GRUPOS MINORITARIOS Y
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 

La lógica comercial de la 
producción de noticias ha 

obligado a los medios a 
organizarel trabajo reporteril 

medianteun sistema 
"rentable': eficiente, que 
garantice la constante 

alimentación de los productos 
periodísticos al menorcosto 
posible y con información 

"autorizada". Este sistema da 
preferencia a la cobertura de 
personajes y eventos oficiales 

previsibles, pero deja fuera del 
ámbito noticioso a los actores 
sociales "no-prominentes" y a 

las llamadas fuentes "170

autorizadas". Este artículo 
presenta un análisis del 

problema y plantea ideas para 
una estrategia de 

acercamiento de estos a 
los medios. 
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propuestas, quejas o demandas, a secto
res amplios delapoblación, por ladificul
tad deacceso a los medios decomunica
ción colectiva. Este acceso es indicativo 
de los márgenes de democracia en una 
sociedad, pero también es revelador de 
la lógica predominante en la producción 
de información en el periodismo comer
cial. 

¿Por qué estan difícil el acceso a los 
medios informativos para los grupos mi

noritarios. los movimientos sociales 
emergentes o los actores sociales no le
gitimados? ¿cómo pueden convertirse en 
"noticia" las fuentes de información "no 
autorizadas"? 

En las sociedades que tienden a la 
democracia, la función ideal del periodis
mo eslademantener informado alciuda
dano sobre losacontecimientos más rele
vantes en lo local, nacional e internacio
nal, para que esté en condiciones deto
mar decisiones frente a las situaciones 
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Opinión pública,
 
medios y ciudadanía
 

Tradicionalmente, las encuestas sehan utilizado electoralmente, han sido muy importantes 
para hacerpolítica y conquistarpoderpolítico, Sin embargo, redefiniendo sususos y 

valoraciones, ellas pueden sermuy útiles para construir un nuevo protagonismo ciudadano en 
la comunicación política. En suma, las encuestas o sondeos de opinión pueden serun 

renovado instrumento para otorgarpalabra y ethos democrático. 
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as encuestas forman hoy 
;:::~ parte del panorama político 
1í® de nuestros países y sus 
... precarios procesos de mo

dernización. Su fuerza no 
• está solo en producir datos 

sobre laopinión ciudadana, sino en lapu
blicación desus resultados enlosmedios 
masivos, haciéndose ampliamente visi-
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bies. Utilizadas desde hace un buen 
tiempo para contiendas electorales, es
tas miden la aceptación de candidatos y 
pueden ser un factor clave que incline la 
balanza hacia un lado u otro. En no po
cas ocasiones, estas informaciones 
cuantitativas determinan alianzas, retiros 
y redefiniciones decampañas, o influyen 
en los cálculos políticos de ciudadanas 
y ciudadanos para evitar votos perdidos 
e inútiles, para situarse en las minorías 
o inclinarse hacia la tendencia mayorita
ria. Con ellas se hizo y se hace política 

para conquistar poder político en la ac
tualidad. 

Manifestación de
 
la palabra ciudadana
 

En losúltimos tiempos, nuevos usos 
han permitido evidenciar contentos y 
descontentos de lapoblación frente a las 
gestiones gubernamentales o lasdecisio
nes políticas de diversos actores. De al
guna manera, lossondeos deopinión ex
presan elsentido común y el sentir de los 
pueblos, evidencian sus más elernenta
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les demandas. No son solo una herra tanto autoritarismo. Todo depende de ción pública. Lamentablemente, muchos 
mienta del poder, sino una forma de ma qué y para qué se interroga, a quiénes y medios solo seinteresan porel porcenta
nifestación de la palabra ciudadana casi cómo se hace. Aquí, cualquier atrevi je mayor, tienden a simplificar homoge
siempre opaca o encubierta. Sin embar miento puede ser altamente significativo. neizando la riqueza de lavivencia y lava
go, todo ello sigue siendo aún uncamino loración ciudadana. Si bien hay un gran

Mirarse en las imágenes de moderno pero de sentido tradicional, en	 interés en los medios poreste tipo de in
un prisma ciudadano la medida en que su finalidad no es la formación, se reduce su utilidad de 

participación ciudadana nisu irrupción en Setrata, más bien, de evidenciar có aprendizaje. 
el escenario, sino que obedece a unaló mo somos los ciudadanos de un país, Convocar para invitar a ubicarse en 
gica de interés para la construcción de mediante un conjunto de sondeos. Que laspalabras deotros esotro sentido dela 
hegemonías, conducida por los protago nuestros públicos se vean a sí mismos, presentación pública de lossondeos. Las 
nistas y profesionales de la política, en que puedan ubicarse en percepciones, autoridades podrán ser calificadas, dar 
colaboración con los medios. opiniones, valoraciones y comportamien cuenta de cuánto se les conoce y apre

Validado I instrumento y sus relati tos del conjunto. Importa saber cuan co cia, cuándo y por qué se lescritica. Igual
munidad somos y qué diferencias nosvas pero cre entes utilidades, podemos mente, los líderes pueden pulsar cómo 

transformarlo para encaminar otros senti conforman, identificar discriminaciones y son aceptados o cuestionados, en una 
dos. Para e o hace falta redefinir sus encuentros. Una encuesta nueva debería sociedad tan amplia y diversa, donde las 
usos y lasvaoraciones enlasque se en convocar a que esa visibilidad sea auto relaciones directas con todos son imposi
marca para ruevarnente regresar a esta rreferencial. Es decir, se trata de acumu bles y en la que las apreciaciones subje

lar una información que conduzca a intermetodología específica y reajustarla. Los tivas son difíciles de expresar o comuni

compromisos a losque aludimos serefie pelaciones mutuas y permita reflexividad, car. Imperiosamente, se nos obliga a es

ren al ejercicio democrático -síernpre tan que seconvierta enformativa. tablecer coincidencias y discrepancias
 
debilitado en nuestros países- y a la ne Pero, losestudios de opinión pública que permitan entender lo que nos une y
 
cesidad de avanzar en la conformación no debieran ser un solo espejo aglutina lo que nos separa y qué posibilidad de
 
deculturas políticas ciudadanas y éticas. dor, sino un prisma de múltiples caras. llegar a acuerdos existen. Se trata deen

Importa crear otros circuitos de transfor Setrata dedar cuenta de la complejidad frentarse al otro y adquirir conciencia de
 
mación del ejercicio político, poniendo el y de las múltiples diferencias existentes, su existencia y el respeto que nos debe
 
énfasis en la participación y la solidari inclusive de exclusiones y desigualda merecer.
 
dad. Así, podemos llevar a favor y no a des. No solo interesan lastendencias ge

cuestas, un renovado instrumento que nerales sino las más específicas. No so Profundizar y entender desde te


mas y sentidospuede otorgar palabra y ethos democráti lo importa el gran porcentaje sino de qué 
co. La capacidad humana de preguntar está compuesto y cuáles son las mino Los sondeos noson solo una fotogra
esuna cualidad que puede mover monta rías o si conforman nuevos pensamien fía. No es suficiente conseguir impacto 
ñas y fomentar democracia en medio de	 tos y sentidos que se ponen a la disposi- con cuadros estadísticos y sussignificati

j 
,~ 
o 
~ 

Revalorizados, los sondeos de opinión pueden convertirse en un instrumento quepermita una mejor 
comprensión de cómosomos y pensamos. 

~ 
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! 
ol: 

La "noticiabilidad" de los grupos sociales, sobre todo de sus hechos violentos, atrae a los medios. 
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confirma Gitlin cuando afirma que "el mo
.vimiento (SOS) se reconoció a sí mismo 
a través de las imágenes mediadas por 
losmedios masivos". 

Por su parte, Edie Goldenberg (1986) 
apunta cuatro objetivos que persiguen 
los movimientos al acercarse a los me
dios: 
1.	 Establecer la identidad de su grupo, 

como voceros legítimos de clientelas 
particulares, y erigirse ellos mismos 
como líderes y demostrar su capaci
dad para lograr que se hagan lasco
sas. 

2.	 Proyectar ciertas imágenes y evitar 
otras. 

3.	 Transmitir información específica y 
retener otra información. 

4.	 Identificar a sus enemigos o metas 
públicamente y responsabilizarlos por 
su insatisfactoria situación presente. 
En contraste, las razones de los me

dios masivos para acercarse a los movi
mientos, convergen en una sola: su ca
pacidad de serfuente de noticias; es de
cir, su "noticiabilidad". 

Esta condición denoticiabilidad impo
ne ciertas limitaciones y restricciones a 
las necesidades dedifusión que tiene de-

os nuevos 
movimientos han 

uesto al descubierto 
que una noticia acerca de su 
actividad, difundida por los 
grandes diarios nacionales, 
las cadenas radiofónicas y 
los telenoticieros, aun 
cuando se encuentren 
impregnados de elementos 
tendenciosos y de juicios 
negativos, alcanza una 
repercusión social, que de 
otra manera no obtendría. 

*~~i~Jª~ff!~~~~~~~fmfill1 

terminado movimiento y losgrupos orga
nizados que los integran. Como, justa
mente, Goldenberg apunta "...que los 
grupos obtengan o no acceso a la pren
sa... depende en parte de los objetivos 
del grupo. Algunos objetivos, en sí y por 
sí mismos, son más dignos de nota que 
otros... cuanto más se desvían losobjeti
vos políticos de un grupo de las normas 
sociales predominantes, más probable 
es que el grupo tenga acceso a la pren
sa... ciertas imágenes de grupo son más 
dignas de nota que otras... y cuanto más 
es lagente afectada por losobjetivos del 
grupo, más probabilidades tiene el grupo 
de lograr el acceso a la prensa". 

El autor desmenuza los requisitos 
que debe cumplir unmovimiento para ac
ceder a la prensa. La originalidad de sus 
demandas, su contraposición a las nor
mas sociales predominantes, la amplitud 
de público que potencialmente se sienta 
interesado en sus demandas. Pero, so
bre todo, los medios seleccionan los as
pectos que les interesan en cuanto me
dios, independientemente de los deseos 
de los dirigentes y militantes del movi
miento. 

Esta situación ha provocado una su
bordinación delosmovimientos a losme
dios, de tal manera "que sus acciones 
son modeladas en parte por loscódigos 
de las operaciones de los medios masi
vos" (Gitlin, 1986). 

Por otra parte, la relación de los me
dios con undeterminado movimiento, tie
ne un carácter profundamente disconti
nuo plagado devicisitudes. Este proceso 
contempla modificaciones sustanciales, 
tanto en la relación entre losmedios y los 
movimientos, como al interior delos mis
mos movimientos, como consecuencia 
delaacción delos medios sobre ellos. El 
estudio de Gitlin documenta con asom
brosa claridad las principales fases de 
este proceso. 

En la primera fase se detecta una 
preocupación del movimiento por consti
tuirse en el interior de su ámbito de acti
vidad. Su actitud ante los medios masi
vos escasi deindiferencia. 

Lasegunda fase caracteriza el mutuo 
descubrimiento entre los medios y los 
movimientos. La prensa descubre la di
mensión noticiosa del movimiento; el mo
vimiento descubre laspotencialidades de 
expansión que le proporcionan los me
dios. 

Latercera fase implica una nueva si
tuación. Los movimientos se convierten 
en protagonistas de la noticia. Los me
dios comienzan a buscarlos, la cobertura 
hacia ellos seamplía ... pero, también, los 
medios al difundir selectivamente los te
mas y las actividades del movimiento, 
empiezan a construir una determinada 
imagen del mismo. 

La cuarta fase perfila las consecuen
cias que, al interior del movimiento, pro
vocará la actitud asumida por losmedios. 
Ante el despliegue publicitario, los agru
pamientos que integran el movimiento 
reaccionan de diversa manera. La pre
sencia de los medios se instala en las 
discusiones al interior de los grupos. Se 
encuentra presente en la determinación 
de cualquier actividad. El movimiento se 
sabe en la mira de los medios, no espo
sible ignorarlos, pero tampoco esposible 
utilizarlos deacuerdo a lasconveniencias 
del movimiento. Un aspecto importante 
en la intromisión de los medios en los 
movimientos reside en la definición y re
conocimiento de los líderes del movi
miento. 

La quinta fase se caracteriza por la 
intromisión de los medios en la vida de 
los movimientos. Esta intervención con
lleva a lacontrastación entre lasestructu
ras organizativas de losgrupos que inte
gran el movimiento y la imagen que los 
medios difundieron del mismo. Con fre
cuencia, esta contrastación resulta catas
trófica para el movimiento. 

Ciertamente, estas cinco fases que 
ejemplifican el proceso de interacción de 
los medios masivos con un movimiento 
social determinado, eneste caso el SOS, 
ilustran, a nivel general, las etapas de la 
relación entre medios y movimientos. La 
inevitable intervención de los medios en 
lavida interna delosmovimientos que se 
acercan a ellos, no necesariamente debe 
conducir a la disolución de estos, como 
sucedió en elcaso del SOS. 

Estas apreciaciones constituyen, a 
nuestro juicio, las aportaciones más im
portantes que proporciona Gitlin para el 
desentrañamiento de la interacción me
dios-movimientos. La determinación que 
tienen los medios sobre los movimientos 
queda suficientemente documentada, así 
como elhecho deque esta interacción no 
tiene necesariamente que resultar fatal 
para losmovimientos. 

Esimportante apuntar aquí losfacto
res	 internos de los movimientos, que a 

vos porcentajes. Más bien, estos pueden 
dar cuenta del conjunto como de ciertos 
aspectos que permitan una mejor com
prensión de cómo somos y pensamos, 
sobre nuestras expectativas y avances, 
los puntos de conflicto. Es posible averi
guar sobre temas específicos y detener
se en ellos. Así se busca focalizar para 
provocar profu ndizaciones, averiguar 
matices, encontrar ambigüedades, des
conocimientos y contrasentidos, losmoti
vos y argumentos de oposición y la es
tructura detoda complicidad. En esa mis
ma línea importa ubicar las transforma
ciones que se van gestando o los retor
nos a que se recurre. Para lo cual hace 
falta establecer continuidades en este ti
po de estudios. 

Se configura, así, un mejor conoci
miento de la sociedad sobre sí misma y 
sus sujetos no solo en el nivel normativo 
del deber ser, sino centrándose enlarea
lidad específica. Se pueden combinar in
terrogantes sobre valoraciones pero tam
bién sobre juicios, como acerca de pro
bables comportamientos y de acciones. 
Entre las percepciones y las tomas de 
posición hay mucho por averiguar. Los 
prejuicios y discriminaciones existentes 
pueden dibujar lo que requerimos trans
formar. Se permite, así, oponer consen
sos y disensos frente a decisiones políti
cas ya tomadas o por tomar, o frente a 
comportamientos cotidianos que van 
conformando losmodos desery lasrela
ciones existentes entre pares y diferen
tes. 

Los temas pueden ser muchos, pero 
vale la pena indagarlos por separado pa
ra luego confrontarlos: cultura democráti
ca, género, sentidos ecológicos, sexuali
dad, racismo, etc. Como también centrar
se en sujetos o actores específicos. Oen 
ámbitos dedesarrollo local, regional, na
cional, urbano, rural. Cualquier tipo de 
intervención gubernamental o privada 
debiera partir de reconocer la situación 
de la gente. No es serio proponer cam
bios a ciegas, destinados al más absolu
to fracaso pues no se basa en sentidos 
empáticos sino en pronósticos objetiva
mente alejados de la realidad subjetiva 
de la gente. 

Hacia el don de la interpretación 
colectiva 

Los métodos cuantitativos suelen ser 
duros y simplificadores. Pero hay modos 
de crear flexibilidad y posibilitar conocí

mientos más certeros acerca de nuestra 
complejidad. Hace falta introducir méto
dos cualitativos para ordenar el sistema, 
sentido y orden de una encuesta. Las 
preguntas abiertas y eltrabajo previo son 
indispensables. Seleccionar entrevistas a 
profundidad, grupos focales, un buen 
testeo inicial, o un trabajo etnográfico 
previo (observación), puede ayudar a 
conformar apuestas y preguntas más 
acordes a las lógicas y sentidos de los 
entrevistados. Pero, estambién el cono
cimiento del tema y su solidez teórica lo 
que permitirá que lapregunta sea signifi
cativa, pertinente y generadora de proce
sos educativos y reflexivos. No es, por lo 
tanto, laaplicación deuninstrumento téc
nico sino deuna metodología que quiere 
acumular saberes con una intención. 

Interpretar suele ser una tarea sim
plista pues se basa en la mera descrip
ción de informaciones. Ello ha llevado a 
que muchos periodistas y comunicadores 
la obvien, quedándose solo en la exposi
ción de cuadros y porcentajes. Así, los 
ciudadanos no solo no entienden qué sig
nifica y cómo se hace una encuesta, sino 
que al anquilosarse en el dato cuantitati
vo, el enigma problematizador se diluye, 
solo se entera y comprueba una informa
ción, no se avanza más. Lacapacidad de 
pensar y argumentar, deorganizar dudas 
y sospechas, la interpelación a la socie
dad quedan fuera del escenario, banali
zando no solo la información, sino la ca
pacidad de entender e interpretar la so
ciedad con sus dilemas y expectativas de 
futuro. 

De allí que interpretar sea una mane
ra de acercarnos a la argumentación, es 
recuperar la capacidad ciudadana de li
gar emociones con ideas, razón con 
afectividad, estética con ética, asociacio
nes hoy divergentes entre sí. El sentido 
común se expone pero no solo para com
probarlo, sino para ser interpelado moti
vando procesamientos, creación deargu
mentos, exposiciones a los "porqué", "pa
ra qué", "desde cuándo", "en qué senti
do", "adónde vamos". 

La opinión pública como presión 
social: un foro público 

La presión social y sus modos de 
ejercerla están en proceso de desuso. 
Pero, lasganas deprotestar y denunciar, 
elderecho arebelarse aún permanece, a 
pesar de que losfuertes procesos de in
dividualización nos pueden llevar a otro 

j¡~~;::~::::::(tfa encuesta de 

I I opinión puede tener 
wip\ W§ tro uso, el de hacer 
visible las demandas de la 
gente, evidenciar sus rabias 
y críticas, procesar de 
manera pública lo que está 
en cuestión. Se pueden 
colocar temas nuevos o 
reiterar la importancia de los 
de siempre, a partir de la 
ciudadanía. Se trata de 
recuperar la idea de foro 
público ganando este 
método para ello. 

¡j¡@~l¡~¡¡~¡¡~¡~¡~~j~j~~¡~¡¡¡¡¡f:~m¡¡¡¡¡;¡~~j~~~¡~ 

lugar, el de la pasividad. Hay muchos 
descontentos, sin embargo, hay cierta 
decepción de la ciudadanía amplia en la 
eficacia de los métodos tradicionales de 
reclamar y censurar. Como tampoco se 
conecta este sentimiento a la necesidad 
de idear otros modelos de sociedad. Las 
marchas solo ocurren en momentos de 
euforia, la capacidad dedecir de losciu
dadanos se reduce a grupos pequeños y 
organizados de la sociedad. Pero apare
cen nuevas formas y falta encontrar más. 

En	 la última encuesta nacional que 
realizamos en Perú, se coloca a "las fir
mas" de efecto constitucional como otra 
manera de protestar, igualmente la parti
cipación en los medios, y renace un nue
vo sentido de la marcha más ciudadana 
que política, más protestante que adhe
rente. El derecho más reclamado, aliado 
del trabajo, eseldela libertad, el respeto 
y el reconocimiento, pues cada vez la 
persona vale menos en el ámbito público 
de hoy, lo humano se ha echado a per
der, la ciudadanía corre el riesgo de ser 
solo respaldo y dato del cálculo político. 
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La visibilización y protagonismo de lossujetos, especialmente de los marginados, 
sonformas de legitimar el derecho a la comunicación. 

La encuesta de opinión puede tener 
otro uso, el de hacer visible las deman
dasde la gente, evidenciar sus rabias y 
críticas, procesar de manera pública lo 
que está en cuestión. Se pueden colocar 
temas nuevos o reiterar la importancia de 
losdesiempre, a partir de la ciudadanía. 
Se trata de recuperar la idea de foro pú
blico, ganando este método para ello. 
Hasta hoy, las encuestas han proporcio
nado datos de interpretación del panora
ma político y, menos veces, del cívico. 
Pero no han generado discusiones, más 
bien han reducido al mínimo su capaci
dad de interpelación social y política. Si 
a ellos se unen opiniones y entrevistas y 
otros datos objetivos, imágenes de la 
realidad, si se fomenta la interpretación 
colectiva estamos ante un nuevo hecho 
moderno y democrático. Se trata de dis
cutir colectivamente resultados de son
deos y confrontarlos con loshechos polí
ticos existentes, desde el escenario pú
blico que son los medios. 

Los medios como temática y
ñscalízacíón 

Pero, también los medios pueden ser 
materia de crítica y aplauso, de reflexión 
y propuesta. El derecho a la comunica
ción aún noconformado ennuestros pue
blos, puede irgenerándose desde elson
deo continuo que trasciende la medición 
de audiencia y, más bien, permite una 

cierta tarea de fiscalización y vigilancia 
ciudadana sobre los mismos. Desde el 
consumo hay un acumulado ambiguo de 
descontentos pero también de complici
dad. La falta deun escenario crítico, ma
sivo y amplio, no permite afinar las pro
pias opiniones niavanzar en sus formula
ciones. La oferta se encuentra congelada 
por la ausencia deuna demanda explíci
ta decambios. 

Discutir sobre los medios constituye 
una tarea moderna. Esta no lecorrespon
demás alEstado, en lalínea dedefender 
el respeto a la libertad deexpresión y la 
necesidad de superar una visión contro
lista autoritaria ydecorte político sobre la 
sociedad civil. Elempequeñecimiento del 
Estado y la redefinición de sus funciones 
está en pleno proceso de implementa
ción yconflicto. Los medios son espacios 
públicos y el derecho a la comunicación 
no es una competencia solo de sus due
ños y profesionales, también de los con
sumidores quienes se van haciendo ciu
dadanos con losmedios frente alescena
rio político que ellos fracturan y reprodu
cen, especialmente la televisión. 

Sin embargo, este margen de losde
rechos aún no ha sido interiorizado y 
aceptado por la población, no forma par
te de su cultura política. Los medios son 
oferta y regalo, lugar desatisfacción y cu
brimiento de las demandas de informa
ción, espacio de reconocimiento moder

no. Las perspectivas críticas y cuesto
nantes seejercitan en el mundo delo pri
vado, nose conocen, niestas influyen en 
la regularización de la oferta. Solo las 
mediciones deaudiencia deciden pero no 
la opinión de la gente. Estamos más an
te una factura de negocio que ante un 
ejercicio público o unbien común regula
ble por sus públicos receptores. En ese 
sentido, la encuesta que coloca alosme
dios entrance deser juzgados mediante 
la opinión ciudadana, permite una visibili
zación y protagonismo de los sujetos, es 
una forma delegitimar elderecho alaco
municación. Pero, a lavez, esuna herra
mienta educativa que al ser expuesta y 
compartida por losmedios permitirá poco 
a poco procesar y confrontar el futuro de 
lacomunicación, la convertirá entema de 
agenda y devigilancia ciudadana. 

En la institución que trabajo venimos 
utilizando lossondeos en lossentidos an
tes descritos. Averiguamos sobre la cul
tura política con respecto a los cambios 
que está viviendo el Estado y la socie
dad, en cuanto a la problemática de gé
nero y lastransformaciones y anquilosa
mientos que se registran y con respecto 
a la vigilancia de los medios. Estos últi
mos se comparan con la observación y 
análisis de laspropuestas discursivas de 
la información periodística u otros géne
ros que proponen los medios cotidiana
mente. O 

xicano en1968, y su demanda deque el 
diálogo con el gobierno fuera transmitido 
por la red televisiva, tenían su correlación 
con las ruedas de prensa en la Sorbona 
del mayo francés. Un puñado de pacifis
tas asentados en el atolón de Muroroa, 
para impedir una explosión nuclear, lo
graba congregar a representantes de 
agencias informativas de carácter inter
nacional. Las madres argentinas de la 
Plaza deMayo seconvirtieron en una no
ticia que, de un plano anecdótico local, 
logró impactar la conciencia mundial y 
denunciar las atrocidades de la guerra 
sucia de la dictadura militar en el poder. 
El sindicato SOLIDARIDAD traspasaba 
la barrera del silencio al inundar laspági
nas dela prensa mundial. 

Los nuevos movimientos han puesto 
al descubierto que una noticia acerca de 
su actividad, difundida por los grandes 
diarios nacionales, lascadenas radiofóni
cas y los telenoticieros, aun cuando se 
encuentren impregnados de elementos 
tendenciosos y de juicios 
negativos, alcanza una re
percusión social, que de 
otra manera no obtendría. 

Esta relación entre me
dios y nuevos movimientos, 
que define su carácter pú
blico, es uno de los rasgos 
distintivos delosmovimien
tossociales modernos, que 
se expresa en una "estre
cha relación entre estos y 
los medios masivos de co
municación. Ambos se ne
cesitan mutuamente: los 
movimientos hacen noticia; 
las noticias hacen públicas 
sus reivindicaciones" (He
lIer, 1987). Por su parte, 
IIse Scherer (1987) apunta 
que "los movimientos cultu
rales e ideológicos divulgan 
las nuevas ideas y crean 
nuevos adeptos. En este 
nivel, el desarrollo de los 
medios de información se 
torna particularmente rele
vante". 

Apesar desu importan
cia, el tema de la interac
ción entre los medios masi
vos y los movimientos so
ciales se encuentra casi 
ausente de las preocupa
ciones delosestudiosos de 

los fenómenos de comunicación. Los 
acercamientos predominantes en el aná
lisis deesta relación presentan una doble 
característica. Aquellos estudios que cir
cunscriben su objeto a losmedios produ
cidos por lospropios movimientos, desta
cando su uso como instrumentos propa
gandísticos y organizativos; y los estu
dios que describen en forma rigurosa la 
cobertura informativa (medida en espacio 
y tiempo) que los grandes medios le de
dican a los movimientos sociales (Aboi
tes, 1990). Existen también, aunque muy 
contados, estudios que enfocan la rela
ción medios-movimientos desde una 
perspectiva de interacción: de la mutua 
determinación y su influencia en el desa
rrollo, que observan los medios masivos 
con respecto a los movimientos, particu
larmente los nuevos movimientos y vice
versa. 

Esdecir que, en su íntima y compleja 
relación, medios y movimientos se sobre
determinan más allá dela aparente rela

ción entre material noticioso e instrumen
to de difusión, provocando consecuen
cias que se concretan en el desarrollo y 
la actividad de ambas instituciones, im
pactando su conformación, su crecimien
to, sus estrategias y sus tácticas. 

La sobredetenninación de 
los medios 

La emergencia de los nuevos movi
mientos anuncian el arribo y la constitu
ción de nuevos sujetos sociales, de nue
vas colectividades que generan nuevas 
formas de integración social, nuevas ex
presiones culturales, nuevos comporta
mientos políticos. En fin, una nueva con
cepción de práctica social que cuestiona 
y relativiza los modelos tradicionales. 

En este contexto esdonde se ubican 
las determinaciones que los medios im
ponen a los movimientos. En principio el 
acceso a losmedios se convierte encon
dición de existencia para el movimiento. 
Una acción colectiva cuya actividad no se 

difunde a través de los 
grandes medios, esuna ac
ción socialmente inexisten
te. La cobertura masiva de 
los medios garantiza una 
ampliación de la denuncia 
social hacia ámbitos que de 
otra manera resultarían 
inalcanzables. 

Pero al mismo tiempo, 
los movimientos, al ser ac
tores sociales y por tanto 
sujetos de"noticia periodís
tica", se han convertido en 
fuente indispensable de in
formación para los medios, 
como Gitlin (1986) hadocu
mentado profusamente al 
analizar la relación que se 
estableció entre los medios 
masivos norteamericanos y 
el movimiento estudiantil 
Students for a Democratic 
Society (SDS), a mediados 
de lossesenta. 

Las razones de los mo
vimientos, para dirigirse a 
los medios, nose restringía 

~ únicamente a la difusión 
! pública de sus actividades. 
~ Por paradójico que parez
1 ca, losmedios han desem
" peñado un papel importan-

Losmedios proyectan ciertas ifTI~gefles, ciertas versiones de la realidad te en la identidad de los 
_.-~- - . .. - .. ·de los movimientos·soéiéiles.

nuevos movimientos. Así lo 
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Medios masivos y
 
movimientos sociales
 

Hay una interacción entre medios y mooimienios sociales: estos son, muchas veces, sujetos de 
"noticia periodística"y aquellos son instrumentos imprescindibles para la difusión de la 
actividad de los movimientos pues, si esta no es masificada y legitimada a través de los 
medios, se convierten en ''acciones inexistentes"para la sociedad. Sin embargo, esto ha 

provocado -diceel autor- una suerte de subordinación de los movimientos a los medios, en 
sucesivas fases y por algunosfactores que aquí seanalizan. 

~~~~~~~~~¡~¡~;~~¡~¡~¡ffi¡~*¡~¡~¡~l~!~i~;¡;§;¡~~~~lllzlili~~~~~~~~~~~~~~~~{~~~~~~~~~~;~~;;~;~;~;~~;*;i~~~~~l*~~~~~~~~~~~~r~~~~r~ 

n la constitución de un gru nifiestan en el uso delas nuevas tecnolo concepción "determinista" que losdesca
~1 po social, el aspecto comu gías decomunicación. lifica en cuanto reproductores ideológicos
!¡¡¡¡ nicacional desempeña un del sistema establecido (Rivarola, 1987),

La resonancia de los medios "'1 papel fundamental. El ca- los nuevos movimientos sociales buscan 
rácter, fortaleza y consolida La importancia de los modernos me insistentemente su relación con los me

.:.eón desu estructura interna dios masivos, en su función de instru dios masivos decomunicación. 
y de su expansión dependen, en gran mento resonador desus propuestas y ac Las ruedas de prensa sostenidas por 
medida, de la solidez de lasredes deco tividades, hasido reconocida ampliamen los miembros del Consejo Nacional de 
municación intra e intergrupales; pero, te por los nuevos movimientos sociales Huelga, enel movimiento estudiantil me
además y sobre todo, de su relación con (Walsh, 1981). Acercándose más a una 

FRANCISCO DE JESÚS ACEVES, mexicano. Master enlos medios masivos. Otro aspecto impor	 concepción "funcionalista" que destaca 
Urbanismo, profesor-investigador y coordinador de 

su función básica en la formación de los tante, en los movimientos sociales, con maetría en la Universidad de Guadalajara, 

siste en la imaginación y audacia que ma- procesos deopinión pública, porsobre la E-mail: faceves@fuemes.csh.udg.mx 
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UN DILEMA CULTURAL
 
DE FIN DE SIGLO
 

Con la computadora, el hipertexio, las múltiples formas de la irueraaiindad. .. es posible 
construir la novela verdaderamente abierta, como la soñó Cortázar con su Rayuela. El 

próximo siglo -presagia y sepregunta elautorde este artículo- será el del "libro interactivo 
y por lo tanto de la imaginación, de la creatividad multiplicada entreel escritor y el 
usuario de la computadora, del intercambio de ideas entre lectores, de la creación 

literaria conjunta. ¿O de la destrucción literaria?". Esta y otras inquietudes son, serán, 
partede la interactundad y la competencia. 

r~~~~~~~~~;~~~~~~;~;~~;~;~~~~::~¡*l*¡;;;;~~~~~~~~~~~~~¡¡¡¡~~~~;~¡;;¡;¡¡~;¡¡¡¡¡¡¡;~;~~;~~i~¡¡;~~~;~¡¡;~~*~~~;;;¡~¡¡*¡¡f::¡¡~~¡~¡~¡;~¡¡¡~~~r3 

UNO	 computadora. Y en ese país de las para siempre en la laguna de los 
maravillas, que ya no era el mismo de encierros, y no regresar jamás a casa, o¿Qué habrá sospechado Alicia en 

ese minuto decisivo, ese fugaz minuto antes, el que alguna vez había visitado, tal vez decidiera convertirla en pájaro y 

que escapó volando -antes que ella- y la reina de losrobots la perseguía por el regresar a casa volando. 

atravesó el espejo rumbo a! país de las largo camino que llevaba hacia el satélite El final ya no pertenece a quien la 
maravillas? Seguramente no sospechó de cristal. Pero Alicia ya no tenía la había creado y mucho menos a ella... Y 
que las bellas, pequeñas y sofisticadas seguridad de que tarde o temprano esa incertidumbre sobre el final de la 
máquinas con las cuales iba a llegaría sana y salva a su destino como 
encontrarse cambiarían totalmente la	 antes, dependía de quien manejara el KINTTO LUCAS, uruguayo. Escritor y periodista, co

computador. Tal vez el niño que lo hacía rresponsal en Ecuador del Servicio Informativo dehistoria de su vida. No. No lo sospechó 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEl).

siquiera y ella también, como el minuto. decidiera que ella debería ser presa por 
Colabora con los diarios Expreso, de Guayaquil, y 

atravesó el espejo y	 entró en la la reina de los robots y dejarla detenida El Comercio, de Quito. 
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historia de Alicia podrá pasar con 
cualquier acontecer. Cualquier mundo 
podrá ser transformado, cualquier 
personaje podrá vivir distintas realidades, 
cualquier final podrá ser transformado, 
cualquier personaje podrá tener muchos 
finales. El próximo siglo será el siglo del 
libro interactivo y por lo tanto de la 
imaginación, de la creatividad 
multiplicada entre el escritor y el usuario 
de la computadora, del intercambio de 
ideas entre lectores, de la creación 
literaria conjunta. ¿O de la destrucción 
literaria? 

DOS 

El ingeniero desistemas y escritor de 
novelas policiales Juan Grompone 
pregunta a los incrédulos: "¿Por qué la 
informática no puede humanizar al ser 
humano? Es decir, permitir que uno 
acceda a una biblioteca de cinco o seis 
mil ejemplares, o a una discoteca detres 
mil discos, o pueda observar una obra de 
Rembrandt en un museo que tal vez 

":~ten esa realidad de 
la cultura, como 
una mercancía en el 

dios mercado, no es difícil 
suponer que se agudizará el 
hecho de que los creadores 
culturales busquen, cada vez 
más, una celebridad 
instantánea y masiva 
pagando cualquier precio, 
haciendo cualquier cosa. El 
fin justifica los medios. No 
importará haberse vendido 
mil veces. La meta 
fundamental será tornarse 
célebre. 

mlMii~~~f~~m~~f~~i~¡~~¡ 
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nunca pueda visitar, acceder a laciencia, 
la historia, o que le ayude acrear nuevas 
formas de arte a través de un 
computador eshumanizar al hombre". 

Y, teniendo en cuenta las palabras de 
Grompone, pudiéramos pensar en la 
novela y decir que en la era informática 
se puede construir una novela 
verdaderamente abierta, como lo intentó 
Cortázar con Rayuela, como lo intentaron 
tantos sin conseguirlo. "Con la 
computadora se puede construir una 
novela que se va leyendo -dice 
Grompone- y según lo que se va 
opinando, las páginas que siguen 
pueden ser distintas. En el 2001 puede 
ocurrir que no aceptemos algunos 
hechos ocurridos en 1970, entonces le 
cerremos esas alternativas. Participaría 
de la misma el azar y el tiempo 
transcurrido; permitiría a un creador 
literario hacer una obra de fabulosa 
magnitud, una obra que yano sería deél 
sino de todos los que pueden acceder a 
ella. Y él, a su vez luego puede volver a 
leerla e introducirle otras alternativas. La 
novela se humaniza porque el lector 
participa de verdad... Al leer Rayuela, por 
ejemplo, nos enterábamos de todas las 
variantes que se le habían ocurrido a 
Cortázar; en una computadora no 
pasaría eso porque permitiría dejar leer 
las variantes, según la opinión de cada 
uno sobre el hecho anterior". 

TRES 

¿Pero qué será del libro se 
preguntarán muchos? ¿Y yo también? 
En todo caso, la industria editorial del 
mundo desarrollado, ni lerda ni 
perezosa, frente a la presión de los 
medios audiovisuales ya ha puesto en 
marcha asombrosos estereogramas en 
tres dimensiones que están abriendo 
paso al libro interactivo. Pero estos libros 
no pertenecen al mundo de la literatura 
(como sí pertenecen las novelas 
interactivas através delacomputadora), 
ni de la cultura clásica, ya que solo el 
ocio, la imaginación, el dibujo y los 
recursos electrónicos trasladados al 
papel, están en la base de estos libros. 
En realidad, son libros para jugar (niños y 
adultos), para combatir el estrés e, 
incluso, para desentrañar misterios que 
conducen a importantes premios. 

Los libros para los ojos se han 
convertido en la novedad de estos 
últimos tiempos y seguramente 

acapararán lasventas del próximo siglo. 
Más deun millón y medio deejemplares 
llevan vendidos en Estados Unidos y un 
millón en Japón. En El ojo Mágico, de 
N.E. Thing, bajo su apariencia plana y 
tradicional, los estereogramas esconden 
nuevas imágenes en tres dimensiones. 
Las imágenes tridimensionales están 
formadas con puntos distribuidos de 
forma aleatoria que han sido generados 
por computador. El lector-espectador
jugador se sumerge, lo mismo en el mar 
que en una selva. Es una ilusión óptica 
que transporta el libro al mundo de la 
imagen. Estos libros están hechos 
pensando en que cada vez la gente lee 
menos y que en el próximo siglo esa 
situación se agudizará, por lo tanto había 
que eliminar letras. 

Y si bien la lectura de novelas 
abiertas a través del computador es una 
salida en laque el lector puede participar, 
no elimina la lectura, que para algunas 
personas siempre resulta tediosa. El 
periodista y escritor español, Arturo 
Pérez Reverte, señala que para 
mantener la lectoría, sea a través del 
libro o del computador "el único camino 
es bajar a la arena y utilizar las armas 
que utilizan los enemigos de la literatura 
que son el cine y la televisión. Hay que 
ponerle trampas al lector para que entre 
al trapo y se mantenga fiel. El novelista 
en su torre de marfil se dedica a escribir 
algo absolutamente ajeno al mundo en 
que vive, a hacer esa obra maestra 
comprendida solo por mentes 
exquisitas". 

CUATRO 

En lo que respecta a la cultura, no 
hay dudas de que la tecnología nos 
depara un comienzo de siglo lleno de 
innovaciones y tal vez, aunque no 
queramos, habrá que asomarse al 
próximo milenio para very escuchar, más 
que para leer. 

Pero esta era de la imagen y la 
interactividad es también la era de la 
competencia. La sana competencia (es 
decir la emulación) en la vida cultural ha 
mantenido la capacidad de un sistema 
para progresar, cambiar y conservar un 
alto grado de innovación. La 
competencia creada con miras a 
estimular lacreatividad, elogiar lomejor y 
a superar el promedio, ayudó a crear las 
obras maestras del Renacimiento en 
Europa, Bajo el volcán de Malcolm 

En esta oportunidad trataremos de 
analizar el aspecto de la comunicación 
como rasgo genuino de la postmoderni
dad y de las nuevas tecnologías, vincu
lándola a las expresiones (subculturas) 
que el individuo adopta en los espacios 
vivenciales. 

Del bomo poüucus al bomo 
pstcologicus 

Con la caída de los grandes relatos 
(Lyotard) se abre la posibilidad a una 
nueva conformación subjetiva de lo so
cial. En este aspecto son muchas lasopi
niones disidentes, puesto que aducen 
que es el ámbito político -derrumbe de 
las polaridades- lo que caracteriza los 
cambios que ahora están ocurriendo; pe
ro si tomamos en cuenta la "fragmenta
ción de lo social", que implica la puesta 
en cuestión delopolítico y todo elcuerpo 
categorial que lo define (Estado, socie
dad civil, representación, contrato social, 
partidos políticos), significa que el des
pliegue de la comunicología trastoca to
dos los espacios de la vida. Esta es co
mo una especie de Espíritu Absoluto he
geliano que traduce el "tiempo real" -pa
sado, el ahora y la conciencia- en prácti
cainformativa desprovista desentido his
tórico y ético. 

En otras palabras, la "massmedia
ción" delesespacios surge deesa deba
cle dela racionalidad moderna. Ya noes 
necesario una ética que justifique nues
tras acciones, valores que sustenten las 
creencias; lo que realmente le importa al 
individuo esel culto al cuerpo, una esté
tica del "buen vivir" -yen eso las nuevas 
tecnologías marcan la pauta, sobre todo 
algunos medios-o "No queramos tranqui
lizarnos demasiado de prisa, el malestar 
dela comunicación en nuestras socieda
des no es menos real, y la soledad seha 
convertido en un fenómeno de masas" 
(Lipovetsky; 1987:323). 

Ya noesel crecimiento económico y 
la disputa política quienes reordenan los 
espacios vivenciales, ahora la conforma
ción del ethos social en la postmoderni
dad viene dada por el reemplazo de la 
producción capitalista dejándole paso a 
la información -"massmediación" de lo 
social-, postcapitalista globalizada. De 
esta manera se configura otro ethos, al 
decir de Peter Drucker, "la Sociedad del 
Conocimiento", en donde lo más impor
tante estriba en las nuevas tecnologías 
(los mass media y en ellos elconocírnen

to). Todo esto a raíz, según algunos ex
pertos, de la llamada crisis de los gran
des relatos, con ella seinicia undesarro
llosíquico, amparado en el papel prepon
derante delos mass media. 

"Los medios masivos de comunica
ción, tal como predominan ahora, se in
miscuyen a menudo en la discusión en 
pequeña escala, y frustran laoportunidad 
de un intercambio de opiniones razona
ble, sereno y humano. Constituyen así 
una delascausas más importantes de la 
destrucción dela intimidad en su sentido 
humano más acabado" (Milis; 1985:175). 
Con el desarrollo de la informática tam
bién surge un nuevo estadio del indivi
dualismo, que reelabora las relaciones 
con elotro, el mundo y eltiempo; se pro
duce la muerte del homo politicus y nace 
el homo psicologicus, en búsqueda desu 
ser y desu bienestar. 

En otras palabras, con elfindela his
toria unitaria, que tenía como sentido últi
mo "el progreso", surgen las pequeñas 
historias, subculturas que hasta ahora 
eran desconocidas por la imposición de 
la racionalidad decimonónica moderna. 
Esta emergencia -en gran parte- de nue
vos agenciamientos se debe aldesarrollo 
delos medios masivos decomunicación. 

La fragmentación de lo social 

Sin embargo, toda esta permeabiliza
ción del mundo -de lo público y privado-, 
por la influencia de los medios y de las 
nuevas tecnologías (informática, telemá
tica), produce en los individuos una sen
sación devivir para ellos mismos, para el 
ahora; sin preocuparse por la posteridad. 
Esto no escasual, puesto que lo que se 
inaugura a partir de toda esa amalgama 
de confusiones llamada "postmoderni
dad" eslasociedad narcisista, compleja y 
transparente, menos "ilustrada" y "cons
ciente" que la moderna. 

Esto tiene como consecuencia que 
fas espacios privados -lavida doméstica
se haga posible gracias a la realidad viro 
tual, que permite enlazarnos con todos 
lossitios "inimaginables" de la red. Ya no 
es necesario buscar afuera, cuando al 
sentarnos frente a un microcomputador 
podemos interactuar sexológicamente 
con una top modely delaforma más pue
ril informarnos acerca de lasclonaciones 
de algún político ilustre. Al fragmentarse 
lo social, el narcisismo "humaniza" la in
formación y crea sus propias estrategias 
-desafíos del inconsciente- aislándose de 

la esfera pública. No cabe duda que esta
mos en la época de la comunicación ge
neralizada, del narcisismo, de las confu
siones existenciales y la desideologiza
ción de las acciones. En la época de los 
sistemas a la carta, lapersonalidad yano 
debe ser detipo gregario o mimético, de
be profundizar su diferencia, su singulari
dad: el narcisismo representa esa libera
ción de la influencia del Otro, esa ruptura 
con el orden de la estandarización de los 
primarios tiempos dela"sociedad decon
sumo". 

Pasamos de una sociedad dirigida 
por losotros a una sociedad manipulada 
desde el interior. En esto los medios jue
gan unpapel determinante; desaparecida 
la idea de una racionalidad central de la 
historia, las comunicaciones estallan en 
múltiples racionalidades "locales" e ínti
mas -minorías étnicas, sexuales, religio
sas, culturales o estéticas- (Vattimo; 
1994:17 ). 

En fin, el desarrollo de los mass me
dia como una de lastecnologías más im
portantes de la sociedad del conocimien
to, traducido en fragmentación de lo so
cial, esunhecho paradojal que le corres
ponde vivir al individuo de este tiempo. 
Decimos paradojal porque la sensación 
que se experimenta no resulta del todo 
benéfica, sino, en muchos casos, perjudi
cial. 

Mientras que Vattimo, a esa exacer
bación de los medios en todos los espa
cios de la vida, la cataloga como causa 
emancipante de la liberación de lasdife
rencias y de los "dialectos", para Lipo
vetsky significa una desguarnición moral 
y total del individuo, yaque no tiene apo
yo ético, político y religioso que le asegu
re el sentido desu ser. Ese esel gran re
to del ser humano de esta época postrno
derna, la convivencia con los mass me
dia; de modo que le corresponde virtual
mente vivir o darse cuenta que apenas 
-virtualmente- es humano.O 
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La socialidad de la comunicación
 

Los autores analizan la relación existente 
entre los mass media y la configuración del 
nuevoethos socialpostmoderno. No cabe 

duda de que los medios de comunicacion de 
masas, en la actualidad, representan el 

genuino avance tecnológico. Prescindir de 
ellos implicaría aislarse del mundo; pero, 

¿'cuáles son sus efectos en la configuración de 
la socialidad posimodernai, ¿reabnente estos 

están contribuyendo a la búsqueda de la 
nueva utopía del bienestar o condenan al 

hombrea una soledad narcisista? 
j~;~~~~~~;~l~I~~~~~~~~~~~~tt~~~~t~~~~;~;~~n;~;~m~¡~¡~~~;¡~~;~¡~~~~¡¡¡¡¡¡;;~~;*~~l¡l~l¡~¡¡~¡~¡¡¡t~~~;~;~~;tl;l~l¡~~¡~¡~l~l¡l¡~¡~;;;~~~~ 

"El sentido de la PoSlmodernidad se debe a que vivimos en UM sociedad 
de la comunicación generalizada, la sociedad de los medios de comunicación 

¿t~-~ (mass media) .. Gianni Varcmo. 

tsertar hoy acerca del avance y el rol de los me
dios de comunicación masiva, como una de las 
tecnologías más novedosas y avasallantes en el 
mundo actual, implica necesariamente una revi
sión -en algunos aspectos- delfenómeno que los 
entendidos han llamado Postmodernidad. No por

que setrate devincular eldesarrollo de la telemática y delainfor
mática o de la robótica con dicho fenómeno, sino porque ese 
exorbitante desarrollo de lastelecomunicaciones locaracterizan y 
definen como tal. Las comunicaciones son un rasgo esencial de 
la sociedad transparente (Vattimo; 1994:9). Ese aspecto nos indi
cael tránsito hacia la postmodernidad, fragmentada y narcisista. 

Son muchos los autores que epistémicamente han tratado el 
fenómeno, susdíscursividades están a lavista: condición postmo
derna o derrumbe de losgrandes relatos (Lyotard), deconstruc
ción (Dérrída), fin dela historia (Fukuyama), socialidad o espacios 

o íntimos (Maffesoli), defunción de las ideologías y paradigmas 
~ (Lanz) y sociedad transparente (Vattimo).
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Lawry, el Guernica de Picasso y mucho 
más. Pero la competencia transformada 
en ideología de la competencia, como 
propone el nuevo credo neoliberal, 
puede desdibujar totalmente la cultura. 
Puede ocurrir que para competir, las 
obras de teatro se tornen cada vez más 
banales -to que de hecho está 
ocurriendo-; o que los pintores conciban 
sus obras de arte solo pensando 
comercialmente -loque también cada día 
ocurre más- y solo produzcan lo que se 
vende, sin tratar de innovar el arte; o que 
los escritores solo se dediquen a la 
frivolidad. 

A pesar de su popularidad actual, la 
ideología delacompetencia está lejos de 
ser una respuesta eficiente y efectiva a 
los problemas actuales de la cultura. La 
competitividad puede hacer una 
contribución limitada en términos de 
eficiencia y profesionalismo en las 
diversas áreas de la cultura; pero, 
lamentablemente, no es esa la 
competencia que parece vislumbrarse 
para el comienzo del próximo siglo. El 
hecho de que el Estado se retire del 
auspicio y promoción de la cultura, y la 

E
 
O
 
o
 

...la urgente necesidad de crear 
plataíormas públicas de discusión. 
vigilancia prospectiva del entorno, 

y acción ciudadana en los foros 
pertinentes. para evitar que el 

rumbo que lome la nueva 
época obedezca solo a 

objetivos de lucro corporativo 
transnacional, 

Es preciso pensar y crear 
otras formas de colonizar 

el cibcrespacio. 

- Carlos Eduardo Cortés 
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empresa privada muchas veces apoye 
solo lo que le da réditos económicos, 
transforma la competencia cultural en 
una competencia económica y, por lo 
tanto, lo cultural se desvirtúa. Y en esa 
realidad de la cultura, como una 
mercancía en el dios mercado, no es 
difícil suponer que seagudizará el hecho 
deque loscreadores culturales busquen, 
cada vez más, una celebridad 
instantánea y masiva pagando cualquier 
precio, haciendo cualquier cosa. El fin 
justifica los medios. No importará 
haberse vendido mil veces. La meta 
fundamental será tornarse célebre. 

Enrique Pinti, uno de los mayores 
actores argentinos, decía hace poco que: 
"Los actores jóvenes yano se preocupan 
pordesarrollar competencia en el terreno 
dramático o en la comedia. Recién 
comienzan y ya quieren aparecer en 
televisión. Son capaces de cualquier 
cosa porlograrlo. Prefieren aparecer en 
las tapas de las revistas por hacer tal o 
cual bobada en un programa exitoso, 
antes que ser reconocidos como buenos 
actores". Y lo que ocurre en el mundo 
actoral se puede generalizar a la 

creación cultural, pues en los últimos 
años los pocos maestros de la pintura 
que quedan, los grandes escritores y los 
grandes grupos teatrales encontraron un 
molde que mantienen, sin buscar 
innovar, y el panorama no está como 
para que surjan nuevos Proust, o Torres 
García o Shakespeare. 

CINCO 

Si bien en el comienzo del nuevo 
milenio, por el lado de la tecnología, se 
puede democratizar y aportar a la 
creatividad de diversas áreas culturales 
como la literatura, por el lado de la 
economía y la competencia sevislumbra 
un declive de la creación. Igual que 
Alicia, yanosabemos muy bien cuál será 
el final del cuento, ni .si la cultura le 
importará a alguien en el siglo XXI, ni si 
valdrá lapena leer unlibro enla era dela 
competencia. En todo caso, en ese 
mundo diseñado, medido, organizado y 
fichado por los números, la cultura no 
está irremediablemente condenada. Ysi 
la economía puede hacer de la cultura 
una mercancía más, siempre quedará el 
recurso de la creatividad aunque el 
mundo yano sea el mismo. O 
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Manuales de estilo:
 

entre lo utilidad y el anacronismo
 

Chasqui 62 dedicó una veintena de 
páginas al tema "Manuales de 

Estilo". Sobre lo tratado entonces, 
elautorde este artículo encuestó a 

periodistas cubanos ya 
corresponsales extranjeros 
acreditados en La Habana, 

pertenecientes a las agencias 
aludidas en aquellas páginas. 
Además de las respuestas de los 
encuestados, José Luis agrega 

algunas reflexiones personales en 
torno a este tema. 
É;~t;~;~;~~~~~~~~i~mi~;;;;;;;;¡;;¡¡t1;~;r~~~;*j~~;~m~~j 

i pregunta: "¿Qué opi
na usted de los manua
les de estilo?", originó 
dosescenarios. Enuno 
se repiten variantes del 
bocadillo: "Son objetos 

anacrónicos, útiles a veces". Yen el otro 
variantes de : "Son imprescindibles, aun
que un poco pasados de moda". Habida 
cuenta de lassumas de opiniones (a las 
que agrego losmatices de losanálisis de 
Chasqui 62), se observa una incómoda 
relación cordial entre ambos escenarios. 

Por otro lado, ante la actual prolifera
ción de manuales deestilo, uncompeten
te periodista opina que por ese camino 
loscomunicadores se van a convertir en 
manuales de estilo con las mentes col
gando. Y otro experto, encambio, opina 
que hacen falta todavía más, que sean 

JOSÉ LUIS GARCIA, cubano. Escritor y periodista. 

reales, firmes, terrenos, persistentes, su
peradores, etcétera... Tengo, por consi
guiente, interés en no perder el beneficio 
de esta sección para meter baza con mis 
propias opiniones, al amparo de lo que 
creo saber y de lo dicho por mis encues
tados, ytambién dela atención que segu
ramente despertaron los artículos publi
cados aquí enjunio de 1998. 

Comienza diciendo uno de ellos, fir
mado por Martín F. Yriart: "Dos importan
tesperiódicos argentinos, losdiarios Cla
rín y La Nación, han publicado reciente
mente sendos manuales de estilo. Am
bos son reveladores de las tendencias 
actuales en la evolución del papel que al
gunos medios decomunicación se atribu
yen frente a la sociedad, y delasestrate
gias que adoptan para asegurarse lo que 
perciben como su cuota deseada de po
der". 

Pues bien, debe parecer legítimo que 

publicaciones específicas se ocupen de 
alistar sus específicos manuales de esti
lo. No hay nada criticable en el hecho 
mismo. Están ensuderecho. Un manual 
deestilo essencillamente una posibilidad 
al arbitrio de toda empresa editorial des
de lostiempos de Gutenberg. En cuanto 
al "papel que se atribuyen frente a la so
ciedad", no solo los periódicos y los me
diosde comunicación en general, todo el 
mundo se atribuye porlo menos unpapel 
frente a la sociedad. Otra cosa es que 
se le reconozca. "Asegurarse lo que per
ciben como su cuota deseada de poder", 
debe parecer correcto, porque todas y 
cada una de las publicaciones poseen 
esa cuota o la buscan con mejor o peor 
suerte e intención. Ya se sabe (lo sabían 
incluso los aedos): "Información es po
der". 

En otra parte, bajo el subtítulo "La ob
sesión por el estilo", dice Yriart: "La pre-

mentales. En este contexto, se alcanzó 
una meta decisiva, hace poco más de un 
ano, cuando enjunio de 1997, en Toron
to,secelebró laconferencia sobre "El sa
ber al servicio del desarrollo de la era de 
la información". Pero el camino es largo 
de la toma de conciencia a la ejecución 
deproyectos concretos querespondan a 
la multitud y tamaño de desafíos socia
les, económicos, políticos, culturales y 
éticos que incluye la "sociedad de la in
formación" . 

UNESCO: Libre circulación de 
la información 

Dentro deeste contexto, laUNESCO, 
cuya misión, como lo indica su Constitu
ción, esde"facilitar la libre circulación de 
ideas en palabra e imagen", se ha com
prometido enteramente a promover la li
bertad de expresión, piedra angular del 
edificio de los derechos humanos, y su 
corolario, la libertad de prensa, parte 
esencial de toda sociedad democrática. 
Elejercicio de la libertad de expresión es 
la condición fundamental para la partici
pación de todos los ciudadanos en la vi
da democrática de sus sociedades, su 
desarrollo y la construcción de la paz. El 
libre ejercicio de este derecho condiciona 
el detodos losotros derechos. Esindis

pensable para unfuncionamiento equita
tivo y justo de la justicia, yaque el princi
pio de la prioridad de las leyes noes su
ficiente. Y es importante que estas sean 
justas, y no el producto de un régimen 
autoritario que escape al control de ciu
dadanos obligados a callar y obedecer. 

La misión de la UNESCO no essola
mente defender la libertad de expresión 
en Internet, sino también promover su ac
ceso universal y ayudar a losmás desfa
vorecidos a adquirir capacidades para 
participar en elproceso decomunicación, 
ya sea por medios tradicionales (prensa, 
radio, televisión) o por las NTIC, ejecu
tando estructuras y programas que per
mitan a losexcluidos recibir la educación 
básica indispensable para que puedan 
conquistar su "soberanía personal" y, de 
esta manera, ser integralmente ciudada
nos de la sociedad de la información. 

En el marco global, se busca preser
var el acceso a la información "pública", 
tratando siempre de lograr unjusto equi
librio entre los intereses legítimos de los 
propietarios dederechos deautor y el in
terés público. Internet no debe transfor
marse en un lugar de intercambio domi
nado por intereses comerciales. Con
vendría finalmente hacer todo lo posible 

por instaurar un plurilingüismo en la so
ciedad de la información, una exigencia 
esencial, de unlado para que el individuo 
pueda beneficiarse de manera óptima de 
lasposibilidades ofrecidas porestas nue
vas tecnologías y, por otro lado, para 
que, paralelamente con el idioma domi
nante -el inglés-, otros idiomas tengan su 
lugar en el cyberespacio. Más allá del 
idioma, lo que está enjuego esevidente
mente la supervivencia y promoción de 
lasculturas minoritarias. 

En conclusión, solo con un esfuerzo 
solidario de toda la comunidad interna
cional será posible que un máximo de 
hombres y mujeres puedan beneficiarse 
de lasoportunidades que ofrece la nueva 
sociedad de la información, en particular 
Internet, y así evitar queseforme, almar
gen de esta sociedad, un gigantesco cy
berghetto -virtual- donde se verían rele
gados millones de individuos excluidos 
dela sociedad de la información, lasnue
vas islas del siglo XXI. Ya nosería sola
mente el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que no 
sería respetado, sino todo el edificio de 
losderechos de la persona, en primer lu
gar su artículo primero que estipula que 
"Todos losseres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos". ., 
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Hay varias acciones restrictivas que limitan considerablemente el acceso a las redes 
electrónicas y acrecientan la brecha entre info-ricos e info-pobres. Estas son de tipo 
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ríos, que tratan de hacer todo lo posible 
para limitar el acceso o impacto de Inter
net. Deesta manera, el Internet se aña
de a una larga listade losmedios de ex
presión víctimas de lastijeras deAnasta
sia. Sin embargo, a diferencia de los 
medios de expresión tradicionales sobre 
papel o película, su control es mucho 
más difícil, yaque su propia naturaleza lo 
hace casi incapturable. A veces es sor
prendente ver que las tentativas de res
tricción afectan principalmente a las po
blaciones de países en vías de desarro
llo, de esta manera se contribuye a en
sanchar la brecha que ya los separa de 
los países industrializados. Persiste la 
esperanza de que una evolución hacia 
más libertad se concentre en el futuro en 
el marco de un proceso de democratiza
ción que nace o que pronto vendrá. 

Las acciones restrictivas para limitar 
el acceso a Internet o debilitar su impac
to pueden serde tipo financiero (imposi
ción elevada detributos sobre el material 
necesario, altas tarifas de telecomunica
ción), de tipo técnico (desarrollo frenado 
de la red telefónica local, cortes de sumi
nistro eléctrico, imposición de materiales 
filtrantes uobstaculizantes a nivel depro
veedores de servicios), de tipo adminis
trativo (obligación de inscribir nuevos si
tios con las autoridades o de pasar por 
esas autoridades para obtener permiso 

financiero, técnico, administrativo y legislativo. 

de operar Internet, rechazo a proveedo
res extranjeros de Internet) o de tipo le
gislativo (leyes que obliguen a proveedo
res a hacer inaccesible lossitios que con
tengan material contrario a ciertas exi
gencias morales, políticas, religiosas, de 
seguridad, etc.). 

Si algunos Estados, a raíz de consi
deraciones mayoritariamente políticas o 
de seguridad, estiman que deben limitar 
la libertad de información por medio de 
restricciones a Internet, como la imposi
ción de materiales filtrantes para censu
rar el contenido -censura pérfida, ya que 
siempre se puede contornar-, otros Esta
dos, reafirmando su respeto a esta mis
ma libertad, se inquietan de los abusos 
que permite Internet, ya sea en el tema 
de la protección de niños, confidenciali
dad de datos personales, protección de 
la vida privada o eldeprotección intelec
tual dederechos de autor. La lista nose 
termina ahí. 

En lo que se refiere a la lucha contra 
la pedofilia y la propaganda racista o de 
odio, para nombrar algunos ejemplos, la 
tentación a veces esgrande para señalar 
el arma del crimen, eneste caso ellnter
nety sus servicios dedistribución, y no al 
propio criminal que, es verdad, puede re
sultar más difícil de identificar. iNo hay 
que equivocarse de blanco! se trata de 
cuestiones delicadas donde, al igual que 

en la lucha anti-terrorista, es extremada
mente difícil encontrar el equilibrio entre 
las medidas restrictivas que exige la lu
cha contra el crimen y el respeto a dere
chos humanos fundamentales, en espe
cial al derecho a la información. 

Los excluidos 

Pero el problema más alarmante, 
porque no tiene solución a corto plazo, es 
el de los excluidos por pobreza. Exclui
dos de la "sociedad de la información", 
demunidos de un medio extraordinario 
-Internet- para ejercer suderecho a la in
formación; centenas de millones de hom
bres y mujeres se verán aún más margi
nados de lo queestán ahora. Labrecha 
se ensancha no solo entre Norte y Sur, 
sino también dentro del Sur, entre la élite 
y lasclases medias urbanas, y laspobla
ciones desfavorecidas en regiones mar
ginales y rurales. Esta dicotomía tam
bién se presenta, en menor escala, en el 
Norte, donde el desempleo se ha trans
formado enel mayor factor de exclusión. 

El PNUD, en su informe anual de 
1998, evalúa en 100 millones el número 
depersonas que, enpaíses industrializa
dos, viven bajo la línea depobreza. Exis
te conciencia de la importancia del pro
blema y la urgencia de afrontarlo en cír
culos intergubernamentales y en cierto 
número de organizaciones no-guberna

tensión delegitimarse socioculturalmente 
en las industrias editoriales a través dela 
publicación de libros de estilo, no requie
re un análisis demasiado amplio. Es la 
extensión, a los medios de comunica
ción, de larespuesta deotras industrias a 
losreclamos de loscomunicadores. Pro
clamar la calidad del producto, a partir 
de la idoneidad del proceso de diseño y 
fabricación, parece ser una consigna de 
fa era...". Efectivamente lo es. Y debe 
serasí en una época cada vez más com
petitiva y generalizante. En todo caso, 
no debe menospreciarse una"obsesión" 
de signo positivo. Ojalá las industrias 
editoriales se legitimen todas ellas. Y si 
lo consiguen mediante una superpresen
cia de manuales de estilo -que lo dudo 
todo el tiempo- pues muchísimas felici
dades. En cuanto a la forma, esverdad 
que puede resultar chocante que una pu
blicación seria se veaprecisada a procla
mar su pretensa calidad como si setrata
ra de la calidad de un par de zapatillas 
deportivas, pero, en último análisis, noes 
unarelación irreconciliable si la observa
mos a la luz de lostiempos que corren... 
Debe entenderse que ningún manual o li
bro de estilo, como ningún par de zapati
llas, puede hacernos daño a menos que 
esperemos más de lo que pueden dar. 

En el cilindro 

Sucede en ocasiones que se intenta 
adaptar el manual de estilo a una deter
minada y muy personal capacidad deva
lorarlo y practicarlo. En otras palabras: 
se le tiende un lecho de Procusto en cu
riosa versión mental. Sucede también 
que se le define solo por sus inevitables 
defectos (iba a decir "humanos defec
tos"), y de ahí que, defectos sobre defec
tos, para nopocos comunicadores el ma
nual ha llegado a convertirse en una 
suerte dedinosaurio dentro deun parén
tesis de hielo. Con frecuencia es repu
diado como aquellas señoras venezola
nas repudiaban el machismo, o sea, con 
un feminismo machista. Vivimos una 
época en que suelen quererse las res
puestas antes de las preguntas, y debe 
admitirse que un buen manual de estilo, 
convenientemente desplegado en el in
consciente del comunicador (como una 
película encámara lenta), se acerca con 
creces a tal pretensión. 

Desde su línea de sombra, el manual 
no dice qué (de mucho) puede hacerse, 
sino qué (de más bien poco) no puede 

hacerse. Su utilidad enladiaria faena es 
tan clara como una medalla en el pecho, 
y cuando se sabe que está ahí, el texto 
marcha bien. Que proliferen es loable, 
aunque algunos parezcan padres aburri
dosenmedio delaverbena. Ylo ideal es 
quecuando llega la hora dela porrección 
del nuevo comunicador, el editor ponga 
en sus manos, antes de hablar de dine
ros y otros "articulares", el correspon
diente manual. Entonces, eleditor debe
ría decir: "Gózalo como se merece, ex
píóraío ensu máxima extensión, y no es
cuches a quienes \0 reducen al rincón di
ciendo que este mensajero vuela por 
completo fuera de la creatividad". 

En cuanto aque los manuales de es
tilo seconviertan en"obras de referencia 
para todos", en "productos vendibles", 
eso es ya un disparate. Es como la 
transformación del doctor Jekíl/ en mister 
Hyde. Los manuales de estilo dejan de 
serlo y se transforman en escalofriantes 
fol/etones de gramática y ortografía. 

Preciso es admitir que los manuales 
de estilo bien hechos seencuentran muy 
comprometidos por losmal hechos, yque 
engeneral el campo delosmanuales su
fre descrédito por exceso de concurren
cia. Pero este daño es solo superficial. 
La abundancia de los malos nodemues
tra nada contra elprincipio mismo. 

Volviendo al artículo de Yriart, se lee 
encitadesmesurada que Aristóteles, Ho
racio y Quintiliano consideraban el estilo 
como una cuestión eminentemente técni
ca, relacionada con losgéneros y losau
ditorios; pero, ¿qué tiene que ver tandra
mática relación con losdos metros detie
rra que cubren los manuales de estilo? 
También eserrado citar la "epigramática" 
frase de Bouffon (le style cest ttiomme 
meme) por la sencilla razón deque Bouf
ton pensaba en todo menos en los ma
nuales deestilo al acuñarla. Y la desme
sura es completa al terminar citando a 
Joyce y "la estética literaria que subyace 
en sus novelas". El propio Bouffon califi
caba ese género exagerado de citas con 
otra frase epigramática: Coup de théatré. 

Verse 
En otro delosartículos aparecidos en 

Chasqui 62, Hernán Rodríguez Castelo 
compone la siguiente definición del estilo: 
"El estilo es loque distingue ycaracteriza 
por igual a la escritura deun autor que a 
una obra o a conjuntos, a veces vastos, 
de obras -estilo recocó, por ejemplo.. 

1~111_~~¡1'\ 
Un manual de estilo impone -para aque
llos sobre quienes cobra autoridad- cier
tas elecciones, allí donde cabía vacilar 
entre doscaminos". 

Imposible no estar de acuerdo con 
Rodríguez Castelo. Incluso la frase: "so
bre quienes cobra autoridad", sugiere 
una ecuación: "Autoridad" -que emplea 
y paga convenientemente- exige el cum
plimiento de ciertas y determinadas nor
mas "sobre quienes -efectivamente- co
bran". ¿No es una falta deeducación no 
estar de acuerdo? 

Otra cosa es mejorar los manuales 
de estilo. Otra cosa es cerrar filas para 
abolir la proverbial estupidez de muchos, 
solazados desde mitad de siglo en una 
especie de compulsión anal. En este 
sentido, ejecutivos y comunicadores, edi
tores y lingüistas han de concebir juntos 
a las criaturas. Sin muecas, sin mano
nefisrno, libres de machaconeos sobre 
lugares comunes, evitando una precisión 
rigurosa y condescendiente, sin auto
complacencia ni coquetería, ni verdades 

.~:;;:!;::d:l:~~~E~e
 
de referencia para todos", en 
"productos vendibles", eso 
es ya un disparate. Es como 
la transformación del doctor 
jekill en mister Hyde. Los 
manuales de estilo dejan de 
serlo y se transforman en es
calofriantes folletones de 
gramática y ortografía. 
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de perogrullo, ni esas verdades a medias 
que tanto hacen recordar los famosos 
acápites contradictorios de los cerdos de 
Rebelión en la granja, que se decían y 
desdecían no solo dentro de una misma 
frase, sino dentro de unamisma palabra 

Ya se sabe lo que le pasó a la nariz 
de Max Eastman cuando Hemingway lo 
agredió con un voluminoso paquete de 
manuales de estilo acabados deimprimir. 
Aunque debe admitirse que al menos en 
una ocasión, un manual de estilo tan en
torpecedor como el de la antigua Pall 
Mall, sirvió de acicate a un estilista de la 
talla de Samuel Beckett. Entonces, de
cenas de editoriales habían rechazado 
sus manuscritos y el irlandés decidió es
cribir algunas "cositas sueltas" para Pall 
Mall. Tajantemente le fueron devueltas 
con sucesivas notas: "No se ajusta al 
manual de estilo". A la sazón, el futuro 
Premio Nóbel, iniciaba unade sus "cosi
tas sueltas" con el siguiente estilo: "Qué 
importa quien habla, alguien ha dicho 
qué importa quién habla. Habrá un pun
to de partida, yo estaré, no seré yo, yo 
estaré aquí, mediré lejos, no seré yo, no 
diré nada, habrá unahistoria de inmedia
to, alguien vaa contar unahistoria..." An
te la negativa de la publicación, Beckett 
apretó los dientes y escribió: "No poder 
abrir la boca sin proclamarlos a título de 
congénere, he aquí a lo que intentan re

60 CHASQUI 64, diciembre, 1998 

Los manuales de estilo determinan la existencia de medios conservadores o innovadores, ordenados y 
rígidamente construidos o libres y hasta conairede inspirada improvisación... 
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Ghetto cybernético amenaza
 
a los derechos humanos
 

ducirme. Menuda astucia si me logran 
adaptar a un estilo del que imaginan que 
nunca podré servirme sin reconocerme 
de su tribu. Vaya arreglarles yo la alga
rabía, de la que no entiendo nada, no 
más que de las historias que ese estilo 
acarrea como perros muertos". 

Una joyita 
El manual deestilo de mejor recorda

ción deque hay noticias lo forjó C.G. We
lIington a finales del siglo pasado. Obtu
vo un reconocimiento unánime en Nor
teamérica y Europa, y fuecopiado en ca
si todas suspartes porlasmás importan
tes publicaciones. Wellington erael edi
tor de Kansas City Star, donde colabora
ban Jack Lodon, Sherwoood Anderson y 
John Reed, entre periodistas de pura ra
za. 

"Fueron las mejores normas que 
aprendí en mi vida -recordaba Heming
way-. Uno estaba obligado a aprender a 
escribir una oración afirmativa sencilla... 
Las frases debían ser naturales. Uno 
aprendía a noemplear dospalabras don
de bastaba unasola y a serdescriptivo... 
Las expresiones en argot o slang debían 
ser frescas y no haberse convertido en 
lugares comunes (slang to be enjoyable 
must be fresh), esaerala cuestión. Uno 
aprendía a prlorízar losverbos, porque es 
nuestra obligación ofrecer acciones, y a 

eliminar todos esos adjetivos que care
cen de significado concreto, sobre todo 
'espléndido' ... Había que ser positivo. 
Uno nunca podía escribir que alguien ha
bía sido herido seriamente, porque el có
digo era muy claro al respecto: 'Todas 
las heridas son serias, a lo más que se 
puede aspirar es a describirlas como le
ves o peligrosas"". 

Para acabar 
la concepción de la lengua y el estilo 

como una pareja de trovadores senega
leses a las puertas del teatro dei Piccoli 
estranquilizadora, como lo es la contem
plación de un bocadillo de jamón cuida
dosamente envuelto. Pero lo cierto es 
que en muchísimas ocasiones lengua y 
estilo resultan tan clamorosamente ina
grupables como la noche deSan Bartola
mé y una huelga. 

En su artículo, Hernán Rodríguez 
Castelo dice: "El otro campo al que los 
manuales de estilo atienden esla lengua. 
Estos manuales diferirán sin duda en lo 
que es 'estilo' del medio dentro del cual 
prescriben -en sus aspectos semióticos, 
de orientación informativa, de modelos 
de escritura, queson los quele confieren 
su autoridad-. Tales normas producirán 
un medio conservador o uno innovador; 
uno ordenado y rígidamente construido, 
frente a otro libre y hasta con aire de lns-

Más allá de lasoportunidades 
que ofrecen lasNuevas 

Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación, el autor 

plantea la necesidad de 
esfuerzos solidarios para que 
estas tecnologías lleguen a 

amplios rincones del mundo, 
para evitarlaformación de 

"ghettos" cybernéticos que 
amplíen la brecha entre info

pobres e in/o-ricos. 
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arias conferencias, me
sas redondas y semina
rios se organizan en todo 
el mundo sobre el tema 
de lasformidables oportu
nidades ofrecidas por las 

Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (NTIC), en materia de 
educación, ciencia, comercio, diversión, 
etc.; pero son pocos los debates consa
grados al tema fundamental de la rela
ción entre las NTIC, en particular Inter
net, y los derechos humanos. Especial
mente, la cuestión de los excluidos (los 
"info-pobres", según el neologismo con
sagrado) y la de los límites de las NTIC, 
yasean resultado de la voluntad humana 

ALAIN Moooux, suizo. Director de la Unidad para la 
Libertad de Expresión y la Democracia, UNESCO, 
París. E-mail: a.modouxesunesco.org 

,. • 1)" 
· A ~ ..... V o" 

1 ..............
 - "
 

o de carencias técnicas o económicas, 
son raramente temas del orden del día. 
Esta omisión es aún más preocupante 
quela exclusión delos"info-pobres" dela 
sociedad de la información, ya que en el 
futuro afectará a la inmensa mayoría de 
la población mundial. La brecha que ya 
separa a los ricos de los pobres seguirá 
ensanchándose con el desarrollo fulgu
rante de los nuevos medios en las regio
nes industrializadas del planeta. Trátese 
de la brecha, aún más perniciosa, que 
existe en el Norte entre la mayoría de 
ricos y la minoría de pobres o en el Sur, 
entre la minoría de ricos y la impresio
nante mayoría de pobres. 

"Soberanía personal" vs.
medidas restrictivas 

Internet constituye hoy una formida
ble esperanza para miles de individuos 

que, hasta ahora, estaban ahogados en 
el silencio por falta de recursos apropia
dos para comunicar más allá de la auto
nomía de sus voces o estaban condena
dos al silencio por la voluntad de sus diri
gentes. Gracias a Internet, estos horn
bres y mujeres pueden salir de su aisla
miento, despreocuparse de la censura y 
ejercer libremente su derecho a "buscar, 
recibir e impartir, sin consideración de 
fronteras, las informaciones y las ideas" 
tal como lo estipula el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; están a punto de conquistar, 
enel plano de la información, su"sobera
nía personal". 

Pero Internet también molesta, inclu
so, descarrila a un cierto número de po
deres establecidos, en particular a aque
llos en los países autoritarios o total ita-
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En nuestras sociedades de fin de siglo, lo que cuenta son los consumidores, no los ciudadanos, quienes 

campo de la comunicación cuyo impacto 
tiene serias repercusiones en las diver
sasesferas del convivir social. Por decir 
algo, el hecho deque eldesarrollo de las 
nuevas tecnologías de comunicación co
rre entrelazado con el proceso de globa
lización, como efecto y causa, al tiempo 
que la información se afirma como el 
principal insumo de los procesos produc
tivos de punta. En el plano político, a su 
vez, que las reglas del juego estén cam
biando aceleradamente al son del impac
to mediático y del refinamiento de técni
cascomunicacionales como las medicio
nes de opinión, mercadeo, manejos de 
imagen, etc. Y que en este nuevo esce
nario el peso de los medios de difusión 
se esté tornando cada vez más prepon
derante, al punto dequesehahecho co
mún que actúen con una agenda pública 
propia. 

En elámbito cultural, entanto, que fe
nómenos como la televisión porsatélite o 
el Internet registren un impacto inédito, 
cuyo potencial para contribuir aampliar el 
diálogo intercultural esté siendo disminui
do por la acción homogeneizadora de la 
poderosa "industria cultural" dominante. 

Esmás, como esconocido, enelcur
so de los avances de la ciencia y la tec
nología tienen unrol determinante lospa
trones impuestos por los centros de po
der. El desarrollo de la comunicación no 
escapa a esta pauta; porel contrario, su 
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no califican en el primerrango por "desechables". 

condición defactor depoder hace que se 
refuerce tal tendencia. Un indicio de ello 
nos dan las proporciones que están al
canzando los procesos de monopoliza
ción y transnacionalización delasempre
sas que actúan en este campo, acen
tuando los ancestrales desequilibrios 
existentes. 

De modo que mientras más se atra
viesan lossistemas y medios de comuni
cación en nuestras vidas, asumiendo in
cluso roles de control social que antes 
estaban reservados a otras instituciones, 
la posibilidad efectiva decontrol desde la 
sociedad tiende a escurrirse como el 
agua entre lasmanos, con laconsecuen
te distorsión del convivir democrático. 

Lo fundamental es que estas consta
taciones, lejos dedarlugar al pesimismo, 
contribuyeron a clarificar las estrategias 
delosdiversos sectores sociales presen
tesy adefinir compromisos comunes, en
tre losque sedestacan el respaldo al ex
horto del "Foro Viena + 5" ante lasNacio
nes Unidas para que convoque a la Con
ferencia Mundial dela Comunicación y la 
adhesión a la iniciativa que nació de la 
Carta de Comunicación de los Pueblos 
para realizar un Congreso Mundial sobre 
Medios y Comunicación con miras a "ar
ticular un movimiento social planetario 
para retar la nueva ortodoxia de la domi
nación del mercado enelámbito delaco
municación". 

y como colofón, cada quien se com
prometió a asumir la "responsabilidad de 
apoyar y contribuir al desarrollo de un 
amplio movimiento ciudadano por la de
mocratización de la comunicación"... 

NOTAS 
1. Servicio Informativo ALAI nO 276-277, 

16 de julio, 1998. 

2. En la Cumbre de Viena, ALAI y APC 
presentaron lapropuesta sobre el Derecho a 
la Comunicación que surgió del Encuentro de 
Medios Alternativos y Populares realizado en 
Quito, en abril de 1993. 

3. Este encuentro fue organizado por 
ALAI, CEDHU (Ecuador) y APRODEH (Perú). 
Una síntesis de las conclusiones fue publica
da en el Servicio Informativo ALAI nO 268, 5 
marzo, 1998. 

4. D'ARCY, Jean. "El derecho acomuni
car". En: Aportes de la Comunicación Social, 
nO 3, México, Coordinación General de Comu
nicación Social, 1981, p. 59. 

5. La comisión organizadora de este 
evento estuvo integrada por ALA" AMARC, 
ALER, APC, Videazimut, ICIC, FMIC, UCA, 
APES yARPAS. Lacomisión de auspicio, por 
Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Jo
sé Ramos Horta, Noam Chomsky, Cees Ha
melink, Eduardo Galeano, Frei Betto, Roberto 
Savio, Oswaldo Guayasamín, Federico Pagu
ra, Federico Mayor (UNESCO), Noeleen Hey
zeer (UNIFEM) y Graca Mache!. La docu
mentación completa se encuentra en lapági
na web: http://www.ecuanex.apc.org/foro.co
municacion 

pirada improvisación; uno de escritura 
estandarizada, sabia y discreta, y otro de 
escritura ingeniosa, brillante hasta colo
quial. Pero hay algo en que todos esos 
medios de comunicación coinciden: han 
de estar escritos con corrección y propie
dadidiomática". 

La anteríor es una formulación que 
debe suscribirse hasta el final. Entre 
otras cosas explica satisfactoriamente la 
dicotomía que expone Yriart (no sincier
ta incomodidad): "Es fácil observar en un 
extremo -el que ocupan la práctica de 
agencias noticiosas internacionales co
mo Reuters y Ap· el propósito de impo
ner a sus productores un estilo neutro, 
uniforme, imperceptible, apto para el más 
amplio número de receptores, incluidos 
losmás exigentes encuanto a calidad de 
información. En el otro -donde a solo tí
tulo de ejemplo se puede citar el diario 
español El País- se registra unaeferves
cente creativídad formal, tanto en lo que 
se refiere al léxico, como a los recursos 
retóricos o a las estructuras textuales, 
destinado a gourmets cotidianos de la 
lectura, más interesados en la sorpresa 
retórica que en laclaridad yconsistencia 
del significado", todo lo cual sería oscuri
dad, uno de los más elementales y gra

ves defectos periodísticos, que en este 
caso Yriart confunde con una de las líci
tas (y extensamente practicadas) alter
nativas que explica Rodríguez Castelo en 
su formulación. 

Por demás, Yrtart escribe con "no 
neutra simpatía" sobre la (¿llamada? 
¿autollamada?) "Biblia de los periodis
tas", aludiendo al para mí cuestionable 
manual de AP, que en uno desus párra
fosdice: "El énfasis de este manual es
tá puesto absolutamente en lo técnico y 
lasdeclaraciones deprincipios o autoaia
banza institucional brillan por su ausen
cia". ¿Cierto? Sea suficiente señalar de 
otro párrafo: "De modo que ahora tene
mos un libro de estilo, pero también una 
obra de referencia". Vaya modestia. Pe
ro el colmo esque el mismo manual apa
rece subtitulado como "La Biblia de los 
periodistas". Por favor. La Biblia de los 
periodistas, al igual que la de todo cre
yente o nocreyente, ha de ser la Santa 
Biblia, preferiblemente la de Casiodoro 
de Reina. 

Detritus 

Jorge Semprún dijo: "Se hace nece
sario que loscomunicadores dejen deser 
propagandistas para convertirse en pen-

Tecnología para fortalecer el movimiento de 
radios populares, educativas y 
comunitarias en América Latina 
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sadores". Y aunque no lo parezca 
tanto, los manuales de estilo están 
llamados a contribuir con su papel auxi
liar e influencia conceptual para que un 
díaesa necesidad seaunhecho magnífi
co. 

Como sucede con muchísimas cosas 
escritas, no pocos manuales de estilo se 
repiten hasta la saciedad, y ellos han de
mostrado que son más accesibles que 
otros cuerpos a la decrepitud. Pero la di
ferencia entre un manual bueno y un ma
nual malo debe parecernos hoy más evi
dente quenunca. A losmalos, pues, hay 
que barrerlos, deportarlos, o mejor, que· 
marlos in púribus, delante de todo el 
mundo. 

y entre todos a quienes atañe la apa
rición de los nuevos manuales, serán los 
comunicadores máximos responsables 
demarcar suspautas, haciéndoles ceder 
aquí, evitando esazona baldía allá, con
denando enuna palabra cualquier asomo 
estupefaciente, mediante una faena in
vertida de corrección que solo es posible 
si nos dedicamos a usar unespañol más 
claro, más hermoso, más reconstituido, 
más profesional e intachable y todavía 
más urgente... 
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Manuales de estilo: 

¿Yen qué quedamos?
 

Es necesaria una confluencia, entre el mundo de
 
la comunicación y los movimientos sociales, para luchar
 
por el derecho y la democratización de la comunicación.
 

Hernán RodríguezCastelo retoma el tema de los 
"Manuales de Estilo" tratado en Chasqui 62. Analiza los 
diversos enfoques de los artículos presentados en dicho 

dossier para responder a lapregunta ¿qué sony para qué 
sirven los manuales de estilo? 
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eo en el penúltimo número 
de Chasquí -el 62, de junio
el cuadernillo dedicado a 
los "Manuales de Estilo" y 
quedo con la impresión de 
que el lector que haya ne

cesitado de definiciones acerca de qué 
son exactamente y para qué sirven real
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mente tales manuales debe haberse que
dado perplejo. 

Porque el primer texto -del que me 
confieso autor- le ha dicho que hay ma
nuales de estilo que responden a expec
tativas y cumplen funciones muy preci
sas, como es -se ha dicho allí- la de 
orientar a los redactores de una publica

ción periódica hacia una forma de redac
ción y presentación de sus materiales 
-con miras a lograr la fisonomía caracte
rística de esa publicación-. Ello se hace 
más útily hasta indispensable cuando los 
redactores de esa publicación, por la ra
zón que sea, están dispersos, proceden 
de no menores maneras de dispersión y 
requieren de tal orientación. Esto resulta, 
sinduda, positivo. 

Pero el mismo texto ha alertado con
tra un efecto negativo de manuales en 
extremo meticulosos y preceptivos: el 
empobrecimiento. Una total uniformidad 
nunca puede lograrse en la riqueza yori
ginalidad -que tanto dependen degenio y 
aliento individual-; se la logra en losnive
les más bajos de la producción -allídon
de han desaparecido inventiva y creativi
dado. 

Pero he aquí queotrode losartículos 
anuncia nada menos que"unlibro común 
para todos los medios de comunicación 
enespañol", "un manual de uso delespa
ñol periodístico con el acuerdo mayorita
riode todala prensa del mundo hispano
hablante" (Gómez Font, "El Manual de 
Español Urgente de EFe). 

Cosa tan descomunal se justificaba 
de modo bastante minúsculo: "estamos 
en un momento en que todos nos copia
mos" -dicho de manuales y libros de estí
10-. 

Esto se contradice expresamente en 
otro artículo: "No hay doslibros de estilo 
periodístico idénticos, en la medida en 
que cada uno refleja el espíritu y lastra
diciones del medio del que emana y al 
que se dirige" (Joaquín Amado, "ABe: 
¿un libro de estilo más?"). 

Cosas así nos vuelven al comienzo 
inevitable del qué son y para qué sirven 
los Manuales de Estilo. 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor y 
periodista. miembro de la Academia Ecuatoriana de 
la Lengua. 

factores de los fracasos, sin que esto in
valide los aportes queen su momento hi
cieron tales iniciativas. 

Esta constatación es importante pues 
abre la perspectiva de superar la visión 
de grupo de presión, hasta ahora predo
minante, para pensar entérminos de mo
vimiento social, cuyo asidero radica en 
los cambios estructurales que se están 
procesando en la realidad contemporá
nea, donde el factor comunicación esuno 
de loscomponentes centrales. Para des
cargo del fracaso del NOMIC, podría de
cirse que también le faltó esta base es
tructural. 

Una de las secuencias de las trans
formaciones estructurales es que el con
cepto de ciudadanía, circunscrito a los lí
mites de los Estados, precisa redefinirse 
en términos de democracia. Y es en es
te plano donde el derecho a la comunica
ción -al igual quelasdemandas degéne
ro, ambientalistas, de identidad étnica, 
entre otras- adquiere una nueva dimen
sión. 

Son, precisamente, estas considera
ciones lasque animaron a otra iniciativa: 
el "Foro Internacional Comunicación y 
Ciudadanía", quese desarrolló de mane
ra complementaria al Foro "Viena + 5". 

Comunicación y ciudadanía 
Bajo el lema "comunicación para la 

democracia, democracia en la comunica
ción", del 9 al 11 de septiembre, en San 
Salvador (El Salvador) se llevó a cabo el 
"Foro Internacional: Comunicación y Ciu
daoanía". con la participación de cerca 
de 200 personas de 40 países del mun
do, aunque a la distancia -vía comunica
ción electrónica- fue seguido al menos 
porun número similar. 

Esta iniciativa fueconcebida como un 
proceso para propiciar una confluencia 
entre el mundo de la comunicación y los 
movimientos sociales, con miras a articu
lar propuestas y acciones en favor del 
derecho y democratización de la comuni
cación. Esto es, el evento de San Salva
dornofue sino un momento de la dinámi
cadeintercambios quese haestablecido 
entorno al tema. 

Uno de los elementos destacados del 
Foro constituyó la significativa presencia 
derepresentantes de movimientos socia
les, étnicos y ciudadanos -particularmen
te de derechos humanos, mujeres, cam
pesinos, comunales, indígenas, afroame
rlcanos, ambientalistas y ecuménicos
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que comienzan a incluir en sus agendas 
el tema de la comunicación, en la pers
pectiva de ejercer derechos en este ám
bito. 

Otro aspecto novedoso fue los acer
camientos y diálogos que se entablaron 
entre representantes sociales y miem
bros del mundo de las comunicaciones 
(agencias y medios alternativos, radialís
tas, videastas, académicos, entre otros), 
coincidiendo en la necesidad de alianzas 
para posibilitar los flujos de información, 
acceder y capacitarse en las nuevas tec
nologías, mantener y fortalecer los me
dios alternativos, exigir la democratiza
ción del espectro radioeléctrico, e incor
porar el enfoque de género y los puntos 
de vista étnicos en lascomunicaciones. 

Durante el evento, el tema de la co
municación fue abordado desde la pers
pectiva de losderechos humanos, degé
nero, de la sociedad civil y redes socia
les, de los pueblos indígenas, del poder 
local y de la espiritualidad. El eje de ta
les discusiones estuvo dado por el crite
riouniversalmente aceptado deque la vi
talidad de la democracia depende de la 
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participación ciudadana, para lo cual re· 
sulta fundamental que los diversos acto
res sociales estén debidamente informa
dos y puedan expresar sus particulares 
puntos de vista al conjunto de la socie
dad. Esto es, queal ser la comunicación 
un proceso social fundamental, resulta 
un imperativo democrático que en ella 
prevalezca elprincipio de igualdad, ento
doslosniveles, entre quienes intervienen 
en tal proceso. 

Pero también se reflexionó desde el 
otro punto de entrada: el de la ciudada
nía, cuyo sentido ha sido puesto en en· 
tredicho por la tendencia dominante en 
curso, cuyo referente central esel merca
do total. Y esque la lógica con que este 
se mueve es inapelable: todo debe tener 
unprecio, undueño y generar ganancias. 
Ergo, lo que cuenta son los consumido
res, nolosciudadanos. De ahíque quie
nes no califican para el primer rango, 
simple y llanamente sonexcluidos y, allí
rníte, considerados "desechables". 

La ocasión permitió, asimismo, que 
se pusiera sobre el tapete lastendencias 
principales que se están operando en el 
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Lacoincidencia conel cincuentenario 

de la Declaración Universal, hizo que es
ta iniciativa adquiriera un sentido catali
zador quesetradujo enel involucramien
to de unadiversidad de movimientos so
ciales y ciudadanos (mujeres, ambienta
listas, indigenistas, afros, gays, campesi
nos, urbano-populares, de desarrollo, de 
comunicación, entre otros) y en la consi
guiente ampliación de ejes y perspecti
vas en la lucha por los derechos huma
nos'. 

Uno de los temas emergentes en la 
agenda de derechos humanos adoptada 
en el "Foro Viena + S", fue el Derecho a 
la Comunicación. Es así que, entre sus 
resoluciones, acordó exhortar a la Orga
nización de Naciones Unidas para "que 
convoque a una Conferencia Mundial de 
la Comunicación, quecontemple unaam
pliaparticipación de la sociedad civil, con 
el mandato de analizarla y sustentar el 
reconocimiento del Derecho a la Comuni
cación". 

Esta propuesta surgió de la dinámica 
de intercambio -a través de una lista 
electrónica- queestableció el primer "En
cuentro Latinoamericano sobre Derechos 
Humanos y Comunicación", realizado en 
Quito, en febrero de 1998, con la partici

ientras más se 
atraviesan los 
sistemas y medios 

de comunicación en 
nuestras vidas, asumiendo 
incluso roles de control 
social que antes estaban 
reservados a otras 
instituciones, la posibilidad 
efectiva de control desde la 
sociedad tiende a escurrise 
como el agua entre las 
manos, con la consecuente 
distorsión del convivir 
democrático. 
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pación de unos 30 organismos y redes 
de derechos humanos, regionales y na
cionales, para debatir y buscar consen
sos en torno a dos temas centrales: el 
derecho humano a la comunicación y los 
retos que plantea el uso de las nuevas 
tecnologías para la defensa de los dere
chos humanos'. Cabe destacar que otro 
logro significativo de este evento fue la 
decisión de las organizaciones partici
pantes de incorporar a sus plataformas 
de lucha el Derecho a la Comunicación. 

Derecho a la comunicación 
Con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 19, 
quedó consagrado el Derecho a la Infor
mación como derecho humano funda
mental que comprende, a nivel indivi
dual, elderecho a informar y ser informa
do, la libertad de opinión y expresión, la 
protección de la privacidad y el libre ac
ceso a la información; a nivel institucio
nal, el derecho a publicar o emitir infor
maciones u opiniones, la libertad de ac
ceso a lasfuentes de información y elde
recho al secreto profesional y a la reser
va delasfuentes; a nivel colectivo, el de
recho al libre y equilibrado flujo de la in
formación, el derecho de réplica y la pre
servación de la integridad cultural. 

Tras destacar que el Derecho a la in
formación "es resultado de un devenir 
histórico", el Foro "Viena + 5" consideró 
que ahora "setorna ineludible incorporar 
un derecho más extensivo: el Derecho a 
la Comunicación". Precisando al respec
to que: "El vertiginoso desarrollo de nue
vas tecnologías de comunicación, de la 
mano delaglobalización dela economía, 
ha transformado el mundo contemporá
neo y, por ende, losprocesos sociales de 
comunicación a nivel planetario. Nunca 
como ahora lahumanidad hapodido con
tar con un inédito potencial para comuni
car, sin embargo sehavisto diluido por la 
persistencia de desbalances en el acce
so y distribución incluso de la tecnología 
más básica". 

En la medida en que "la nueva reali
dad en el ámbito de la comunicación tie
ne consecuencias directas sobre la con
vivencia y gobernabilidad tanto a nivel de 
las naciones como global", el Foro acor
dó exhortar a la ONU para que asuma 
esta problemática, proponiéndole especí
ficamente la convocatoria a una Confe
rencia Mundial que dé cuenta del dere
choa la comunicación. 

La importancia del planteamiento ra
dica enque, la incoporación de este tema 
como punto de la agenda del organismo 
mundial, abre la posibilidad de darle un 
marco más definido y, a la vez, ampliar el 
debate queal respecto se viene desarro
llando desde casi tres décadas, pero de 
manera dispersa. 

En efecto, el principio del "derecho 
humano a la comunicación" apareció en 
1969 en un artículo de Jean D'Arcy, en
tonces Director de Información de la 
ONU en New York, quien diez años más 
tarde volvió a referirse al carácter "pros
pectivo" de su propuesta, señalando que: 
"Hoy díaparece posible darunnuevo pa
so adelante: el derecho del hombre a la 
comunicación, como resultado de nues
tras últimas victorias contra el tiempo y el 
espacio, así como de nuestra mayor con
ciencia del fenómeno de la comunica
ción. Este derecho fundamental estuvo 
implícito y subyacente desde los oríge
nes entodas las libertades conquistadas, 
tales como la de opinión, de expresión, 
deprensa y de información. Laaparición 
delasmáquinas, que se interponen entre 
loshombres, nos hizo olvidar su existen
cia. Hoy vemos que este derecho abar
ca todas las libertades, pero que, ade
más, aporta tanto paralos individuos co
mo para las sociedades, las nociones de 
acceso y participación a la información y 
de corriente bilateral de la información, 
nociones todas necesarias, como bien 
comprendemos ahora, para el desarrollo 
armonioso del hombre y de la humani
dad"'. 

Desde entonces para acá, elprincipio 
del derecho a comunicar hacaminado de 
la mano de una multiplicidad cte iniciati
vas democráticas en el campo de la co
municación. Y en la medida enque mu
chas de estas sequedaron enel camino, 
tal el caso del movimiento en torno al 
Nuevo Orden Mundial de la Información y 
la Comunicación (NOMIC), el desarrollo 
de sus ideas-fuerza se ha visto limitado, 
a la vezquefragmentado. 

Todo parece indicar que se está 
abriendo una nueva fase en la lucha por 
el derecho a la comunicación, que parte 
por reconocer los errores cometidos para 
encarar desde una mejor posición los 
nuevos desafíos. Entre los mea culpa 
destaca el reconocimiento de que la so
brecarga voluntarista. cuando no elitista, 
que dejó de lado la participación de la 
gente, constituye uno de los principales 

Lo que no deben ser 

Cabe hallar un primer acuerdo entre 
esas voces procedentes de ópticas tan 
diversas enel límite negativo: quénode
ben ser los Manuales de Estilo. 

No deben ser -no pueden ser- nidic
cionarios amplios ni gramáticas comple
tas. Nopueden sertampoco libros desis
temática y rigurosa teoría. (Libros conba
ses teóricas. como el Curso general de 
redacción periodística de José Luis Mar
tínez Albertos o mi Redacción periodísti
ca -de CIESPAL- sontratados de redac
ción periodística; no manuales de algún 
medio determinado). 

Y hay que añaolr en esta ladera del 
no todo aquello que un artículo trata con 
apenas velada displicencia: "Declaracio
nes de principios, enunciados acerca de 
losfinesde la publicación, reseñas histó
ricas sobre el medio". Todo esto, en ri
gor, no pertenece a un Manual de Estilo. 
"Si algo sobra en los actuales libros de 
estilo iberoamericanos -escribe Yriart
son las autoalabanzas y declaraciones 
de principios..." 

Destinación eminentemente 
práctica 

¿Yporqué nodeben sernada de es
to los Manuales de Estilo? Por su desti
nación eminentemente práctica. 

Son libros de consulta urgente. EFE 
ha llegado a titular su manual Manual de 
Espat'Jol Urgente. El de ABC, nos dice 
otroartículo, sepensó como un "recorda
toriode normas básicas". 

Es, en suma, lo que Yriart ha dicho 
con fórmula tan casera y sustanciosa co
mola cocina misma: "Este manual debe 
serun auténtico 'libro de cocina". 

El artículo quemáscontrario pudiera 
parecer a los manuales le pone como 
condición para que sean verdaderamen
te útiles-esdecir, para quecumplan con 
su naturaleza "manual"- que sean "una 
herramienta de consulta permanente
mente abierta sobre la mesa y fácil deuti
lizar"; "unconjunto mínimo de reglas ope
rativas". 

El meollo del "qué" 

Entonces estamos frente al meollo 
del qué: eso en que todas estas voces 
-y cualesquiera otras- habrán de coinci
dir. 

Sin duda, hay casos en que los Ma

nuales de Estilo son no solo útiles sino 
necesarios. 

Por aquí podemos comenzar la preci
sión delqué. 

El Manual deEstilo esunlibro que se 
hace cuando va a serútil y es necesario; 
y se hace para ser útil y necesario. 
¿Cuándo ocurre esto? Esta es pregunta 
a la que responde el medio que siente 
esa necesidad y ve esautilidad. 

Por ejemplo, cuando en ese medio 
trabaja personal disperso -caso especial 
deagencias noticiosas- o personal nosu
ficientemente bien formado o falto de ex
periencia. 

Reprocha Yriart a ciertos manuales 
de estilo que, al concluir su lectura, "no 
se puede menos quepensar que los edi
tores, redactores y cronistas de los me
dios a los que están presumiblemente 
destinados: (sic) no saben dónde traba
jan, noson periodistas profesionales, son 
gramaticalmente analfabetos". 

Pues hay medios de América Latina 
donde todo esto acontece, y el Manual 
deEstilo puede serla manera práctica de 
resolver tales problemas. (De paso, un 
Manual de Estilo podría sugerir que se 
eviten usos anómalos de losdos puntos, 
como el perpetrado por el ilustre juez de 
los pobres manuales para uso de perio
distas subdesarrollados). 

Ahora bien, ¿para qué la utilidad y 
hasta necesidad del Manual de Estilo? 
Para resolver dudas. 

El ámbito de la duda 

Yaquí damos con laclave delManual 
de Estilo: el alcance que sus patrocina
dores o autores han dado a la duda. 

Uncaso mínimo de Manual de Estilo 
sería el que solo atiende a lasdudas que 
nopueden resolverse enlosgrandes tex
tos preceptivos -en espanoi, básicamen
te dos: Diccionario de la Real Academia 
Española y Esbozo de una nueva gra
mática de la lengua española (obras de 
esa a la que Yriart llama "anciana dama, 
tan caprichosa como mandona, la Real 
Academia", lo cual es o pura retórica 
-mala, de lugar común- o ignorancia de 
cómo trabajan lasAcademias del mundo 
hispánico). 

En ese manual solo tendrían lugar 
esos casos a que esos doslibros de refe
rencia inevitables no atienden y aquellos 
en que ellos dejan libertad. Por ejemplo: 
la vacilación tanextensa yprofunda enel 

español de América entre se venden li
bros (construcción pasiva) y se vende li
bros (construcción impersonal). La "an
ciana dama", mostrando que ni es capri
chosa ni es mandona, se pronuncia así: 
"Laconstrucción pasiva es la tradicional, 
la que recomiendan los gramáticos y do
mina enteramente en la lengua literaria" 
(Esbozo 3.S.6.c). 

Un Manual de Estilo, quepor natura
leza es mandón, debería prescribir cuál 
de lasdos construcciones han depreferir 
los redactores del medio o institución. 
Como se verá, esto nada tiene que ver 
con impreparación de loscomunicadores 
que laboran en esemedio o institución. 

Pero hay impreparación en muchos 
comunicadores que llegan a trabajar en 
unmedio. Y hay manías y fobias. Como 
eso de omitir sistemáticamente la san
gría. Y hay torpezas. Como eso de po
nerdespués de un signo de cierre de in
terrogación uninútil punto, signo claro de 
inexperiencia. Yentonces elámbito dela 
duda se amplía enormemente, y con él 
no solo la necesidad de un Manual de 
Estilo, sino la extensión queeste debe te
ner. 

Más allá de la denotación, 
la connotación 

Puede darse caso, en rigor, de que 
un medio no necesite de Manual de Esti

o siempre el 
redactor tiene a 
mano una 

gramática, ni buena ni mala, 
y sí tiene su Manual de 
Estilo. ...la gramática que 
puede haber a mano no se 
interesa por sus dudas y sus 
necesidades específicas, las 
que, en cambio, son 
conocidas y sentidas por el 
medio para el que el 
redactor aquel trabaja. 

¡mmlilMiii~ii~ 
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lo alguno porque, para dudas, tanto léxi
cas como gramaticales, le basta con po
ner al alcance de sus redactores el 
DRAE -las siglas del diccionario oficial de 
la lengua española- y un par de buenas 
gramáticas o diccionarios de dudas. Pe
roaun ese medio sentirá la necesidad de 
atender a ciertas dudas que son ajenas 
al diccionario y la gramática común. 

Es el caso de la connotación. Pala
bras cuya denotación -que es a lo único 
a que atiende al diccionario; queyo sepa 
a nadie se le ha ocurrido aún hacer un 
diccionario de connotaciones- es la mis
ma para cualquier tipo de uso, cobra en 
ciertos usos connotaciones que han de 
tenerse encuenta si sequiere comunicar 
de modo exacto. 

En mi artículo sobre los Manuales de 
Chasqui puse el ejemplo de anciano-an
ciana y lo que sobre esas voces prescri
be el Manual deEstilo de El País. Lade
notación de esas palabras es cosa en la 
que se halogrado cierto acuerdo: mayor 
de 65 años. Pero, en cuanto a la conno
tación, el Manual advierte: "Sin embar
go, estos adjetivos -por el tono peyorati
vo que puedan tener- solo deben em
plearse muy excepcionalmente, y más 
como exponente de decrepitud física que 
como un estadio de edad". 

Con lo cual nos confirmamos en la 
conclusión -ya indiscutible- de que los 

Manuales de Estilo son útiles, acaso ne
cesarios, y con necesidad de la que 
quien ha de juzgar es el medio o institu
ción para cuyos problemas comunicacio
nales se ha elaborado el manual. 

(Y hay que insistir: los Manuales de 
Estilo no son cosa solo de periódicos y 
agencias noticiosas. iCuánto bien haría 
a ciertas instituciones como, porponer el 
ejemplo de dos que en algún momento 
se interesaron por unManual de Estilo, el 
Municipio de Quito o el Ministerio de Re
laciones Exteriores del Ecuador! Lo de 
tiempo y esfuerzos que ahorrarían, al 
tiempo que mejorarían substancialmente 
su redacción institucional). 

Sobre el cómo 

Con lodicho sehaadelantado mucho 
sobre el cómo de losManuales de Estilo. 
Cada medio o institución debe procurar el 
cómo ideal, teniendo a la vista destinata
rios y usos previstos para el Manual. Pe
ro, en general, hallo coincidencia en que 
debe serunlibro realmente "manual", por 
lo cual sus ordenamientos e índices de
ben hacerlo de manejo expedito. 

Sobre sus contenidos, hay otra coin
cidencia -por más que algún artículo, en 
un pasaje, parezca discordar con esto-: 
deben arrancar porproblemas decorrec
ción idiomática. 

Sedice que para qué repetir en ellos 

i 

i 
~ 

o 

lo que puede hallarse encualquier buena 
gramática. Por una doble razón. Prime
ro, porque no siempre el redactor tiene a 
mano una gramática, ni buena ni mala, y 
sí tiene su Manual de Estilo. Y segundo, 
porque la gramática que puede haber a 
mano noseinteresa por sus dudas y sus 
necesidades específicas, las que, en 
cambio, son conocidas y sentidas por el 
medio para el que el redactor aquel tra
baja. 

La cuestión de la corrección es gra
matical. La de exactitud y propiedad es 
léxica. Y, sin descontar que en toda re
dacción debe haber el DRAE y acaso 
otros diccionarios, un buen Manual de 
Estilo ha de atender a las cuestiones lé
xicas queel medio o institución enfrenta. 

Yviene la cuestión más problemática: 
la del estilo. Cada manual atenderá a es
to del estilo según susnecesidades y po
sibilidades. Esto sedesprende delo has
ta aquí asentado. En cuanto a estilo pe
riodístico, escosa que plantea problemas 
teóricos y prácticos de notable compleji
dad. 

Dejada de lado la discusión de tales 
problemas -ya sehadicho lo que un Ma
nual de Estilo no eso, un Manual de Esti
lo periodístico debe atender al estilo. Por 
ejemplo: la extensión del párrafo infor
mativo es cuestión estrechamente rela
cionada con el estilo, porque extensión 
eneste caso noescosa contable -cuán
tas palabras- sino de calidad dentro de 
ciertos límites. Elpárrafo que noexceda 
el número de palabras fijado deberá ser 
un modelo de buena construcción, de ri
gor en la entrega de la información. To
do ello pertenece al estilo periodístico. 

Y, porúltimo, un Manual de Estilo de
berá extenderse a todas esas "operacio
nes que garantizan que el producto sea 
lo que sus editores desean" -que escri
bió Yriart. 

En suma, el manual debería ser el 
texto que el director del medio o jefe de 
redacción entrega al periodista que no 
acaba de entrar en la forma, estilo y téc
nica de trabajo del medio, evitándose el 
tener que estar sobre él para informarle y 
corregirle. 

Yen la institución pública quecuenta 
con unbuen manual, el jefepodría decir
le a la secretaria: "Tómese un par de 
días y estudie el manual. Así queremos 
que se escriba aquí". O 
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1niciativas
 

ciudadanas
 

por el
 
derecho a la
 

.~comunlcaClon
 

El "Foro Mundial Viena +5", uno de los eventos centrales en la conmemoración de los 
cincuenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que agrupó a 

importantes sectores de la sociedad civil, seconstituyó en un espacio amplio de discusión en 
torno a la vigencia de los derechos humanosy a la democratización de la comunicación. 
Esta reunión abrió lluevas perspectivas quepermiten superar la visión degrupo depresión 

para pensar en términos de movimiento social y ciudadanía. El autorpresenta los 
principales ejes de discusión de esta reunióny delForo Internacional Comunicación .v 

Ciudadanía, realizado en septiembre de este año, en San Salvador. 
~;;~;~~~;~~~;~li~l~~~~~~~l~~~¡~~~~~~~~~~~~;~;~;;;~;;;~;;~J~J~~ill~~¡¡¡~~~~~~~~~~¡~~tt~~~I~~r~I;~~l~¡;;;;;;;;;;;;~~;~~~;;l~~~;~¡~;;¡;¡¡¡~ 

cincuenta años de la De cincuentenario de dicha Declaración nismo mundial (que establece que las 
claración Universal de los constituyó unmomento dereflexión y de conferencias que promueve sean evalua
Derechos Humanos, el formulación depropuestas prácticas para das cada cinco años), en 1998 corres
panorama en esta mate hacer avanzar losderechos consagrados pondía hacer el balance de los avances 
ria permanece sombrío e incorporar nuevos derechos. alcanzados en los compromisos que los 
pues los informes dan Una de lasactividades centrales pro gobiernos adquirieron en dicha cumbre. 

cuenta deque, a lo largo y ancho del pla tagonizada por estos organismos fue el La cita de Ottawa fue programada como 
neta, persiste la discriminación y lasvio "Foro Mundial Viena + 5", que tuvo lugar un proceso para realizar el balance des
laciones a la dignidad humana. Yel futu en Ottawa, del 22 al 24 de junio. Como de la sociedad civil. 
ronose avizora nada esperanzador. Ba serecordará, en junio de1993 secelebró OSVALOO LeÓN, ecuatoriano Doctor en Sicología y 

master en Ciencias de la Comumcación (Universijo este contexto, para los organismos en Viena la Conferencia Mundial de De
dad de Montreal), coordinador de la AgerlCia Lou

comprometidos con la vigencia plena de rechos Humanos organizada por las Na noamericana de Información CAlA/). 
losderechos humanos, la celebración del ciones Unidas. Por disposición del orga- E-mail: mfo@aiai.ecuanex.net.ec 

Un Manual de Estilo deberá extenderse a todas esas "operaciones quegarantizan que 
elproducto sea lo quesus editores desean". 
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miento de la comunicación masiva. Co
mo lo son la fabricación de situaciones 
conflictivas para atraer públicos y la exa
cerbación de la pornografía. 

Algunos analistas reprochan a los 
periodistas por dar a actos de terrorismo 
una cobertura tan amplia y destacada 
que llega a favorecerlos ante el público, 
en desmedro de las víctimas, y para bur
la de la autoridad. Otros analistas esti
man, por inversa, que la información pú
blica sobre tales actos es indispensable 
para controlarlos y hacerlos reprobables. 
De todas maneras, se da a menudo en 
esos casos un conflicto entre el derecho 
y el deber de la prensa de informar y el 
derecho y el deber del Estado de prote
ger la vidade las personas y asegurar la 
paz pública, actuando contra ese tipo de 
delincuencia política sinfacilitar la cober
turaperiodística. El ex-director delCIES
PAL, Luis Proaño, propone que este dile
ma no sea planteado simplistamente en
tre informar o no informar sino "... entre 
informar bien e informar mal, disyuntiva 
que exige un difícil equilibrio y un criterio 
formado..." por desgracia tal vez no muy 
frecuente ni entre autoridades ni entre 
periodistas (Proaño, 1991, p. 98). 

La prensa ligbt 

Nopocos de loscomportamientos le
sivos a la vigencia de los derechos hu
manos pueden atribuirse hoy a la cre
ciente tendencia hacia un periodismo sin 
sensibilidad social cada vez menos serio. 
El escritor y periodista Mario Vargas Lio
sa, quien llama a la frivolidad la reina y 
señora de la civilización posmoderna, cri-

Para la mayoría de la humanidad, los derechos proclamados en 1948 
"nosignifican mucho másquepapelmojado" 

ticó duramente la trivialización de la pren
sa en la asamblea de la SIP en Uruguay 
ennoviembre último. "Los medios deco
municación, sobre todo los diarios, eran 
grandes promotores de cultura. Hoy lo 
son mucho menos y los audiovisuales se 
han convertido en enemigos de la cultu
ra" (Cit. por LaRazón, 1998, p. 6),dijoel 
famoso novelista. Y, en la Cumbre Lati
noamericana de Periodistas realizada en 
Bolivia, en mayo de 1998, el comunicólo
goy periodista Erick Torrico coincidió con 
esa apreciación al señalar que "el perio
dismo parece haber perdido los referen
tesdel compromiso social ...se hainscri
to abiertamente en los patrones del co
mercialismo y la competencia..." (Torrico, 
1998, p.5). 

¿Qué hacer? 
El problema es tan vasto y complejo 

que hallar solución para él ciertamente 
no ha de ser fácil, pues involucra nada 
menos queprovocar elcambio de menta
lidad y decomportamiento en millares de 
actores de la comunicación nada más 
queenLatinoamérica. Y esto solo puede 
lograrse si los niveles directivos de todas 
lasprincipales instituciones decomunica
ción de la región asumen conjuntamente 
la responsabilidad de propiciar resuelta
mente ese cambio. 

Por eso, creo que el primer paso se
ría un encuentro para analizar la situa
ción a fondo, a base deunainvestigación 
amplia y sistemática. Empresarios, direc
tores y operadores de medios reunidos 
con líderes delasONG regionales deco
municación, con docentes e investigado-

I
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resy auxiliados porexpertos en la defen
sa de los derechos humanos -gente de 
Naciones Unidas, UNESCO, OEA, Am
nistía Internacional, etc.- pueden, sindu
da, hacer un diagnóstico integral y dete
nido de la problemática encuestión y de
linear luego estrategias de acción coope
rativa para resolverla. 

Acaso ese venga a ser el gran reto 
histórico para nosotros los comunicado
res de Latinoamérica en la ya inminente 
alborada del año 2000. O 
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HUMOR YPERIODISMO
 
CIENTIFICO
 

Henry Louis Mencken dijo alguna vez' "Una carcajada vale másque mil silogismos"y 
no lefaltaba razón. Esto tieneplena validez, sobre todo, en la divulgación de la 

ciencia que ''suele enfermarde aridezy aburrimiento", como lo señala el autor del 
presente artículo, quien recupera comentarios de científicos y periodistasy reflexiona 

en torno a este sugestivo tema. 
~~~;~1~;~¡~~~~~;;~~i~~~~;¡~~;;~f~tf~~~~;;f~~~~m~~~~;¡¡;;~~;~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡;@~~;~;~~;~~m@~g;¡~*~~m¡~¡~~~~~~~l~ 

"Elhumor esla única forma decomunicación suVol. XIX (1969), Nº3,al tema "Lacien das de comunicación humana. Pagels 
en la cual un estímulo de un alto nivel decomple cia del humor, el humor en la ciencia" y, atribuye esta velocidad a un hecho. Ban
jidad produce unarespuesta estereotipada y prede como es bien sabido, filósofos y escrito cos y casas de inversiones mantienen lí
dbre alnivel de los reflejos fisiológicos" res han abordado el tema, con mayor o neas telefónicas abiertas por todo el 
(Luis Radonero). menor acierto. mundo por si se produce una nonca ur

Todos losdioses se hallan amenaza gente, donde ganar un segundo puedeI humor constituye una ex dosporel humor, recuerda Robert Escar ser decisivo. Con frecuencia, los operacelente víaparatodo lo que pit en su libro dedicado a este tema: el dores a cargo de estas líneas no tienen suponga explicaciones, Ejército, por el alemán Helmuth Kirst; la ninguna información financiera quetransaclaraciones y difusión de Ciencia, porel inglés George Gamow; el mitir, de modo quepractican unintercammaterias cuyo contenido no Comercio, porelfrancés Jean Dutourd; la bio de chistes nuevos.siempre es ligero y digeri Administración, por el inglés Northcote El mismo Pagels recuerda la historiable. Unaconocida revista de divulgación Parkinson. titulada "Francis Crick va al cielo", quecientífica de la Unesco, Impacto, dedicó Aquí hablaremos algo del humor en oyópor primera vez de labios delbiólogo 
MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en la ciencia. Hoy, loschistes circulan por el molecular Sydney Brenner. La moraleja
Ciencias de la infonnación, profesor en laUniversi

dad de San Pablo, Madrid. mundo a la velocidad de la luzy son, ca es que la evolución no es sistemática ni
 
E-mail: mcalvotsrerrabit.íctnet.es da vez más, una de lasformas más rápi- precisa. 
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Itl:r:?<:~¡;::: n el hu~or hay una 
mm' :tJ gran dosis de 
~g)~~ :i@f espíritu crítico. 

Donde hay humor, hay 
también inteligencia crítica 
que, junto con la costumbre 
de cuestionarlo todo, 
constituyen las bases del 
trabajo científico. 

~~~~~~~~~i~f~~~~{¡~~~~if~~~~m~i~ 

Crick, descubridor de la estructura 
molecular delADN, va al cielo y allí le re
cibe San Pedro, quien le pregunta si tie
ne algún deseo especial que formular. 

-Sí, dice Crick, deseo conocer al 
Hombre mismo y hacerle algunas pre
guntas. 

Pedro responde que no recibe mu
chas peticiones de esta índole, pero que 
puede arreglarlo. Atraviesan los Campos 
Elíseos y entran en un oscuro valle cu
bierto de máquinas ruinosas, piezas elec

o trónicas, vidrios y probetas rotas. En el 
fondo del valle hay una cabaña y dentro 
de ella un anciano con un guardapolvos 
blanco manchado de grasa, sangre y 
sustancias químicas. Está inclinado so
bre una mesa de laboratorio, llena de 
más desperdicios, y trabaja. 

-Francis, te presento a Dios; Dios, es
te es Francis. 

-Encantado de conocerle, dice Crick, 
pero querría saber cómo hizo el sistema 
muscular del ala de la mosca. Es tan in
genioso. 

-Bueno, responde Dios, lo hice hace 
mucho tiempo y es realmente muy senci
llo. Veamos si lo recuerdo. Se toma un 
trozo de tela y luego... bueno, se la re
tuerce bien... y entonces, de alguna ma
nera ...entonces se reordenan... se pe
gan juntas esas cadenas de proteínas... 
y...bueno, no recuerdo bien todos losde
talles. Pero, ¿aquién le importa? Funcio
na, ¿no escierto? 
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Humor y relatividad 
El escritor argentino Ernesto Sábado 

ilustra, porelcamino del humor, la dificul
tadde divulgar algunos aspectos difíciles 
y complejos de la ciencia, como la teoría 
de la relatividad. 

Alguien me pide -escribe ensucurio
so y antiguo libro Unoy el universo- una 
explicación de la teoría de Einstein. Con 
mucho entusiasmo, le hablo de tensores 
y geodesias tetradimensionales. 

-No he entendido una sola palabra 
me dice, estupefacto. 

Reflexiono unos instantes y luego, 
con menos entusiasmo, le doy una expli
cación menos técnica, conservando algu
nas geodésicas, pero haciendo intervenir 
aviadores y disparos de revólver. 

-Ya entiendo casi todo -me dice mi 
amigo, con bastante alegría. 

Pero hay algo que todavía no entien
do: esas geodésicas, esas coordena
das... 

Deprimido, me sumo en una larga 
concentración mental y termino por aban
donar para siempre lasgeodésicas y las 
coordenadas; con verdadera ferocidad, 
me dedico casi exclusivamente a aviado
resquefuman mientras viajan con la ve
locidad de la luz, jefes de estación que 
disparan un revólver con la mano dere
chay verifican tiempos con un cronóme
tro que tienen en la mano izquierda, tre
nes, campanas y gusanos de cuatro di
mensiones... 

-iAhora sí, ahora entiendo la relativi
dad! -exclama mi amigo con alegría. 

-Sí -le respondo amargamente-. pero 
ahora no es más la relatividad. 

El espíritu crítico del humor 
Untoque de humor no le hace daño a 

nadie, y mucho menos a la divulgación 
de la ciencia, que suele enfermar de ari
dez y aburrimiento. "Solo el sentido del 
humor -dice Escarpit- puede garantizar la 
disponibilidad intelectual del científico". 
En el humor hayunagran dosis de espí
ritu crítico. Donde hay humor, hay tam
bién inteligencia crítica que, junto con la 
costumbre decuestionarlo todo, constitu
yen lasbases del trabajo científico. 

Arthur Koestler, conocido como nove
listapero que fueunodelosprimeros pe
riodistas científicos europeos, escribió: 
"Cabría definir la creatividad en laciencia 
como el arte de sumar dos y dos para 
que den cinco". Y Martin Gardner recuero 
da el consejo del científico H. L. Men
cken: "Una carcajada vale pordiez milsi
logismos". 

Un alemán ha presentado dos pro
puestas eneste orden decosas: la incrip
ción del derecho al humor en la lista 
de los derechos humanos y la elabora
ción de planes de estudios destinados a 
incrementar la cantidad de humor en el 
mundo. Yo añadiría que también la cali
dad. 

Hay grandes ejemplos de científicos 

3a.f/íA
 

sición muy frecuente a noticias sobre vio
laciones a los.derechos humanos. Por 
ejemplo, el lector de diarios cansado de 
esas informaciones prefiere descartarlas 
y evadirse de la realidad que lasprovoca, 
apelando a alguna recreación estupefa
ciente que lo aleje de su propia proble
mática (González, 1995). 

Pecados de comisión 
Pero más graves que los de omisión 

suelen ser los pecados de comisión. El 
mayor deestos eseldeconvalidar la ine
quidad no solo en los campos económi
co, político y cultural sino entérminos de 
segregación de seres humanos por razo
nes de origen étnico, sexo y edad o de 
credo y cultura. 

Endiversos grados y formas, los me
dios masivos tienden, a veces, a fomen
tar el racismo favoreciendo al etnocen
trismo exacerbado, denostando a mino
rías y promoviendo agresividad contra in
migrantes y menosprecio por los indíge
nas. También tienden los medios a favo
recer, en muchos sentidos, a las clases 
altas de la sociedad y a desfavorecer a 
las bajas. Ignoran la existencia de los 
humildes y desconocidos, en tanto que 
destacan en exceso la vida de los ricos, 
poderosos y famosos. Los pobres son 
noticia solo cuando amenazan laestabili
dad del sistema que los sojuzga. Algu
nos medios tienden a señalar a los po
bres, a losmarginales, como posibles de
lincuentes. Cómplices del machismo, los 
medios menosprecian a lasmujeres si es 

ara muchos I¡k 

¡~¡~
I:~:?, periodistas la 

cuestión de derechos 
humanos no interesa a 
menos que presente ribetes 
de espectacularidad, 
generalmente rociados de 
violencia y escándalo. 

li~~l~1~W~~~~íf~;~~~~1i1~~U;~¡ 

"La pobreza es en sí misma una violación de numerosos derechos humanos básicos". 

que no llegan a cosificarlas. Y, expresan
do la desconfianza de losdueños del po
der, los medios desdeñan también a los 
jóvenes cuando nolosdescalifican y has
ta vituperan. La comunicóloga mexicana 
Rossana Reguillo afirma que los medios 
reducen la complejidad social abordán
dola por medio de dicotomías (bue
nos/malos, normales/desviados, verdu
gos/víctimas) y que así ellos terminan por 
"favorecer el endurecimiento del discurso 
de la exclusión y lo que esmás grave de 
la automarginación y la asunción de los 
estigmas por parte de los actores socia
lesdesfavorecidos .." (Reguillo, 1998, p. 
5). 

El "amarillismo" de algunos medios 
tiene doscaras: la delsensacionalismo y 
lade la morbosidad, que aveces van [un
taso Un caso extremo del primero se dio 
hace pocos días en Inglaterra al renun
ciar súbitamente un ministro, luego de 
haber sido asaltado y robado en un par
que. Los diarios sensacionalistas londi
nenses deformaron truculentamente el 
episodio tejiendo contra el damnificado 
imputaciones de conducta impropia. Le
josdecalmarlos, surenuncia "enloqueció 
de excitación a los sabuesos de la pren
sa, que salieron de inmediato encacería. 
No habían pasado 48 horas cuando las 
vísceras del pobre exministro alimenta
ban el morboso apetito delosmillones de 
lectores deesa inmundicia impresa cono

cída en el Reino Unido como tabloide", 
según Mario Vargas Llosa (1998). 

La morbosidad frecuente en los pro
gramas noticiosos portelevisión está dra
maticamente retratada en estas anota
ciones del periodista boliviano Hernán 
Maldonado (1998, p. 5): "Ahí está el Te
lenoticiero Nacional de Colombia con 
imágenes de la última emboscada guerri
llera y la veintena de cadáveres despan
zurrados ... Telenoche deArgentina, con 
su reportero mostrando los huecos por 
donde entró la bala en la cabeza de un 
taxista asesinado en Buenos Aires. Tele
journal de Brasil exhibiendo cómo un po
licía mata a unmenor deedad enunaca
lle de Río de Janeiro. O Televen de Ve
nezuela mostrando cómo un francotira
dor policial le revienta la cabeza como 
una calabaza a un delíncuente.." Hay 
otros programas televisivos que hacen 
de situaciones de penuria humana un 
despiadado espectáculo. Por ejemplo, 
algunos del tipo talk show o reality show 
que no trepidan en convertir la miseria y 
la delincuencia en motivo de enfermizo 
entretenimiento y abominable instancia 
de comentario. 

Laradio encajando micrófonos enbo
casde agonizantes y preguntando a mu
chachas violadas si sintieron dolor, o las 
cámaras fotográficas invadiendo abusi
vamente los recintos de la vida privada 
son otras instancias del mal comporta-
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dotados de sentido del humor. Uno de 
ellos era Eddington, que ridiculizó el mé
todo científico comparándolo con la red 
que echa un ictiólogo en el océano, para 
llegar a esta conclusión: "La longitud de 
todos los animales marinos pasa de cin
co centímetros". Unespectador leobjeta: 

-Hay una gran cantidad de animales 
en el mar que usted no ha visto porque 
Su red no sirve para cogerlos. 

El ictiólogo rechaza la objeción con 
menosprecio: 

-Pretende usted un conocimiento del 
universo físico obtenido conunmodo dis
tinto alde la aplicación de los métodos de 
las ciencias físicas y, además, reconoci
damente verificable por esos mismos 
métodos. iVamos! iUsted es un metafísi
co! 

Es bien conocida la frase del gran di
vulgador cientifico británico Arthur C. 
Clarke, publicada en su libro Los secre
tos delfuturo y queél mismo llamó "la ley 
de Clarke", enunrasgo de modestia y de 
humor: 

"Cuando un distinguido pero ya ma
duro científico declara que algo es posi
ble, tiene razón casi con toda seguridad. 
Cuando declara que algo es imposible, 
probablemente se halla equivocado". 

El principio de Peter 

Parece que es norma que el propio 
autor bautice con su nombre las"leyes" y 
los "principios" que establece por la vía 
del humor, en libros quecontienen abun
dantes referencias a temas científicos. 
Así, el Dr. Lawrence J. Peter es autor de 
El principio de Peter, Los personajes de 
Peter y susmaravillosas ideas, Lapirámi
de de Peter y Por qué las cosas salen 
malo retorno alprincipio de Peter. Porsu 
parte, el profesor C. Northcote Parkinson 
tituló su más conocido libro La Ley de 
Parkínson. 

Lleva usted su coche a limpiar, y a las 
tres horas empieza a llover. Se compra 
usted un paraguas, y cesa la lluvia. Se 
mete en la bañera para darse un baño 
caliente, y suena el timbre de la puerta. 
Se sienta usted en el retrete, y en el mo
mento más crítico suena el teléfono. Esta 
clase de acontecimientos fue claramente 
enunciada en la llamada Ley de Murphy: 
"Si algopuede ir mal, irá mal". 

El propio Murphy, en otra ley de las 
quesiguieron al éxito de la primera, la re
dondeó: "Si adviertes que haycuatro for
mas posibles en las que algo puede salir 

A diferencia de las demás empresas 
comerciales, los medios de comunica
cion masiva -cruciales como son para la 
vidade la colectividad- tienen una deli
cada responsabilidad de servicio público. 
Además de cumplir su función de infor
mar, tienen la obligación moral de orien
tar, el deber social de ayudar a educar al 
público en aspectos del comportamiento 
colectivo. Desde el civismo hasta la soli
daridad y la unidad. Desde la no violen
cia, la libertad y la justicia, hasta la pre
servación del medio ambiente y el cuida
do de la salud. Ydesde la contribución al 
esfuerzo pro-desarrollo y el repudio a la 
corrupción, hasta la obediencia a la ley. 

Lavigencia generalizada de losdere
chos humanos es, sin duda, el factor fun
damental para asegurar la convivencia 
civilizada, pacífica y productiva. Ylosme
dios de comunicación masiva están lla
mados a cumplir el papel central en el 10
gro de esa vigencia plena. Es, en lo 
esencial, un papel de divulgación y de
fensa. Por una parte, y como punto de 
partida, propiciar el más amplio y cons
tante conocimiento posible sobre los de
rechos fundamentales que las declara
ciones internacionales y las legislaciones 
nacionales reconocen a las personas. 
Viene luego, por otra parte, la tarea de 
propiciar el respeto a esos derechos por 
todos, gobernantes y gobernados. En el 
cumplimiento de esta función social los 
medios tienen que mantener vigilancia 

sobre las siempre posibles transgresio
nes de los derechos en diversos frentes 
y, cuando ocurren, deben denunciarlas 
clara, firme y sostenidamente. Solo su 
decisiva influencia en la opinión pública 
puede ayudar a sancionar atropellos y a 
proteger a los damnificados por estos. 
De ahí lo indispensable y trascendental 
de su intervención. 

De consuno con viejas convicciones 
como estas, la Asociación Mundial para 
la Comunicación Cristiana (WACC), en 
su segundo congreso realizado en Méxi
co en 1995, emitió una declaración en el 
marco del concepto de "comunicación 
para ladignidad humana" que incluyó es
te acápite: "Los comunicadores tienen el 
deber de estar informados acerca de los 
instrumentos y mecanismos disponibles 
en sus países para implementar y prote
ger losderechos humanos y diseminar la 
información sobre losderechos humanos 
a susrespectivas audiencias. Deben de
nunciar las violaciones a estos derechos 
en todos los niveles de gobierno y em
presas privadas, movilizando el apoyo a 
víctimas de esos abusos .." (Media De
vetoomem. 1996,pp.39-40). 

¿Estamos loscomunicadores actuan
do así? Con muy escasas salvedades, la 
respuesta es infortunadamente negativa. 
Más bien estamos contribuyendo a la fal
ta de vigencia de los derechos humanos 
fundamentales, unas veces por omisión y 
otras veces porcomisión. 

Pecados de omisión 
La indiferencia y la insensibilidad ca

racterizan al pecado de omisión. Para 
muchos periodistas la cuestión de losde
rechos humanos no interesa, a menos 
que presente ribetes de espectaculari
dad, generalmente rociados de violencia 
y escándalo. El criterio clásico prevale
ciente de que "noticia es cuando el hom
bre muerde al perro" deja por fuera mu
cho del acontecer cotidiano contrario a 
aquellos derechos. Se agrega a esto la 
insensibilidad ante el padecimiento aje
no, la creciente falta de solidaridad con 
los demás, debida a la exacerbación del 
egoísmo individualista que va llegando, 
ante la crisis económica y el aumento de 
la inseguridad, al grado del "sálvese 
quien pueda". "La razón de existir -anota 
Carlos Valle, dirigente internacional de 
comunicadores cristianos - se está dilu
yendo y ya nada importa. En muchos lu
gares inclusive la religión se muestra 
ahora en'paquete liviano' para calmar los 
nervios, para hacer sentir a uno OK. To
do se ha vuelto entretenimiento y el abu
rrimiento debe ser evitado a toda costa. 
Poreso, el conflicto tiene que serpuesto 
a unlado, cada unotiene quearreglar las 
cosas por sí solo ya que, después de to
do, nada tiene demasiado sentido" (Valle, 
1996,p. 4). 

Ya ello suele agregarse alguna vez 
unasuerte de entumecimiento de la sen
sibilidad del público, debido a una expo

mal y las evitas, notardará ensurgir una 
quinta forma". 

Otro ejemplo más reciente es la Ley 
de Murphy 11, con extensiones de Cerf, 
publicada en el divertido librito de Arthur 
Bloch Ley de Murphy /11. Razones equi
vocadas deporqué las cosas salen mal 
(México, 1988). He aquí unas observa
ciones de este libro: 

Guía útil para la ciencia moderna: 
1.	 Sies verde o seretuerce, esbiología. 
2.	 Si apesta, esquimica. 
3.	 Si no funciona, esfísica. 
4.	 Si es incomprensible, es matemáti

cas. 
5.	 Si no tiene sentido, es economía o 

psicología. 
En las Confesiones de un científico 

humorista, el profesor James V. McCon
nell, de la Universidad de Michigan, 
cuenta quesu sentido del humor le había 
perjudicado ensu carrera, yaqueel esta
blishment considera a la Ciencia -con C 
mayúscula, evidentemente- como algo 
sagrado. El profesor McConnell decía 
que le habían acusado de inducir a los 
estudiantes a error "haciéndoles creer 
que la ciencia podía serdivertida" 

Otro científico, Alexandre Kohn, pro
fesor del Instituto de Investigaciones Bio
lógicas de Israel, afirma que una ciencia 
"seria y sin humor solo puede contribuir 
al fracaso final de la sociedad en que se 
ha desarrollado". Kohn era redactor-jefe 
de la revista The Journal ot Irreproducible 
Results, J.IB. en forma abreviada, con 
20.000 suscriptores. Una de las seccio
nes de la revista versa sobre el arte de 
hacer investigaciones...sinhacerlas real
mente. 

En uno de sus primeros números, la 
J.IB. publicó una memoria titulada 
"Theoretical Zipperdynamics" (zipper sig
nifica cierre de cremallera), que trataba 
detales cierres, simiinfinitos y finitos. Los 
redactores de la revista crearon un "Pre
mio In-noble", con una recompensa anual 
para la investigación "menos apta para 
ser reproducida". 

Grandes científicos se han servido 
del humor incluso para explicarse. O pa
ra dar una idea de algo. Recuérdese la 
célebre quintilla deEinstein sobre la rela
tividad: 

"Había una joven llamada Bright, que 
viajaba mucho más de prisa quela luz. 

"Un díapartió porel camino de la Re
latividad y volvió la noche anterior". 

Un escritor satírico húngaro, Laszlo 

I.fi~r~~e~:,~~adOS 
¡mt.. tr:l.,¡ propuestas en este 

orden de cosas: la incripción 
del derecho al humor en la 
lista de los derechos 
humanos y la elaboración de 
planes de estudios 
destinados a incrementar la 
cantidad de humor en el 
mundo. Yo añadiría que 
también la calidad. 

¡~~~~~~1~¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mf¡~¡~¡~~~~~1¡m¡m~: 

Feleki, ha comparado la astronáutica 
húngara con algunos inventos de su país 
famosos en todo el mundo: paprika, gu
lash y música. Los progresos fulgurantes 
de la técnica -escribe- le han permitido 
hacer unaexcursión al futuro y descubrir 
en él a uno de nuestros más remotos 
descendientes, instalado en una caverna 
y vestido con pieles de animales. El hom
bre del futuro se servía de sus piernas 
para caminar, tras desembarazarse de 
automóviles y aviones. Dio a su visitante 
este consejo: 

-Cuanco vuelvas entre tuscontempo
ráneos, diles que no se desanimen. Un 
dia llegará enqueel hombre hará inútiles 
las máquinas. O 
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América Latina:
 

hacia la reforma de la lV Pública
 
En una época de acelerados procesos deprivatización y reducción delEstado, la 1V 

Pública deAmérica Latina enfrenta el inevitable dilema de renovarse o morir. El autor 
analiza la crisis por laque atraviesa lagran mayoría de canales privados de la región, 

algunos intentos de reforma, y propone tres elementos básicospara una reforma 
adecuada quepermita su supennoencia. unapolítica nacional de Estado, una 

programación televisiva según necesidadesy expectativas de la audiencia y un nuevo 
esquema degestión-administración. 

~~~&~~~i;~~¡~m~milim;~~~¡~m¡~~;;;;~~i;~~;;;;;m~;~;~;;¡¡¡¡¡¡¡m¡¡;;;;;~;~~;~¡¡¡;~~~;;;¡¡;*iii;~mm;¡¡¡¡¡m¡t¡¡j 

quí se entenderá por TV por tres tipos de razones coalescentes uneficiente sistema desustentación eco
Pública aquella estación (Fuenzalida, 1997; Fox, 1990). nómica. Se intentó, en la mayoría de los 
quenotiene unafinalidad casos, subsistir ignorando los interesesLa mala administración industrial
primera de lucro sino dela audiencia y fuera dela competenciaempresarial. Los canales en crisis 
otros objetivos. Como porfondos económicos.muestran una dirección ejecutiva supe

excepción, Paraguay y
 rior cambiante según los vaivenes políti Lapoca audiencia. A muchos canaEcuador notienen TVPública. Una revi cos; tal inestabilidad hagenerado discon lesselesasignó, de modo más o menossión detallada de lasestaciones públicas tinuidad en metas y planes em encubierto, funciones depropaganda pomuestra que casi la totalidad presenta presariales-industriales, y en muchos lítica gubernamental; pero estos han obgraves problemas de sobrevivencia; esta casos corrupción e irresponsabilidad tenido una escasa audiencia por su casituación de crisis puede ser explicada impunes. rencia decredibilidad. Elobjetivo progra

VALERIO FUENZALIDA, chileno. Profesor, investigador La no-sustentación económica. mático de escolarización formal por TV,
y productor de TV, director de Programación de 
Televisión Nacional de Chile. E-mai\: vfuenza@tvn.cl Las estaciones encrisis no lograron crear que se quiso asignar a la TV Pública en 
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Latina como México, Cuba, Colombia y 
Argentina. Atribulado por estas y otras 
evidencias, su secretario general, Pierre 
Sané, afirma que para la mayoría de la 
humanidad losderechos proclamados en 
la Declaración del 48 "no significan mu
cho más quepapel mojado" (cit. porAm
nistía, 1998, p. 21). 

Y la propia Comisionada de las Na
ciones Unidas para los Derechos Huma
nos, Mary Robinson, expresa con fran
queza su insatisfacción porlo poco logra
do hasta el presente momento del cin
cuentenario: "... Yo no veo a esta como 
una ocasión para celebrar. Súmense los 
resultados de50años demecanismos de 
derechos humanos, los 30 años de pro
gramas dedesarrollo multi-billonarios y la 
interminable retórica dealto nivel, y el im
pacto de todo ello es harto desalenta
dor. .. Aún tenemos abundante discrimi
nación por razones degénero, etnicidad, 
creencias religiosas u orientación sexual 
y aún hay genocidio, dos veces solo en 
esta década. Existen 48países con más 
de una quinta parte de la población que 
vive en lo que noshemos acostumbrado 
a llamar 'pobreza absoluta' ... La pobreza 
esensí misma una violación de numero
sos derechos humanos básicos" (Robin
son, cit. por Index on Censorshíp, 1998, 
p.189). 

Horno homini lupus 
¿Qué explica tan abismal y lacerante 

disparidad entre la enunciación del ideal 
y su realización? 

La explicación central no es otra que 
la obstinada pervivencia de la barbarie 
en el ser humano, la prevalencia del ins
tinto salvaje queprivilegia a la fuerza so
bre la razón, al egoísmo sobre el altruis
mo y a la ignorancia sobre la cultura. 

Desde esa torva raíz ancestral se de
sencadenan hasta hoy varias fuerzas 
contrarias a unaexistencia civilizada, co
mo la quepropician losderechos univer
salmente proclamados en 1948. El rna
chismo, el racismo y el fanatismo religio
so. Elbelicismo, el terrorismo y el autori
tarismo. Ladelincuencia. Yla inequidad. 
Obrando en todo el globo, por separado 
o en conjugación, son esos agentes del 
oscurantismo los principales enemigos 
de una digna existencia humana al am
paro de losderechos básicos. 

Muy notorio, por ubicuo y por tenaz, 
elautoritarismo estatal ofende y atormen
ta a míllones de personas en muchas 

.partes del mundo. Amenudo, quienes to
man el poder, porgolpes o por votos, se 
enquistan con soberbia y avidez en la 
maquinaria gubernamental para favore
cerlosintereses creados deminorías pri
vilegiadas, abusando de su autoridad en 
muchas formas. Y descargan sobre los 
pocos que se atreven a oponerse a ello 
toda la brutalidad de la represión que va 
desde quitar el empleo y torturar, hasta 
privar de la libertad y de la vida misma. 
Paradójica y lamentablemente, esa con
ducta halla asidero nada menos que en 
enunciados del propio documento consti
tutivo delasNaciones Unidas: "La Carta 
de la ONU fue dirigida a los Estados en 
tanto que la Declaración Universal sedi
rigió a los individuos. En los 50 años 
transcurridos, todos los regímenes que 
practican abusos contra losderechos hu
manos sehan refugiado detrás delasga
rantías de soberanía estatal y no interfe
rencia de la Carta de la ONU" (Ignatieff, 
1998, p. 23). 

Más aún, desde hace pocos años 
atrás, algunos gobiernos están oponién
dose crecientemente a que losderechos 
humanos sean aplicados universal e indi
visiblemente, principio fundamental que 
alienta a la Declaración de 1948. Adu
ciendo la prelación de consideraciones 

¡:::::l1:I:OS medios tienen queZ:"":;:¡:
::::

··:1 ;ilir~ mantener vigilancia
 
¡:Iilll~¡¡: :::::¡~l sobre las siempre 
posibles transgresiones de 
los derechos en diversos 
frentes y, cuando ocurren, 
deben denunciarlas clara, 
firme y sostenidamente. 
Solo su decisiva influencia 
en la opinión pública puede 
ayudar a sancionar 
atropellos y a proteger a los 
damnificados por estos. 

jml~~~~~~~~~~ili~t1~~~@~t~~t~;~j~j¡j¡j¡jj 

particularistas de credo o cultura, y hasta 
la primacía del desarrollo económico, 
pretenden dejar la vigencia de los dere
chos humanos ensuspenso y supeditada 
a susconveniencias. 

En suma, el panorama de los dere
chos humanos en el mundo no solo que 
no ha mejorado en comparación con 
1948 sino que se va ensombreciendo 
más. 

El desconocimiento de esos dere
chos porlagran mayoría dela gente con
tribuye en alto grado a queellos nosean 
respetados. No solo la masa del pueblo 
carece de información sobre ellos. Los 
estamentos dirigentes de las sociedades 
tampoco están familiarizados con su 
enunciación. Mal pueden, pues, losciu
dadanos abogar porque se respeten sus 
derechos si no tienen una idea clara y 
completa de ellos. Esa idea solo puede 
ser forjada en las mentes de las perso
nas porla educación formal -desde la es
cuela hasta launiversidad- y porlacomu
nicación masiva, la maestra no formal de 
locotidiano. Ergo: "Los educadores y los 
responsables de la comunicación debe
rían asumir conjuntamente la responsabi
lidad de poner losderechos humanos en 
conocimiento de todos, de enseñarles a 
respetar y a imponer elrespeto de losde
rechos humanos, para sí mismos y para 
los demás" (McBride,1980, p. 322) ¿Lo 
estarán haciendo? 

Educación y comunicación 

Advirtiendo quesolo muy excepcional 
y ocasionalmente se daalguna enseñan
za sobre derechos humanos en escuelas 
y colegios, Amnistía Internacional ha 
montado un programa para propiciar 
aquello. Incluye actividades cooperativas 
con otros organismos nogubernamenta
les y con entidades estatales responsa
bles de la educación formal. Entre esas 
actividades están la inclusión de la De
claración de 1948 en los planes de estu
dio, el establecimiento deinformación so
bre losderechos como materia regular, la 
publicación de manuales, folletos y vi
deos como apoyo didáctico acursos y ta
lleres sobre los derechos humanos, la 
realización de campañas, y hasta la for
mulación de estrategias nacionales para 
la educación sobre los derechos huma
nos. A lo largo de 1997 hubo así una va
riedad de empeños educativos sobre los 
derechos humanos en varios países del 
mundo 
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Comunicadores y derechos humanos: 

¿de malos amigos a ángeles guardianes?
 

A medio siglo de laproclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el autor hace un balance de la situación, su vigencia y cumplimiento por 
parte de los Estados miembros de lasNaciones Unidas, que se dieron el mandato a sí 

mismospúblicamente. Analiza elpapelde los comunicadores y de los medios de 
comunicación masiva para el logro de esa vigencia y concluye que, con muy pocas 
salvedades, los medios contribuyen a lafalta de vigencia de los derechos humanos 

fundamentales, unas veces por omisián (indiferencia e insenstbiitdad) y otras veces 
por comisión (convalidación de la inequidad). 

:~mmm~~~m~~~~~mt~~~Ii~~~~I~¡¡¡~¡;¡~¡¡~~~~~~~~¡~r~~~I@~@~~~@fIf~~~~~~~¡~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~j;~~m~;;~~¡~¡~¡¡mm¡~r:~11~~~llt@ 
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a Declaración Universal de gentes o no? ¿Han cumplido losEstados p.21). Ese informe hace un recuento de 
los Derechos Humanos dio miembros de las Naciones Unidas el los atropellos cometidos contra los dere

.. personalidad jurídica inter mandato que sedieron así mismos públi chos humanos en 141 países, a lo largo 
nacional a un conjunto de ca y solemnemente? de 1997. La entidad documentó, en ese 
derechos básicos de los se año, ejecuciones extrajudiciales en 55 

Inventario desolador res humanos, considerados países, casos de tortura en 117 y desa
como individuos, y formuló para el mun "Cincuenta años después -responde pariciones en 31, incluyendo en ese con
do el ideal de una existencia con digni Amnistía Internacional- las víctimas de junto de violaciones a países deAmérica 
dad. justicia, libertad, paz y prosperidad lasviolaciones de estos derechos no han 

LUIS RAMIRO BeLTRAN S., boliviano. Escritor y 
para todos losseres humanos. visto aún el mundo libre decrueldad e in comunicador. Consejero para América Latina de la 

Universidad ]ohns Hopkins. Premio Mundial deA medio siglo de ello, ¿cuál es la Si justicias que prometieron los gobiernos 
Comunicación "McLuhan". 

tuación de esos derechos? ¿Están vi- en 1948" (Amnistía Internacional, 1998, E-mail: ariperez@mail.entelnet.bo 
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la década de los 60-70, se hademostra
do incoherente con el lenguaje audiovi
sual y con el carácter industrial del me
dio, con escasa audiencia e inviable ante 
la real situación económica y socio-políti
ca de la región. Hoy, se estima que la 
mejoría en calidad de la escuela tiene 
que provenir de su propia reforma, y se 
ha superado la fantasía de que la TVre
mediaría los males de la educación for
mal. Tampoco goza de legitimidad social 
el modelo de TV Pública orientado a mi
norías, a las cuales se ofrecerían conte
nidos elitarios de Alta Cultura (Orozco 
Gómez, 1996). 

Así pues, según Rafael Roncagliolo 
(1996, p. 177), enAmérica Latina las es
taciones públicas de radio y televisión 
"ante todo han sido instrumentos políti
cos más que estar orientados al servicio 
público, y han fallado en tener un impac
to socio-cultural importante". 

Los canales públicos que subsisten 
son aquellos que ofrecen unaprograma
ción que atrae masivamente a la audien
cia; esto es, que no se conforman con 
una audiencia marginal, sino que compi
ten por tener una preferencia destacada 
en la sintonía. 

Privatización o reforma 
En una época de disminución del ta

maño del Estado y con focalización del 
gasto público en áreas que demuestren 
rentabilidad social, empresas televisas 
mal administradas, corrompidas, sinuna 
programación percibida con utilidad so
cial, carecen de legitimidad y noparecen 
tener futuro. La TV Pública, si quiere 
subsistir, deberá proponerse unareforma 
muy sustantiva como empresa y en una 
programación televisiva con nuevas fun
ciones sociales y con una utilidad ético
social que la legitime pública y masiva
mente, o loscanales inevitablemente se
rán sometidos a las presiones privatiza
doras. 

Tal es el caso deATO, enArgentina, 
cuya mala administración y corrupción la 
llevaron a un déficit de unos 75 millones 
dedólares, según estimaciones de 1996. 
Graciela Fernández se ha declarado 
opuesta a la privatización señalando as
pirar al modelo reformado de Televisión 
Nacional de Chile. 

Según Magdalena Acosta (1997) la 
privatización en México de los canales 
públicos 13 y 7, Yla constitución de TV 
Azteca, como una segunda empresa 

competitiva con Televisa, solo haconfor
mado unduopolio y noha procurado una 
mejoría sustantiva enla oferta televisa ni 
una programación socialmente útil. Lo 
único que ha logrado la privatización es 
desembarazarse de una industria que el 
Gobierno mexicano no supo administrar 
eficientemente ni programar televisiva
mente. 

Esfuerzos de reforma 

Enalgunos países deAmérica Latina 
hay esfuerzos, con apoyo deorganismos 
internacionales, encaminados a reformar 
la TV Pública. 

Colombia tenía un sistema televisivo 
inspirado en la TV privada británica. El 
Estado es propietario de la infraestructu
ra de telecomunicaciones, a la cual pos
tulan programadoras privadas deTV, cu
ya función esproducir y programar espa
cios para ser transmitidos por la infraes
tructura televisiva estatal. Las programa
doras se financian vendiendo publicidad 
en sus espacios. Se creía que el mode
lo inicial produciría una gran diversidad 
de 'voces" sociales; pero, el alto costo de 
la producción y la necesidad de grandes 
inversiones, ha producido el efecto de 
concentrar en dos programadoras la ca
pacidad real de programar. 

!os canales públicos 
,;:~:{i" que subsisten son 
::~tjaquellos que ofrecen 

una programación que atrae 
masivamente a la audiencia; 
esto es, que no se 
conforman con una 
audiencia marginal, sino que 
compiten por tener una 
preferencia destacada en la 
sintonía. 

~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~f:~~J~~l~~~~~~~~~~~¡~~ 
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Esta situación fue impugnada con ra

zones muy diversas. Por unaparte, por
que impedía el desarrollo de televisaras 
con identidad propia, restaba competitivi
dad internacional a la producción y entra
baba el desarrollo de la industria enTVy 
en telecomunicaciones. Por otra parte, 
muchas organizaciones civiles estima
ban que una oferta televisiva diversifica
da garantizaría mejor la participación so
cial que la actual representatividad polí
tica. Por ello, en diciembre de 1996, el 
Congreso aprobó unaleyde reforma que 
introduce la TV privada, amplía la TVre
gional, y crea la TVcomunitaria. Se esti
maque, en1998, había 5 cadenas nacio
nales: dos privadas, dos públicas (que 
seguirán con el actual sistema de licita
ción de espacios a programadoras priva
das) y la Señal Colombia de Interés PÚ
blico, estación responsable de progra
mas educativos y culturales. Los 4 cana
les públicos regionales (TeleCosta, Tele
Pacífico, TeleAntioquía y TeleCafé) se
guirán operando bajo el régimen delicita
ción a programadoras privadas, pero se 
agregarán otros nuevos canales regiona
les públicos y se permitirán la creación 
de canales comunitarios sin fines de lu
cro en manos de municipios, universida
deso grupos comunitarios. Sin embargo, 
la infraestructura de telecomunicaciones 
seguirá siendo propiedad delEstado. Se 
crea también la Comisión Nacional de 
TV, organismo regulador de todo el siste
matelevisivo. 

Venezuela. Venezolana de TV(VT\!) 
es una empresa televisiva gubernamen
tal, sin cobertura nacional. Dispone de 
dosredes diversas eninfraestructura téc
nica (canales 5 y 8), las cuales transmi
tenactualmente la misma señal por inca
pacidad de producir dosprogramaciones 
diferentes. Ambas muestran problemas 
deadministración confuerte inestabilidad 
y graves problemas económicos, con ba
ja sintonía y credibilidad por ser canales 
delgobierno. Elduopolio formado por los 
canales privados Venevisión (Grupo Cis
neros) y Radío Caracas TV(RCT\!) reú
nealrededor del80% de la audiencia (cfr. 
Díaz Rangel, Safar, Colominas, en Oü
CA, 1997). La Comisión Presidencial pa
ra la Reforma del Estado de Venezuela 
(COPRE) -con apoyo de UNESCO, 
PNUD y la Fundación Konrad Adenauer
está elaborando un proyecto de reforma 
de VTV. 
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formada poriniciativa delgobierno demo
crático del presidente Aylwin, en 1992, 
para constituirse como un medio inde
pendiente del Gobierno, dirigida por un 
directorio pluralista, seis de cuyos siete 
miembros son designados consensual
mente entre el poder Ejecutivo y el Sena
do. El presidente del Directorio esdesig
nado por el presidente de la República, 
quien no tiene facultad legal para remo
verlo. Los demás miembros del Directo
rio, unavez designados, son también ina
movibles políticamente; es decir, están 
protegidos de las presiones y amenazas 
de remoción por mayorías políticas oca
sionales. Através dela reforma, TVNde
jó de ser una red gubernamental y se 
transforma en una red Pública del Esta
do, gobernada superiormente de modo 
autónomo yconsensual; esdecir, unared 
que debe dedicarse a una comunicación 
televisiva al servicio de los chilenos y no 
al servicio de los intereses políticos del 
gobierno de turno. 

La reforma también obliga a la em
presa a la autonomía financiera. Según 
la filosofía del nuevo estatuto de TVN, el 
autofinanciamiento y la competitividad de 
la empresa constituyen el fundamento 
material para su independencia política 
del Gobierno y de otras instituciones, y 
posibilitan el pluralismo ideológico-cultu
ral en favor de los intereses nacionales. 
Así mismo, ellos impulsan la moderniza
ción hacia una administración profesio
nal. TVNnotiene fines de lucro, pero tie
ne necesidad de una eficiente adminis
tración técnica para autofinanciar suope
ración y sudesarrollo como empresa. 

Desde su creación, TVN siempre ha 
disputado el liderazgo con Canal 13, si
tuación que se ha intensificado luego de 
la reforma enel período democrático. El 
caso chileno es único en la región, ya 
que los canales líderes, VC TV y TVN, 
son propiedad de la Universidad Católica 
y del Estado; y ante la mayor competen
cia con los nuevos canales privados, in
troducidos en la década de los 90, son 
estos quienes han sufrido graves proble
mas financieros y baja sintonía, por lo 
cual han debido ser total o parcialmente 
vendidos a las grandes cadenas: Televi
sa, TVAzteca, y Venevisión. 

Nuevos objetivos 

Larazón quelegitima la existencia de 
unaTV Pública general es porque puede 
ofrecer una programación diferente a la 

saparecer como actores políticos; nadie 
se queja por el recurso mediático de las 
imágenes de jóvenes comunes y corrien
tes para ilustrar los reportajes sobre vio
lencia urbana. 

La marginalidad y la exclusión son 
condiciones que se aprenden, se hacen 
piel, se hacen conducta y esta es la ma
yor violación a los derechos humanos. 
Me parece imposible plantear el tema de 
los derechos humanos y la comunica
ción, sin un previo trabajo que desmonte 
los mecanismos legitimadores de la ex
clusión. Por ello, considero que noessu
ficiente con multiplicar los proyectos de 
comunicación alternativa, abrir espacios 
en los grandes medios, legislar sobre el 
derecho a la información y a lacomunica
ción, si todo ello no va acompañado de 
una profunda revolución simbólica que 
altere de manera radical nuestra mirada, 
es decir, nuestra manera de entender el 
mundo. Va enjuego el futuro. 

El malestar difuso 

La sensación generalizada y crecien
te de que por más cosas que se hagan, 
aumenta eldeterioro y ladescomposición 
social, genera varias formas de respues
ta que, para decirlo de manera simple, 
van de la ignorancia optimista al pesimis
mo militante. Lo que parece común en 
estas actitudes es unaespecie de "acos
tumbramiento", unapérdida de la capaci
dad de asombro y de indignación cones
capes y protestas rituales, cada vez que 
un acontecimiento parece ser la síntesis 
final de "lo intolerable", "lo inaudito", "la 
gota que derrama el vaso", hasta que un 
nuevo suceso irrumpe enla desmemoria
da cotidianeidad mediática, para dispu
tarle al anterior el récord de la desgracia 
y de la desdicha social. La cadena sigue 
interminablemente. 

Sin embargo, los diferentes temas 
quehoy configuran lasagendas públicas, 
en los distintos países de fa región, tie
nen un elemento en común, señalan de 
diversas maneras que las reglas del jue
go político han cambiado y que la rela
ción entre el Estado y la sociedad civil se 
está redefiniendo. 

De los panoramas electorales a la 
creciente fuerza de los organismos no 
gubernamentales, la sociedad adquiere 
un nuevo protagonismo que debería ser 
tomado muy enserio porlasautoridades, 
por lospartidos políticos y por losmedios 
de comunicación. 

::¡.IIIIIBI::II¡IB.í.II:::
 

Enlas últimas dosdécadas, América Latina ha producido 
más pobres queen toda su historia. 

Entre los espacios ganados destaca gilado, sin que ello suponga la presun
el ámbito de losderechos humanos que, ción deconjuras desestabilizadoras; para 
desafortunadamente, se ha convertido losciudadanos, implica el acceso a la pa
en un "lugar" de alta concentración de labra pública y la asunción responsable 
conflictos, en la medida enque losdere de susderechos. 
chos humanos ponen a prueba cotidiana Los vientos internacionales señalan 
mente el estado que guardan los proce con sutil presión que losderechos huma
sosde democratización de la región. Es nos dejaron de ser un tema para conver
en este territorio, en el de los derechos tirse encondición irrenunciable delasde
humanos, donde eldiscurso dela moder mocracias modernas. O 
nización política seveconfrontado con la 
realidad. 
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México. La Cámara de Diputados 

también está empeñada en una reforma 
del sistema televisivo, controlado actual
mente por el duopolio privado de Televi
sa, con 4 canales nacionales, junto a los 
2 canales nacionales de TV Azteca. La 
TV Pública se ha reducido a dos peque
ñas estaciones en ciudad de México y 
otras estaciones regionales, todas con 
baja audiencia. 

Brasil. Lasestaciones estaduales de 
TV Educativa, en Sao Paulo y Porto Ale
gre, producen un interesante material in
fantil detipolúdico yde alta calidad ensu 
realización televisiva (colores, disfraces, 
música y sonidos, animación y actuación, 
dibujos, ritmo agilísimo), programas bas
tante difíciles de imitar yaquese alimen
tan del background cultural brasileño (el 
carnaval, la música popular, festival inter
nacional de marionetas engramado, etc). 
Estos programas infantiles brasileños 
son más de entretención lúdica y de esti
mulación afectiva de la fantasía que de 
apresto didáctico a la audiencia (alrede
dor de 4-5% de rating); "El Castillo Rá 
lim Bum", un exitoso programa infantil 
de la TVde Sao Paulo, está siendo distri
buido en cable, por Nickelodeon, hacia 
América Latina. Sin embargo, el decre
ciente aporte de fondos públicos está im
pulsando a algunas estaciones a refor
mas legales que permitan evolucionar 
desde una TV Educativa hacia una TV 

Pública, con una programación más am
plia y atractiva para variados segmentos 
de audiencia, que permitiría el financia
miento con publicidad, donaciones y co
mercialización de programas. Según 
Flávio Duíra, director de Programación 
de TVEen Porto Alegre, la aspiración es 
invertir laproporción actual deun90%de 
aporte económico público y 10% de re
cursos del mercado, a un 10% para el 
primero y 90%para el segundo. 

Chile ha tenido una situación espe
cial enAmérica Latina, pues no hubo TV 
privada con fines de lucro hasta el año 
1989, al final del régimen militar. Hasta 
esa fecha, los canales de TV broadcas
ting estaban en manos de universidades 
y del Estado, loscuales operaban confi
nanciamiento sustantivamente publicita
rio y un cierto aporte fiscal. El gobierno 
militar suspendió los aportes fiscales y 
loscanales debieron recurrir al autofinan
ciamiento publicitario, con resultados 
muy diferentes. El agravamiento deficita
rio enel canal de la Universidad de Chile 
lo condujo a su venta a Venevisión. En 
cambio, Canal 13de laUniversidad Cató
licade Chile (VC TV) hasido siempre un 
exitoso canal desde el punto de vista de 
audiencia yautofinanciamiento publicita
rio. 

Televisión Nacional de Chile (TVN) 
fue creada en 1969 como empresa de
pendiente delGobierno hasta que fue re-

TVN, de Chile, un modelo ejemplar para la TVpública deAmérica Latina. 
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de otras estaciones, pero masivamente dad de vida en el hogar y la fíca Krauza. Los argumentos deben tran ferencias raciales y culturales, al sercon tento de suicidio a cuestas, Ronald esun
 

sitar porotras vías, precisamente por las vertidas en categorías declasificación se "chamo" de 16 años, que asumía con apreciada y sintonizada por la audiencia. familia.
 
c-:",.,.,. del reconocimiento a la multiculturalidad convierten rápidamente en pretexto para pasmosa tranquilidad que los jóvenes de En este sentido, ella debe ser atractiva b) Generación de una .~


existente en América Latina y en México la opresión y la marginación. ¿Cuántas los barrios (como se denomina en Vene para el televidente y capaz de competir cultura delprotagonismo so

y por la complejidad política que ello re grandes fortunas se encuentran en ma zuela a los cinturones de miseria) repre con otras programaciones elegibles. cial para el desarrollo y la
 
presenta; porque si bien, en eso hay nos indígenas, cuántos indígenas ocu sentaban el deshecho de la sociedad. La revisión de Elizabeth Fax (1990) superación de la pobreza,
 
acuerdo, no se trata de convertir a los pan puestos de dirección en las grandes Otro muchacho, que miraba a todas par de los intentos de reforma de laTV Públi en lugar de una TV al servi

pueblos indígenas en un modelo único y transnacionales, cuántos llegan a la uni tes con ojos preocupados mientras su ca latinoamericana, en la década de los cio del protagonismo de los
 
en únicos guardianes de la verdadera versidad, cuántos al Congreso? Negar el bíamos por el Cañaveral, comentó "mi 70-80, muestra que ellos fracasaron por líderes políticos y sociales.
 
esencia, tampoco se trata de meterlos en racismo velado que ha prevalecido en cédula tiene huequitos". Me tomó un rato proponer una programación que ignora Un protagonismo popular
 
la licuadora de la integración modernista nuestra sociedad, no es "servir a la ver comprender el significado de la afirma ba a la audiencia (tanto en su ethos cul para robustecer su autocon

global. Hoy, y no solo en México, asisti dad objetiva" como compromiso intelec ción: en Caracas, cada vezquela policía tural como en sus expectativas subjeti fianza personal y grupal, co

mos a las consecuencias de una cegue vas) y por desatender completamente la mo productores y como ac
tual que preocupa a Krauze. La pobreza detiene a los jóvenes (pobres) por cual
ra histórica que optó por la homogenei sí tiene adjetivos. quier motivo, hace una perforación en la base industrial-empresarial de la TV. tores sociales. 
dad, amputando, en la superficie, formas No se trata de enardecer la diferen cédula de identidad que deben portar a Aquí se propone avanzar hacia un mode c) Reforzamiento de la 
culturales, sociales, religiosas que, lo es cia, ni de exaltarla románticamente, pero toda hora. Así, poco a poco, la identidad lo latinoamericano deTV Pública con una identidad a través de la pre
tamos viendo, reemergen con mucha sí se tratade escuchar en los movimien se les llena de hoyos y el futuro es una programación que se fundamente más sencia de la cultura lúdica y 
mayor fuerza y con expresiones violen coladera por la que se filtran los sueños. bien: en un acuerdo de política televisivatos indígenas una voz de alerta a lo que festiva de la entretención 
tas. Por ello resulta urgente generar las de Estado (base socio-política), en las puede significar una sociedad quetermi En Guadalajara, mi ciudad, durante popular latinoamericana, en 
condiciones para un diálogo que pueda necesidades y expectativas de la audiennepor negar, porindiferencia, cansancio, 1997, se presentaron a la CEDH, untotal lugar de privilegiar la pre
traducirse en un ¿neopacto?, por utilizar ciatelevisiva (base en la audiencia), enel miedo o cinismo, ese antídoto contra la de 733 quejas por agravio en contra de sencia de la Alta Cultura en 
el lenguaje de Krauze, deconvivencia in ethos latinoamericano (base cultural), yuniformidad y el autoritarismo, que es el jóvenes de 14 a 29 años. De ellas, las la TV. Hoy se reaprecian 
cluyente y equitativa. en el carácter lúdico-afectivo del lenguarespeto a la diferencia en la igualdad. más frecuentes (205) se dieron por abu muchos mensajes cuya cir


Para Krauze, el mayor problema de sosde autoridad y por aprehensión ilegal je televisivo (base semiótica). culación y popularidad ma

México es la pobreza, "que no es étnico, (223). La condición del lenguaje es impor siva han constituido el más
 
sino social y económico... esa condición 3. De la culpabilización de tante porque el televidente establece, pri importante cauce para man
De cara a los procesos de democrati
que no respeta las diferencias de raza ni los jóvenes zación, cómo explicar que unas socieda mariamente, un "contrato" de entreten tener una identidad cultural-
se explica mayormente por ellas, y me Mientras la noche descendía rápida desque se presumen involucradas en su ción placentera: si un programa le entre regional: la radionovela, la 
nos aún se combate enardeciéndolas". tiene, lo ve; si le aburre, cambia decanal. telenovela, el bolero romántico, el tango,mente por las laderas dePetare en Cara propio desarrollo, fracasen en preservar muy muy amplio donde la TV Pública se 
La frase es impecable, pero olvida Krau cas, Ronald dijo: "la policía de ahí, esa la vida (en condiciones dignas) de una Entonces, la programación televisiva, la samba, el corrido, lacumbia, los ritmos constituya encomunicación televisiva na

elaborada con este lenguaje lúdico-plaze a suscolegas historiadores y a lo que que ves, son los fontaneros, los que sa parte importante de sus jóvenes. La pre centroamericanos y caribeños, etc. cional útil a la sociedad y transcendente 
centero, no se puede imponer obligatola antropología nos ha enseñado: las di- can la mierda de lascloacas". Con un in- gunta porplantearse aquí es cómo inter d) Espacios de información y discu a los gobiernos.
riamente al televidente; si ellano seducevenir a tiempo para que nuestros jóvenes sión de los problemas sociales para - Una ingeniería jurídica para cons
al televidente, no hay coerción posible.no mueran real y simbólicamente de ma avanzar hacia políticas nacionales que tituiruna Dirección Superior de la empre
Así, laTV obliga a valorizar y a recuperarnera precoz. los enfrenten, en lugar de pretender ins sadiferente de suAdministración Ejecuti
el valorformativo de lo lúdico-entretenidoNeutralizar (para sermujer es muy in trumentalizar laTVcomo propaganda gu va, como dos instancias integradas por 
que, previo al racionalismo, ha tenido unteligente), negar (en realidad él no que bernamental. La mayoría de los proble personas con funciones diversas. La Di
importante rol educativo en la historia.rríaser indio) y culpar (el anarquismo ju mas, hoy, se reconocen complejos y rnul rección Superior representa la legítima 

venil es intolerable), no son sino otros Esta constatación asume explícita tisectoriales, con lo cual se vuelve condi diversidad de las sensibilidades político
mente la diferencia semiótica de la TV.rostros dela exclusión y son mecanismos ción decomprensión de la realidad y con culturales de la sociedad y, porello, debe 
Por el contrario, los supuestos implícitosa losquelos medios de comunicación re dición de operatividad la discusión de ser efectivamente plural y autónoma del 
habituales (en algunos modelos públicoscurren con absoluta impunidad, ya que puntos de vistas discrepantes. Gobierno; caso contrario, sus represen
europeos) son que la TV es nada más Una programación, con estos objetioperan sobre un imaginario extendido y tantes políticos son removibles en cada 

no problematizado que actúa como hori que una prolongación o una variante de vos, constituye un modelo latinoamerica cambio de gabinete ministerial y de Go
zonte orientador de la acción, que el pe la prensa escrita. no relativamente diferente a otras progra bierno. Autonomía es la capacidad real 
riodista, locutor, fotógrafo o camarógrafo, Una programación que asuma estas maciones decanales comerciales, nacio de actuar desde su autodefinición e inter
reproducen sin siquiera darse cuenta y condiciones debería proponerse como nales o internacionales, yal estar realiza dependencia con la sociedad (expresada 
de igual manera, es recibido, con diferen objetivos: da en formatos atractivos puede ser ma en el Directorio). 
cias, pero sin problematización. A la lla a) La formación de la audiencia más sivamente apreciada y sintonizada, en lu - Una administración ejecutiva de 
mada mayoría silenciosa le parece abso en la línea de una educación extraesco gar de constituirse en elitaria o marginal. altaconfianza del Directorio, con estabili

lar, la cual responda mejor a las necesi Adicionalmente, al ser masiva puede serlutamente "normal", que las mujeres que dady continuidad para desarrollar planifi
dades existenciales latinoamericanas y a atractiva para el avisaje comercial.toman decisiones hayan tenido que mas- cación estratégica, profesionalizada en la 

o culinizarse para sobrevivir en el juego o lasexpectativas dela audiencia concreta administración ejecutiva y en la produc
queenlosgéneros de ficción o enlosno (educación para la vida cotidiana), en lu Independencia política ción televisiva.1 ticiarios, se destaque la condición feme gar de proponerse la escolarización for Su crisis actual determina que el es

! nina como explicación de la incapacidad; mal de la TV. Los estudios de recepción tatuto de TV Pública de Estado -y no de Autonomía financiera y 
~ o que los indígenas sean representados de la TV han revelado que una de las Gobierno- es condición de viabilidad en profesional 

a través de sus comidas típicas y de sus grandes expectativas de utilidad educati el mediano y largo plazo. Esto supone: Este es uno de los puntos más com
"curiosas" costumbres, haciéndolos de- va se relaciona con la mejoría de la cali- - Un acuerdo político consensual plejos para unaTV Pública. El pago por 
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En nuestras sociedades injustas y discriminadoras, ser mujer es suficiente para la 
exclusión y la subvaloración, más todavía si se es indígena y joven. 
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receptor que se practica en Inglaterra, 
Alemania e Italia, se ha deslegitimado 
con la sintonía mayoritaria que selo otor
gaa la TV privada. La asignación dere
cursos anuales a la TV Pública se en
cuentra con un ambiente poco favorable 
ante graves necesidades sociales (salud, 
educación, seguridad, infraestructura, 
etc). Los fondos asignados porel Parla
mento o manejados por el Gobierno 
abren un importante flanco para las pre
siones políticas, y se debilita la indepen
dencia de una TV Pública (Day, 1995). 

Su autogestión económica es lo 
ideal. Aceptar fondos publicitarios implica 
evolucionar hacia una desdemonización 
dela publicidad y aprender a manejar su 
carácter ambiguo (cfr. Ética en la Publici
dad, 1997). En efecto, si la publicidad 
corrompe a la TV, entonces corrompería 
a todos los medios: diarios, revistas, ra
dios, etc. Por otra parte, la publicidad es 
una fuente fluctuante derecursos, no so
lo por losfenómenos dedispersión, sino 
por la baja en la inversión publicitaria en 

losperíodos deajuste o recesión econó
mica. 

Esprobable que se requiera unsiste
ma mixto: con alguna asignación defon
dos públicos para programas específi
cos, publicidad y patrocinios e ingresos 
por otros negocios (venta de programas, 
inserción en elcable, etc.), pues hoy ni la 
publicidad ni losfondos estatales son su
ficientes para solventar el alto costo dela 
programación, ni la permanente renova
ción física y tecnológica, ni las inversio
nes delargo plazo. 

Esta realidad señala que el concepto 
deautofinanciamiento es muy anticuado, 
se requiere más bien una fuerte moderni· 
zación administrativo-empresarial para 
encarar la autogestión económica de la 
TV en su compleja dimensión actual. 
Cuando undirectorio, autónomo y plural, 
de una TV Pública es responsable eco
nómicamente dela empresa, rápidamen
te seproducen consensos editoriales pa
ra tratar balanceadamente temas ideoló
gico-políticos controvertidos y, así, el di
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rectorio se aboca a su tarea de dirección 
empresarial. Una TV profesionalmente 
administrada es rentable y el excedente 
se debe destinar a inversiones, renova
ción industrial y producción de progra
mas de costo no financiable con publici
dad. Garantizar el pluralismo es, pues, 
solo una delasfunciones deundirectorio 
enuna TV Pública autónoma. La otra es 
garantizar el desarrollo industrial-empre
sarial, por lo cual los integrantes deben 
tener tanto confianza política como capa
cidad empresarial. 

La realidad latinoamericana señala 
que es preciso lograr otra condición de 
viabilidad para una TV Pública: la dota
ción de un personal con capacidad pro
fesional, con movilidad laboral, removible 
por desempeño y con salarios competiti
vos enla industria televisiva. 

Operacionalizar una reforma implica 
constituir un pequeño grupo de trabajo 
dedicado aprecisar unproyecto concreto 
que debería culminar en una primera re
dacción deun proyecto de ley. Tal grupo 
debería ser presidido por una figura de 
alta relevancia y confianza pública, y con 
conocimiento empresarial deTV, para co
menzar un proceso de consensuar una 
política ético-cultural de Estado para una 
TV Pública. O 
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sectores populares que, paradójicamen
te, se han convertido en motivo de en
cendidos debates y apasionadas prome
sas en diferentes circuitos políticos. 

Desde luego que noson lasmujeres, 
los indígenas, ni los jóvenes populares, 
losúnicos actores sociales sobre losque 
pesan unconjunto deestereotipos reduc
tores, pero me parece que en mucho se 
beneficia la reflexión y ladiscusión, cuan
dounproblema social se focaliza empíri
camente. Pero no es solo una cuestión 
de método o de estrategia argumentati
va, además en el transcurso de varios 
años dedicados a la investigación de la 
cultura, he desarrollado la hipótesis de 
que hay en estas identidades sociocultu
rales pistas claves para transformar el 
espacio público de nuestras sociedades 
latinoamericanas, en la medida en que 
ellas representan la alteridad que puede 
ponerle contrapesos a losproyectos mo
dernizadores de la región, que, con sus 
diferencias nacionales, se centran en lo 
masculino, lo blanco-criollo y lo adulto. 
Las mujeres han desafiado de múltiples 
modos, y generalmente en condiciones 
adversas, los esquemas de dominación 
masculina; losindígenas han colocado al 
centro del debate el desarrollo injusto y 
desequilibrado en sociedades que miran 
hacia el norte; losjóvenes han erosiona
do a través de sus prácticas lrruptívas, 
lascertezas del mundo adulto y racional, 
que no puede defender más la lnstitucio
nalidad en crisis. 

Para hacer lacrítica del modo en que 
mujeres, indígenas y jóvenes populares, 
son construidos y representados en el 
espacio público, recurro a tres estrate
gias: eldesmontaje deuna expresión po
pular; la crítica a un pensamiento legiti
mado y el uso del relato etnográfico. In
tento, con ello, apuntalar elargumento de 
que lasrelaciones entre derechos huma
nos y comunicación son, de fondo, rela
ciones culturales. 

1. De la neutralización de 
las mujeres 

Laexpresión "mujeres públicas" adi
ferencia de la de "hombres públicos", le
josde hacer alusión a la dimensión polí
tica y a la visibilidad en el espacio públi
co, tiene una fuerte carga sexual: las 
"mujeres públicas" son lasmujeres deto
dos. Lo público no es equivalente para 
ellos y ellas. 

En elescenario político social hay en

tonces "hombres públicos" y "mujeres fa
mosas o importantes". En América Latina 
existen hoy, indudablemente, muchas 
"mujeres importantes", sin embargo una 
mirada rápida al impacto de estas muje
res en la vida pública, arroja aún saldos 
negativos. Hay que pensar, por ejemplo, 
enel nombre decinco mujeres que sean 
protagonistas claves en losdistintos ám
bitos de la vida pública del continente, 
este es un ejercicio difícil; en cambio, 
abundan los ejemplos para los hombres. 

Salvo contadas excepciones, las mu
jeres importantes lo son en cuanto satéli
tesdeloshombres públicos. Con mucha 
frecuencia, las mujeres se hacen públi
cas por el acto masculino que las hace 
existir. Puede argumentarse en contra 
que, en muchos casos, por ejemplo en 
losde Clinton, son ellas y no ellos quie
nes llevan la batuta y que a este tipo de 
mujeres loque les sobra esproyecto pro
pio. De acuerdo. Pero, en términos de la 
percepción social, más allá de la política 
intramuros, hay una tendencia, cultural-
mente construida, a pensar a las mujeres 
como políticamente incapaces. 

Una expresión aparentemente ino
cente y desprovista de peligrosidad, 
"hombres públicos", es, simultáneamen
te,producto y productora deun esquema 
organizativo del mundo, que señala que 
lopúblico esel dominio masculino. Ysi la 
comunicación es lo público por excelen
cia, puede inferirse que a las mujeres se 
las expulsa hacia dentro y se las expro
pia el derecho a la palabra pública. 

2. De la negación de los indígenas 
Los movimientos indígenas del conti

nente han levantado una importante dis
cusión para las sociedades, no solo en 
México, aunque de manera importante 
en nuestro país, debido al movimiento 
zapattsta, el debate ha cobrado visibili
dad. No es fortuito que hoy los pueblos 
indígenas, alzados o no, se constituyan 
en uno delostemas centrales en losám
bitos políticos, sociales y académicos, ya 
que en su existencia (ancestral) y su vi
gencia (actual), en un mundo que no lo
gra resolver el problema de la diferencia 
y sedesgarra en innumerables conflictos 
raciales, étnicos, religiosos; estos pue
blos indígenas cuestionan de fondo el 
modelo de desarrollo asumido por Occi
dente. 

Para plantear este tema y vincularlo a 
la problemática que aquí nos ocupa, 

.:V~~:!:~~d;~~ 
endurecimiento del discurso 
de la exclusión y, lo que es 
más grave, de la 
automarginación y la 
asunción de los estigmas por 
parte de los actores sociales 
desfavorecidos, como 
constitutivos identitarios. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~i~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~i~~i~;~;~;~ 

quiero citar un artículo (El País, 7/03/98) 
en el que Enrique Krauze propone un 
neologismo para definir loque élconside
ra la formación de una nueva ideología 
detintes fundamentalistas: "el neoindige
nismo", que sería para éluna nueva fe in
telectual que desdeña "el movimiento so
cial más original e importante de la histo
ria de México: el mestizaje". El historia
dor se refiere a los "nuevos profetas" de 
este "neoindigenismo", pero, al no dar 
nombres de los representantes de esta 
corriente, ni proporcionar referencias ex
plícitas, este argumento es difícil de se
guir. Sin embargo, resulta tramposo se
ñalar que la discusión y la preocupación 
en torno a la situación de los pueblos in
dígenas, invalida o descalifica "el valor de 
cohesión que el mestizaje hatenido en la 
historia deMéxico", como piensa Krauze. 

El mestizaje no eselcuento dehadas 
que reconfiguró lageografía política y so
cial del continente para siempre jamás, ni 
el tema indígena significa soñar "con una 
vuelta al ilusorio edén de comunidades 
culturales y étnicas detenidas en el tiem
po, amuralladas en el espacio", como cri
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curso dela exclusión, de la automargina
ción y la asunción de los estigmas por 
parte de losactores sociales desfavoreci
dos, como constitutivos identitarios. Des
de el trabajo antropológico escomún en
contrar entre los sectores populares una 
disposición a aceptar pasivamente "la 
lectura" que, desde fuera, se les impone: 
"pues qué le vamos a hacer, seño, note
nemos educación, nosabemos cómo ha
cer lascosas bien", o "era natural que mi 
muchacho acabara así, si no lo hubiera 
matado el policía ese, solito se hubiera 
muerto de tantadroga". 

Con absoluta impunidad, los medios 
erigen héroes y antihéroes, construyen 
estigmas sobre ciertos lugares y perso
nas, violan el derecho a la privacidad no 
solo de los grandes personajes, sino de 
todos aquellos que puedan ofrecer como 
espectáculo undrama ejemplar: así, pier
densucondición de seres humanos para 
convertirse en laevidencia contundente e 
irrefutable del mal que anida en ciertos 
estratos sociales. Lo que nunca se reve
la son las condiciones estructurales que 
explican, másallá de la anécdota, el dra
ma de estos actores sociales, invisibili
zando o neutralizando los mecanismos 
sociales queestán a la raíz de laspeque
ñas o grandes tragedias individuales. 

¿Más medios, más leyes sobre los 
medios, resolverían estos problemas? 
No hay respuestas unívocas; pero, sin 
duda alguna, el mejor antídoto contra la 
violación sistemática a los derechos hu
manos desde lacomunicación, estriba en 
la posibilidad de intervenir directamente 
en la ruptura de las representaciones 
asumidas como "orden natural" y develar 
asíel disfrazamiento simbólico que cons
truye a ciertos actores y ciertos espacios 
para representar acciones que se recha
zan (Bartra, 1996), convirtiendo la desi
gualdad estructural enunproblema dedi
ferenciación cultural: los pobres son ma
los, flojos y pecadores, porque son dife
rentes, son portadores de creencias de
gradadas; las mujeres son tontas e inca
paces, por su condición biológica; los in
dígenas, ipobrecitos! , son sucios, tienen 
parásitos, no hablan español y se empe
ñan neciamente en mantener sus tradi
ciones, porque son premodernos y ana
crónicos; losjóvenes son perversos y vul
nerables, porque están enfermos de ju
ventud. Así el aparato cultural legitimador 
y simplificador hace desaparecer lascon
diciones que explican la desigualdad y 
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Escribimos sobre la violencia en los medios de comunicacion y nos queja
lJ'1OS permanentementede quepromueien violencia. Es un debate apasio
nado, caracterizado porposiciones extremas, muchasrespuestas, pocas 

preguntas (¿nos estarnos haciendo las preguntas adecuadasi) y aun me
nospropuestas de acción. Este artículo propone algunos temaspara am
pliar el debate y se atreve a plantearalgunas acciones, no con elfin de 
establecer verdades, sino de aportar a la discusión en aras de encontrar 

salidas alproblema. 
¡~~~~~~~~~~¡~¡~~~~~~l¡~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~¡~¡~~m¡~mr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~;~~~~~;~;~¡~~~~~~~~;;~;~¡~;~¡~~¡~II~~~~~I~~@f~l~~~~ 

s necesario aclarar que establecen modelos culturales que guían tador carácter asertivo y a su vez amable 
aquí no se hace referencia lasrelaciones sociales. Estos modelos se de muchas mujeres puede estar relacio
a la crónica judicial como transmiten entre grupos y generaciones nado con losmitos alrededor depersona
género. A pesar de su im por medio del intercambio, la migración, jes como La Princesa Paccha y las Ma
portancia, sedejaporfuera la invasión, etc. La manera más sólida nuelas. Por desgracia, también se cons
porque no se discute la re para transmitir patrones culturales son los truyen mitos alrededor delaviolencia y la 

lación medios-violencia desde el ejercicio mitos que, podría decirse, son un conjun guerra como mecanismo de regenera
del periodismo, sino desde un contexto to desímbolos. ción social y cultural. Se cree que a tra
social, cultural y político.· Cada cultura construye mitos para vésdela guerra selogran cambios socia

susvalores esenciales. Sin embargo, mu les y políticos, se preservan íntegras las 
Modelos culturales de chos son comunes a la mayoría de las naciones y se expande la cultura.

relación social 
culturas y hacen parte de la esencia de Así, los Estados Unidos introduce en 

Para ser funcionales y mantener la lasrelaciones humanas. Esos mitos sue su cultura el mito de la frontera, con per
unidad de los pueblos, las sociedades len ilustrarse por medio de historias, he sonajes como Daniel Boone o Davy 
LUIS FERNANDO VÉLEZ, colombiano. Director del Ins chos, lugares y personajes dealguna ma Crockett. En Nicaragua está Sandino, 
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E-mail: luivelez@sinsa.univalle.edu.co En el Ecuador, por ejemplo, el encan- dedor se construyen leyendas, poemas,
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justifica la intervención de las institucio
nes decontrol para "normalizar", a través 
del castigo, la 'tolklorización" y la exclu
sión, todos aquellos elementos, creen
cias, prácticas y actores que sealejan del 
modelo cultural dominante. 

Apartir deesto, eldesafío que se nos 
presenta entonces eseldeabrir undeba
te que, encondiciones de igualdad, colo
que como tema central los proyectos so
cietales endisputa, desde una perspecti
va cultural. Es decir, la democratización 
delespacio público, condición fundamen
tal para garantizar una relación equilibra
daentre derechos humanos, ycomunica
ción, escentralmente unproblema cultu
ral. ¿Por qué?, porque la realización de 
los derechos humanos, como valor coti
diano, implica la posibilidad deque todos 
y todas puedan pronunciarse con certeza 
sobre su lugar enel mundo y ello solo se
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ráposible cuando la sociedad abra eljue
gopara lasdiferentes formas de interpre
tar y colocarse en el mundo, sin que ello 
suponga unaamenaza para nadie. 

Una comunicación que realice losva
lores democráticos, no es un problema 
de emisores y receptores, ni de simula
cros de representación de actores socia
les en los distintos medios de comunica
ción. Lo que se juega en este debate es 
la lucha por la legitimación de la palabra 
propia en el contexto de las múltiples vo
ces. 

Tercer encuadre 
El desafío cultural que coloca la rela

ción entre derechos humanos y comuni
cación puede argumentarse a través de 
varias figuras sociales que hoy conden
san losdesequilibrios sociales: las muje
res, los indígenas y los jóvenes de los 
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canciones, etc. En México están Pancho 
Villa, Zapata y la revolución, Atahualpa, 
Rumiñahui y ladominación inca enEcua
dor, entre ortos. 

Lo lamentable esquela vida deestos 
hombres estaba llena de hermosas ex
presiones de amor, libertad, justicia y 
paz. A pesar de ser la guerra el fracaso 
de estas expresiones, las culturas mo
dernas nohan logrado sostener estos va
lores por encima de la violencia. El mito 
de la regeneración a través de la violen
cia se ha construido con héroes que en 
algún momento empuñaron las armas, 
dejando de lado sus mejores cualidades 
(Slotkin, 1993). 

Lacomunicación esel intercambio di
recto o mediado de símbolos y es a tra
vés de este como se mantienen lascultu
ras. Los medios sirven para transmitir 
modelos culturales de relación a las nue
vas generaciones, pero ante la masifica
ción, también a otras sociedades. Sin 
embargo, los medios no inventan los mi
tos; los símbolos van de la cultura al 
creador, de este al medio y por allí a to
dos losdemás. 

Conflicto y violencia 

Conflicto es aquella situación en la 
cual coinciden los intereses dedoso más 
sujetos, pudiendo alguno de ellos no lle
gara satisfacer sus necesidades. Lavio
lencia es unade las alternativas para re
solver losconflictos e implica imponer los 
intereses deunosobre otro; pero, enrea
lidad, la mayoría de los conflictos se re
suelven negociando salidas satisfacto
riaspara todas las partes. 

Cada sociedad acepta diferentes me
canismos de resolución de conflictos, los 
mantiene y transmite nosolo demostrán
dolos, sino creando mitos y pasándolos a 
otras generaciones. Aunque esdifícil ha
blar deculturas violentas, sípodemos de
cirque existen modelos culturales que fa
cilitan la violencia. 

Las sociedades integran Estados y 
estos reflejan la cultura propia de su so
ciedad constituyente, pero asuvez trans
forman patrones culturales con el fin de 
mantener su integridad. Lasacciones de 
los Estados, con frecuencia, introducen 
en la cultura sólidos patrones violentos 
de relación. Ellos sonlosprincipales difu
sores de la violencia cuando invitan y 
preparan a los jóvenes para la guerra, 
compran armas a pesar de las necesida
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La violencia es una de las estrategias para la resolución de 

conflictos. Ennuestros países, los Estados sonlosprincipales 
promotores de modelos violentos de relación. 

des de la población, asaltan eltesoro pú
blico desconociendo los intereses comu
nes en favor de unos pocos, aceptan la 
brutalidad de las Fuerzas Armadas y 
otras violaciones de los derechos huma
nosy promueven grupos dejusticia priva
da o exterminio. 

Medios y violencia 

La violencia que aparece en los me
dios de comunicación masiva transmite 
modelos culturales deresolución de con
flictos. Anteriormente se conocían mu
chos de los actos violentos pero su difu
sión tardaba, mientras ahora sabemos de 
la mayoría en solo un instante. Los me
dios nos acercan unos a otros, pero los 
contenidos de losmedios tienen unaper
sona detrás, ya sea un paisano o un fo
rastero; alguien hizo o inventó lo que 
aparece allí, alguien lo volvió un produc
to y alguien lo comercializó. 

¿Por qué, entonces, estan común la 
violencia en los medios de comunica
ción? ¿Será que en nuestras sociedades 
laviolencia estanfrecuente como apare
ce enlos medios? No, eso sencillamente 
no es posible. Cuando aparece un con
flicto terminado en un homicidio, han de

ll~m cusar a los medios 
..1:1¡1 por presentar 
¡¡¡l .violencia es "buscar 

la calentura en las sábanas". 
El problema radica en los 
monopolios que quieren el 
máximo de ganancias con la 
mínima inversión, la 
carencia de incentivos para 
la producción local y 
nacional, la falta de acceso 
democrático a dichos 
medios ... 

~~~~1~B~¡i*~~~~~*l¡~t:~ 

nosignifican, necesariamente, mayor de
mocracia si tras esto no hay un proyecto 
político y social. 

El derecho a la comunicación es, sin 
duda, incuestionable, pero nohay que ol
vidar que se trata de un "continente" al 
que hayquedotar decontenido y este es 
el terreno donde las cosas se complican, 
porque el riesgo es el de substancializar 
los contenidos. Por ello, es importante 
colocar la reflexión y la discusión en el 
contexto dela experiencia cotidiana enla 
que mujeres y hombres se construyen 
como ciudadanos. Pienso que hoy, como 
nunca, la relación entre derechos huma
nos y comunicación se centra en la dis
puta entre losdiferentes proyectos socia
lesquecompiten en condiciones diferen
ciales por la conquista de una nueva he
gemonía planetaria que habrá de decidir 
quiénes caben y quiénes no: setrata fun
damentalmente del debate entre la inclu
sión y la exclusión. 

Dequé manera acercarse a unapro
blemática que, desde mi perspectiva, re
basa la dimensión jurídica e incluso a los 
propios medios de comunicación, queno 
son sino la expresión más visible o un 
elemento más de unaestructura dedesi
gualdad quetiene queverno solo con in
dicadores económicos, sino fundamen
talmente con las maneras en que losse· 
res humanos se construyen a sí mismos 
ensu relación con losotros, encondcio
nes de respeto mutuo y de equidad. Po
co se ganará con la apertura de los me
dios de comunicación o conla creación y 
fortalecimiento de redes comunicativas al 
proyecto dominante, sinuntrabajo previo 
para el desmontaje crítico de losdisposi
tivos, discursos y mecanismos que natu
ralizan la exclusión y expropian la posibi
lidad de la palabra, a los seres comunes, 
que dé sentido a un presente siempre 
pospuesto por las glorias de un futuro 
que siempre está en fuga. 

Primer encuadre 
Mientras se fortalece el discurso 

triunfalista delmercado y la nueva profe
cía neoliberal, y los Estados nacionales 
claudican de supapel en la política social 
y setransforman en el aparato deseguri
dad y control para que la transformación 
de la geografía política y social del mun
do se verifique sin tropiezos, crecen en 
América Latina y en otras partes del 
mundo, los escenarios de pobreza dura. 

Según datos de la CEPAL, el número 

de latinoamericanos ycaribeños ensitua
ción de pobreza -210 millones- es hoy 
más alto que nunca en términos absolu
tos. En conjunto, América Latina ha pro
ducido más pobres enlasúltimas dosdé
cadas que en toda su historia; tenemos 
menos oportunidades de empleo, un cre
cimiento acelerado de las economías in
formales y una brecha creciente entre la 
población con acceso a condiciones dig
nas de vida y los que viven en situación 
depobreza extrema. Nohay empleos, no 
hay viviendas, no hay educación de cali
dad. 

Lapobreza dura seexpresa nosolo a 
través de indicadores económicos, sino 
especialmente a través deunaexclusión 
social justificada por losatributos asigna
dos a algunas categorías socioculturales 
como la dimensión étnica, la edad y el 
género que, vinculadas a lapobreza, dan 
forma a un imaginario que, al movilizar 
los miedos de la sociedad, justifica la re
presión y la opresión. 

Loque esto revela defondo esque el 
tejido sociocultural se está reconfiguran
do en sus formas de interacción, de inte
gración y degobernabilidad. Aeste pano
rama hay que añadir la emergencia de 
unas fuerzas ubicuas y crecientemente 
poderosas, cuya actuación clandestina 
es, paradójicamente, visible en práctica
mente todos los niveles y esferas socia
les: el narcotráfico y el crimen organiza
do. 

Muchos medios decomunicación han 
encontrado enestas realidades unamina 
altamente productiva para explotar, no 
solo en los noticieros y espacios "infor
mativos", sino en los géneros "nuevos" 
como el realíty show y el talkíng show, 
que cuentan con impresionantes niveles 
de ratíng. 

Sin embargo, no setrata aquí de ha
cerapología "de lacatástrofe". Loque se 
intenta mostrar con este panorama es el 
contexto que permite pensar de manera 
más densa la relación entre derechos hu
manos y comunicación. 

Segundo encuadre 

Las narrativas sociales que alimentan 
el imaginario de la pobreza, mejor, de los 
pobres, como directamente productores 
de la violencia, de la inseguridad y el de
terioro delassociedades, no son una no
vedad. Sin embargo, este imaginario se 
ve hoy fortalecido por la presencia ubicua 

de unos medios queestablecen para ca
da acontecimiento una sola verdad, un 
solo ángulo de interpretación, deshistori
zando los procesos que propician el in
mediatismo y la lectura simplista de 
acontecimientos que requerirían marcos 
de intelección profundos y reflexivos. 

Abunda la evidencia empírica de la 
espectacularización de ciertos aconteci
mientos sometidos a un proceso de "do
mesticación", cuyo fin es no solo el de 
contribuir a perpetuar la "naturalidad" del 
orden social, sino además elde reducir la 
Complejidad social, al trabajar siempre 
con pares de oposición binaria: víctimas 
y verdugos, malos y buenos, normales y 
desviados. 

Así, mediante este trabajo de reduc
ción, los grandes medios han terminado 
por favorecer el endurecimiento del dis

'::::~:Il mejor antídoto 

I contra la violación 
:.sistemática a los 

derechos humanos desde la 
comunicación, estriba en la 
posibilidad de intervenir 
directamente en la ruptura 
de las representaciones 
asumidas como "orden 
natural" y develar así el 
disfrazamiento simbólico 
que construye a ciertos 
actores y cíertos espacios 
para representar acciones 
que se rechazan, 
convirtiendo la desigualdad 
estructural en un problema 
de diferenciación cultural. 
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Un malestar invisible:
 
derechos humanos y comunicación
 

jado de presentarse millones de conflic
tos resueltos sin la violencia. En el Ecua
dor, en 1997, aproximadamente uno de 
cada diez mil habitantes murió asesina
do. Esto no implica que 9.999 de cada 
diezmil notuvieran conflictos ese año, si
no que los resolvieron sin perecer en el 
intento. 

Aun no siendo la violencia, en reali
dad, la forma más común de resolver 
conflictos cotidianos en ninguna socie
dad, suele aparecer sobrerrepresentada 
en los medios porvarias razones. La pri
mera: "A la gente le gusta ver violencia, 
sevende", dicen losdueños de tabloides 
sensacionalistas y están en lo cierto. 

No se trata de una perversión morbo
sa de algunas personas. A la mayoría 
nos interesa conocer hechos violentos de 
la sociedad, porque como animales gre
garios queremos saber cuándo, cómo y 
dónde están sufriendo nuestros semejan
tes. Esto nos permite idear esquemas 
mentales para evitar un sufrimiento simi
laro responder deuna manera apropiada 
en caso de riesgo. Como es obvio, quie
nes se sienten más vulnerables, tienen 
mayor necesidad de estar preparados. 
Por eso, los principales consumidores de 
estos productos son los varones, en ge
neral, yen especial losjóvenes y losmás 
pobres, acertadamente pues se sienten 
con mayor riesgo de ser víctimas de vio
lencia. 

En cuanto a los productores, la vio
lencia resulta más barato. En general, es 
más fácil para un reportero cubrir un he
cho violento: no necesita ser especial
mente creativo, consultar muchas fuen
tes, ni esforzarse para darle credibilidad 
a su noticia. Algunos cubren la sección 
judicial, o decrónica roja, con ética y pro
fesionalismo, aunque son más la excep
ción que la regla; pero, para hacer como 
la mayoría, no se requiere un comunica

dor muy calificado cubriendo violencia y 
esto abarata los costos para los dueños. 
A los periodistas mejor preparados no los 
"desperdician" en eso. 

Para el cine y los programas de en
tretenimiento en la televisión también es 
más barato producir violencia. No se pa
gan grandes actores, hasta el más me
diocre dispara un misil frente a una cá
mara. Tampoco se requieren libretistas 
excelsos ni genios de la dirección, cual
quiera escribe o ejecuta unguión basado 
en puños y disparos. Como si fuera poco, 
algunas escenas, como la voladura de 
carros o la explosión de edificios, se ha
cen por lo general en maquetas o me
diante efectos digitales y llegan a reci
clarlas de unapelícula a otra. 

Porúltimo, las cintas de "acción" son 
mucho másfáciles de traducir yeso ase
gura un mercado internacional. El drama 
o el humor son muy particulares en cada 
cultura y traducirlos es costoso. En la te
levisión latinoamericana tenemos mu
chos más dibujos animados violentos no 
porque en Japón se produzcan solo de 
este tipo, sinoporque laviolencia traduce 
igual en cualquier idioma. Al ampliar el 
mercado se aumentan las ganancias de 
los productores, y los dueños de los me
dios, en los países pobres, compran más 
barato. 

Nuestras producciones suelen ser 
costumbristas y resaltan, por lo general, 
valores de convivencia y relación armóni
ca, como esos maravillosos antihéroes 
que son "El Chapulín Colorado" o "Can
tinflas", con quienes la sencillez, lahumil
dad, la honestidad y la solidaridad se re
crean en el absurdo cotidiano. Desafor
tunadamente, para los empresarios lati
noamericanos de pequeños medios y ca
nales comunitarios es cada vez más difí
cil mantenerse por laspresiones del mer
cado. Los medios de comunicación es

tán en poder de grandes monopolios y 
para todos, hoyen día, resulta más bara
to importar producciones mediocres, que 
presentan violencia de acuerdo a los pa
trones culturales de su región de origen. 

Los medios reflejan y transmiten va
lores correspondientes a los intereses de 
quienes losproducen. Laviolencia en los 
medios no es, en realidad, el problema 
sino laconsecuencia de restringir eldere
cho de todos a comunicar sus experien
cias e ideas. Poresto, siendo la violencia 
una realidad, no es criticable presentarla, 
sino dedicarle un tiempo no correspon
diente a la realidad en la cual priman ex
presiones creativas y lúdicas y la resolu
ción pacífica de conflictos. 

En resumen, acusar a los medios por 
presentar violencia es "buscar la calentu
raenlas sábanas". Elproblema radica en 
los monopolios quequieren el máximo de 
ganancias con la mínima inversión, la ca
rencia de incentivos para la producción 
local y nacional, la falta de acceso demo
crático a dichos medios, la existencia de 
patrones culturales que favorecen la vio
lencia y la promoción quede estos hacen 
losmismos Estados. 

¿Produce algún efecto la violencia 
en los medios? 

Sobre el efecto nocivo de la violencia 
en los medios se ha escrito mucho más 
de lo comprobado. Pordesgracia, los mi
les de publicaciones al respecto, la ma
yoría esencialmente anecdóticas y con 
muy pobre base empírica, han llevado a 
la comunidad científica y al público en 
general a creer queel asunto yano nece
sita más discusión ni más estudio. En 
realidad, solo hay pocas conclusiones 
significativas al respecto. 

La primera corresponde a estudios 
desarrollados en la Escuela de Comuni
caciones de Annemberg en la Universi-

La relación entre derechos humanos y 
comunicación alude a una relación 

cultural, se trata fundamentalmente del 
debate entre la inclusión y la exclusión, 
por lo que se impone un trabajo para el 

desmontaje crítico de los dispositivos, 
discursos y mecanismos que 

naturalizan la exclusión y expropian la 
posibilidad de lapalabra a mujeres, 
indígenas, jóvenes... Para analizarel 
modo en que estos son construidos y 

representados en el espacio público, la 
autora recurre a tres estrategias: el 

desmontaje de una expresión popular, 
la crítica a un pensamiento legitimado 

y el uso del relato etnográfico. 

~~f;ttr~m~~H~~~~~~~~;~~~;~r~~;~~;~;~;~;~~~~~~l~~t~ttJt~~~~~mj 

"Quien se hace la pregunta, ha de trabajar 
para responderla..." 

Humberto Maturana 

·'II.:;;::~::·····' n un espléndido y hermoso 
]::::t:~¡ libro coordinado por Pierre 
'I:~:~:~::':::~ Bourdieu, titulado La mise
m~~~~:.. :::¡¡ ria delmundo, este socíólo

.~~r~~~n~r~s S~~~\~in~e ~: 
acuerdo a la tradición hipocrática, co
mienza por el conocimiento de las dolen
ciasinvisibles, esto es,de los hechos que 
el doliente no cuenta, de aquellos de los 
que notieneconciencia y de losqueolvi
da relatar". Así que plantear la relación 
entre comunicación y derechos humanos, 

exclusivamente como unacuestión de vi
sibilidad y acceso a los circuitos de la co
municación masiva, por parte de los gru
pos y sectores sociales que coexisten 
hoy en condiciones de desigualdad, es 
no solo reducir un problema a sus "sínto
mas visibles", sino renunciar a la posibili
dad de re-pensar la comunicación no en 
sí misma, sino en relación con losdeseos 
y con losproyectos queson su motor. 

No basta la explosión de televisaras, 
radiodifusoras, productoras de cine, pro
yectos editoriales que cumplen, más o 
menos, con ciertas cuotas de inclusión 
"políticamente correctas" de ciertos te
masy actores sociales, queen increíbles 
ejercicios de banalización, pretenden 
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convencernos de que la democracia en 
esos ámbitos es un valor practicado. 
Tampoco setratade losinterminables de
bates legislativos para la elaboración de 
leyes sobre "políticas de comunicación" 
que, generalmente, no hacen sino aquie
tar las malas conciencias de "los tecnó
cratas que frecuentemente ignoran casi 
toda la vidacotidiana de sus conciudada
nos y a quienes nadie recuerda su igno
rancia" (Bourdieu. 1993), Muchas leyes 
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dad de Pensilvania, liderados porel pro
fesor George Gerbner (1994). Gerbner 
demostró que el número de horas dedi
cado poruna persona a consumir medios 
masivos (especialmente televisión), está 
directamente relacionado con su percep
ción deun mundo más violento y lo llamó 
"Síndrome del Mundo Hostil". A más ho
ras detelevisión observadas, menos inte
racción con la comunidad, más temor de 
salir a lacalle y mayor usode medidas de 
seguridad. 

Esto sin duda esdisfuncional yentor
pece el desarrollo del individuo y de su 
comunidad, lo cual podría relacionarse 
con la violencia social, sin llegar a ser 
prueba incontestable de que la violencia 
en los medios genera violencia en la co
munidad. Podría argumentarse que, 
cuando una persona siente su entorno 
como hostil, tiende a responder con vio
lencia ante los conflictos, pero hay una 
serie de variables sociales, estructurales, 
instrumentales y de personalidad me
diando en este efecto. 

Jerome y Dorothy Singer (1986), en 
el Centro de Estudios de Familia de la 
Universidad de Yate, comprobaron en ni
ños el mencionado síndrome, pero en 
ellos la interferencia en el desarrollo es 

:'"Is decir, aunque los 
!I~medios no inventan 
I:;:;:;:¡l:
:;;;tlnada por sí solos y la 

mayoría de los actos 
violentos mostrados en 
televisión son sofisticaciones 
de acciones mucho más 
cotidianas, la televisión les 
da categoría social y podría 
motivarnos a repetirlas en la 
situación apropiada y con 
incentivos adecuados. 

lJ~~~~~~~;~;~~~~I~;I~~ll~~m~~~~¡ 
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mayor y se agravan los efectos de las 
agresiones que muchos sufren diaria
mente en su propio hogar y en la escue
la. Sin embargo, en aquellos niños que 
crecen en un hogar armónico y no son 
víctimas decastigo corporal, elefecto del 
"Síndrome del Mundo Hostil" parece no 
sersignificativo. 

Los investigadores también demos
traron que, cuando los niños observan 
losmedios enpresencia deunadulto sig
nificativo que emite juicios críticos sobre 
los actos violentos, al entender el carác
ter ficticio de esos actos y establecer un 
principio de rechazo a la programación 
violenta, noaparece el problema. 

Los mismos esposos Singer han es
tudiado otro efecto de los medios en el 
comportamiento de los niños: ver televi
sión los vuelve hiperactivos al disminuir 
el tiempo que dedican a actividades lúdi
cas y creativas. Los niños hiperactivos 
tienden aserexplosivos y tienen dificulta
des para mantener la atención. Esto los 
hace malos estudiantes y, a suvez, vícti
mas frecuentes de maltrato por parte de 
padres y maestros que no toleran su 
comportamiento. Si los niños son violen
tados, tienen mayor probabilidad de usar 
la violencia cuando adultos. 

Aunque la hiperactividad está relacio
nada con el consumo de televisión, no 
depende del tipo de programación sino 
del tiempo dedicado a verla. Es necesa
rio además tener en cuenta que un niño 
que dedica mucho tiempo avertelevisión 
no tiene padres que jueguen, lean o le 
cuenten historias. El problema es enton
ces la falta de atención, a veces por neo 
gligencia de los padres, pero general
mente debida a que el sistema losobliga 
a ambos a trabajar tiempos extras, sin 
que se ofrezca atención adecuada para 
losniños. 

El tercer efecto es mucho más con
trovertible, aunque es el fundamento de 
muchos detractores de los medios y sus 
muchas publicaciones. Albert Bandura 
demostró, en1963, que lamayoría delos 
comportamientos se aprendían por ob
servación y no por experiencia propia 
(Bandura, Ross & Ross, 1963). Sus ex
perimentos consistieron en poner niños 
de 4 años frente a una persona que gol
peaba "con acciones complejas" un mu
ñeco inflable, yobservó cómo la mayoría 
repetían espontáneamente el comporta
miento cuando losdejaban solos. 

Bandura también comprobó que los 
niños reproducían el comportamiento 
cuando loobservaban portelevisión y un 
adulto lesincentivaba. Con esto concluyó 
que aprendían "nuevos comportamien
tos" observando a otros hacerlo. Su cali
ficación de "nuevo" se basaba en que, 
acciones como torcer la nariz o la oreja o 
pegarle hacia unlado determinado, no se 
le ocurrieron a los niños antes de la de
mostración. La conclusión es: "si obser
varon portelevisión a alguien golpeando 
un muñeco y luego lo hicieron, la televi
sión les enseña a los niños a serviolen
tos". 

Veamos esto con atención. Primero, 
fue un experimento de laboratorio que 
nunca ha sido reproducido en uncontex
to social cotidiano. Además, los niños 
que observaron elexperimento portelevi
sión tenían a un adulto aprobando el 
comportamiento (la contracara de lo ha
llado más tarde porlosesposos Singer) y 
su respuesta pudo serpara corresponder 
al entusiasmo del adulto. 

La esencia de la conclusión de Ban
dura está en que los niños veían por pri
mera vez el comportamiento. Desafor
tunadamente, nocontroló si los niños ha
bían observado antes algo al menos simi
lar en su casa o en su entorno, y resulta 
bastante arriesgado decir que lo apren
dieron de la televisión. Por último, la 
complejidad del comportamiento demos
trado le indicaba al investigador que, si lo 
reproducían, lo habían aprendido allí. 
Pero lo complejo noeran lasacciones si
no la secuencia y podría ser que la tele
visión le indique a un niño cómo ordenar 
acciones que casi con seguridad havisto 
antes en su entorno. 

Es decir, aunque los medios no in
ventan nada porsí solos y la mayoría de 
los actos violentos mostrados en televi
sión son sofisticaciones de acciones mu
cho más cotidianas, la televisión les da 
categoría social y podría motivarnos a re
petirlas en la situación apropiada y con 
incentivos adecuados. 

Finalmente, a los medios se les res
ponsabiliza de cotidianizar la violencia 
con la consecuente banalización y de
sensibilización de la audiencia. Si en el 
diario aparecen hoy cinco muertos, uno 
mañana no llamará la atención. Lo mis
mo sucede a lossoldados en la guerra o 
a las fuerzas policiales. O sea, es un 
efecto real e indiscutible de la cercanía 
de la violencia, mas no es exactamente 

dos en su aprender a aprender, en su 
propio camino hacia el conocimiento: la 
observación personal, la confrontación y 
el intercambio, la resolución de proble
mas, el cotejo de alternativas, la elabora
ción creativa, el razonamiento crítico. Así 
concebida, más queuna educación adis
tancia, sería propio hablar de una autoe
ducación orientada". A la educación por 
la comunicación, pág. 31. 

Siete 

El siguiente consejo espara lossiem
pre serios, para las que nunca seríen de 
sí mismas, losJorge de Burgos, lasseve
ras y lossesudos delgris monasterio: 

"Estamos demasiado acostumbrados 
a que los programas de radio educativos 
sean una cosa árida y aburrida. Como 
esas medicanas de nuestra infancia que, 
para que 'hicieran efecto' y fueran juzga
das confiables por nuestros padres, de
bían tener necesariamente 'gusto a re
medio', unsabor amargo y desagradable. 
Cuando se nos habla de 'radio educati
va', la imagen que nos surge espontá
neamente es la de un solitario profesor 
instalado ante el micrófono y enseñando, 
con voz y tono de magister, a uninvisible 
alumno, las tradicionales nociones de la 
clásica escuela elemental. Y hay que 
convenir en que, desgraciadamente y 
salvo honrosas excepciones, la mayor 
parte de la radio educativa que se have
nido haciendo hasta ahora en América 
Latina hacontribuido a reforzar esa ima
gen más que a modificarla. Este libro 
sustenta una concepción muy diferente. 
Piensa queun programa de radio educa
tivo no tiene por qué ser aburrido. Más: 
que no debe serlo". Producción de pro
gramas de radio, pág. 18. 

Ocho 

El octavo consejo, breve y urgente, 
va para aquellos comunicadores que no 
comunican nada porque todo loabstraen, 
loconceptualizan, lo vuelven undiscurso 
incoloro, insaboro e inodoro: 

"Siempre que sea posible, optemos 
por el relato como forma privilegiada de 
comunicación popular: en lugar de hacer 
una exposición del tema, procuremos 
convertirlo en una historia. Comunicarse 
es, sobre todo, contar, 'echar el cuento'. 
Los contadores de historias han sido y 
aún siguen siendo losgrandes comunica
dores naturales del medio popular". El 
comunicador popular, pág. 175. 

Nueve 

El noveno, para los improvisados de 
siempre, las que entran a cabina sin 
guión y sin ideas, los que se creen due
ños y señores del micrófono, las que no 
investigan nada porque creen saberlo to
do, losque confían en el feed-back y no 
sospechan el feed-forward: 

"El esquema clásico 'emisor-mensa
je-receptor' nos acostumbró a poner al 
emisor al inicio del proceso comunicativo, 
como elque determina los contenidos del 
mismo y las ideas que quiere comunicar; 
entanto eldestinatario está alfinal, como 
receptor, recibiendo el mensaje. La expe
riencia nos enseña, sin embargo, que si 
se desea comenzar un real proceso de 
comunicación en una comunidad, el pri
mer paso debiera consistir en poner al 
destinatario no alfinal del esquema, sino 
también al principio: originando los men
sajes, inspirándolos, como fuente depre
alimentación. La función del comunicador 
en un proceso así concebido yanoes la 
que tradicionalmente se entiende por 
'fuente emisora'. Ya noconsiste en trans
mitir sus propias ideas. Su principal co
metido esel de recoger las experiencias 
de la comunidad, seleccionarlas, orde
narlas y organizarlas y, así estructuradas, 
devolverlas a losdestinatarios, detalmo
do que estos puedan hacerlas conscien
tes, analizarlas y reflexionarlas". El co
municador popular, pág. 101. 

Diez 
Y un décimo consejo, para cerrar: el 

de sentido común. Mario no creía en re
cetas ni en esquemas rígidos. Una vez le 
oí decir: "el mejor formato es el que se 
rompe". Estudiamos la técnica, conoce
mos las leyes y las posibilidades que 
brinda el medio radiofónico. Después, 
ponemos a un lado todas las normas y 
damos permiso a la imaginación: 

"Aveces, en lostalleres, me inquietan 
algunos participantes que plantean: 'En
tonces, ¿esto sepuede hacer? ¿Es lícito, 
esválido, o no lo es?' Parecen estar ne
cesitando y pidiendo reglas, preceptos. 
Ante esas preguntas, me acude a la me
moria la profunda respuesta de San Pa
blo a loscristianos de Corinto que le pe
dían reglas morales, normas de conduc
ta: 'Todo eslícito', tuvo laaudacia deres
ponder el apóstol, rompiéndoles así se
guramente todos sus esquemas. Pero 
enseguida añadió: 'Todo eslícito, pero no 
todo es conveniente, todo es lícito, pero 
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MATERIALES DE TRABAJO 

UN TALLER 
DE RADIODRAMA 

su metodología 

su proceso 

® 
Mario Kaplün 

no todo construye'. Análogamente, ha
bría que decir que en comunicación po
pular no existen reglas fijas ni inmuta
bles. Todo se puede hacer. Lo que hay 
que ver si la opción que tenemos es la 
más conveniente y adecuada para ese 
caso concreto, la más pedagógica y efi
caz para esa situación determinada. Y 
eso nos llama permanentemente a la 
creatividad". El comunicador popular, 
pág. 263. 

Con estos diez consejos, mi deseo es 
patente y manifiesto: que se animen, 
quienes no lo hayan hecho todavía, a 
leer los libros completos de Mario Ka
plún, elgran maestro de losradialistas la
tinoamericanos. o 
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Dos 

Elsegundo consejo sedirige a loses
critores jóvenes, tan impacientes como 
inexperientes, que imaginan las musas 
revoloteando sobre su cabeza y olvidan 
que la inspiración nace de la transpira
ción. Y de la vida. 

"Más de una vez en los cursos a mi 
cargo me ha tocado trabajar con partici
pantes que demostraban buenas aptitu
des literarias y técnicas, en términos de 
destreza y captación deloficio, para com
poner radiodramas: por ejemplo, habili
dad y sentido radiofónico para construir 
susdiálogos. Pero tenían una vida ence
rrada y fácil, sin contacto con el pueblo, 
sinsufrimientos ni dilemas hondos. Estos 
estudiantes no lograron producir buenos 
radiodramas ni sé si alguna vez lo logra
rán. No sentían lostemas ni vibraban con 
ellos. Y ensus guiones, todo era conven
cional, falso, disociado de la realidad. Así 
como un actor hade apelar a su memo
ria emotiva para vivir un personaje, tanto 
o más un escritor dramático necesita ha
ber vivido personalmente situaciones 
conflictivas e intensas para poder crear 
otras semejantes en susobras. ¿Hay al
gún curso donde esto pueda enseñarse, 
ni endiez semanas ni encincuenta?" Un 
taller de radiodrama, pág. 119. 

Tres 
El tercer consejo es para loscomuni

cadores sordos, para las comunicadoras 
engreídas, los que nunca preguntan, las 
que jamás dudan, para quienes están 
convencidos de la importancia de sus 
ideas y descuidan lo principal de la co
municación: 

"Comunicar es una aptitud, una ca
pacidad. Pero es sobre todo una actitud. 
Supone ponernos en disposición de co
municar, cultivar en nosotros la voluntad 
de entrar en comunicación con nuestros 
interlocutores. Nuestro destinatario tiene 
sus intereses, sus preocupaciones, sus 
necesidades, sus expectativas. Está es
perando que le hablemos de las cosas 
que le interesan a él, node las que nos 
interesan a nosotros. Y solo si partimos 
de sus intereses, de sus percepciones, 
será posible entablar el diálogo con él. 
Tan importante como preguntarnos qué 
queremos nosotros decir, es preguntar
nos qué esperan nuestros destinatarios 
escuchar. Y, a partir de ahí, buscar el 
punto de convergencia, de encuentro. La 
verdadera comunicación no comienza 
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hablando sino escuchando. La principal 
condición delbuen comunicador essaber 
escuchar. El comunicador popular, págs. 
115y118. 

Cuatro 

El cuarto y sabio consejo, para los li
bretistas cuando tienen delante el papel 
en blanco, cuando comienzan a escribir y 
no saben cómo hacer para que losdiálo
gosresulten amenos y atractivos: 

"Aunque esté escribiendo su guión, 
no olvide nunca que el lenguaje hablado 
es diferente al escrito. Debemos poner 
por escrito nuestro texto, pero él está 
destinado, no a ser leído con lavista, co
mo untexto impreso, sino a ser oído. Tie
ne que sonar con la llaneza, la naturali
dad y la espontaneidad del lenguaje ha
blado. Incluso, a veces, con lasimperfec
ciones del lenguaje hablado. El mejor 
consejo que puedo darle es: escriba es
cuchándose. A medida que escriba, lea 
envoz alta loque vaescribiendo. En oca
siones, incluso, adelántese: pronuncie 
primero la frase y luego escríbala. Dícte
sea sí mismo. Escuche cada frase, prue
be cómo suena. Sienta su ritmo oral, so
noro. Si le suena pesada, larga, artificio
sa, con vericuetos, con idas y venidas, 
rehágala, divídala en dos o más frases 
cortas y directas. El oído le dirá dónde 
ubicar con más naturalidad el sujeto, el 
verbo, el predicado". Producción de pro
gramas de radio, pág. 280. 

Cinco 

Un quinto consejo para los panfleta
rios del mundo y para quienes confundie
ron aquello de hablar de lavida cotidiana 
con la monserga de andar repitiendo lo 
quela gente ya sabe: 

"Hace pocos años, tuve oportunidad 
de escuchar por radio un informativo po
pular dirigido a las barriadas. Llevé la 
cuenta: el 80% de las noticias transmiti
daseran denuncias sobre laacumulación 
de basura. No pude menos que ponerme 
en el lugar de esa gente de los barrios 
populares a la que elprograma pretendía 
llegar y servir. Pensé en esos vecinos 
que ven basura desde que se levantan 
hasta que seacuestan, que viven oliendo 
a basura. iY cuando ponen la radio, esta 
les habla otra vez de basura! Lo que su
cede enestos casos es que el emisor no 
tiene claro quién es su destinatario. Esta 
insistencia enla denuncia talvez pudiera 
tener algún sentido si nos estuviéramos 

dirigiendo acusadoramente a los respon
sables delosmalos servicios públicos, es 
decir, a lasautoridades. Pero, ¿qué valor 
informativo encierra el repetirle perma
nentemente a la comunidad que no tiene 
agua, que notiene luz, queno tiene pavi
mentos? iElla ya lo sabe de sobra! Con 
eso, tal vez no hacemos más que refor
zar su sentimiento de desesperanza, de 
impotencia: 'estamos jodidos'. Lo que la 
comunidad necesita esque la ayudemos 
acomprender con claridad lascausas del 
problema: porqué no hay servicios para 
ella. Y, sobre todo, que la ayudemos a 
encontrar alternativas, salidas de solu
ción". El comunicadorpopular, pág. 117. 

Seis 

El sexto consejo, más conceptual, 
para los que siguen apostando por una 
educación bancaria, que difunde conoci
mientos y no problematiza. Una educa
ción que da todo masticado y ahorra el 
esfuerzo de pensar por cabeza propia: 

"La educación de adultos, sea pre
sencial o através deun medio, será edu
cación en la medida en que se proponga 
y logre activar las potencialidades deau
to y de coaprendizaje que se encuentran 
presentes en susdestinatarios; que esti
mule la gestión autónoma de loseducan

11~~e::;:~:e q~émo
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decir, es preguntarnos qué 
esperan nuestros 
destinatarios escuchar. 
Y, a partir de ahí, buscar el 
punto de convergencia, de 
encuentro. 

~~¡~¡t~~~~~~~~~¡¡¡~~¡~~~~~¡¡~j~11~r~t¡~~ 

causado por los medios. Por los medios 
sabemos de masacres en algún país el 
día mismo de su descubrimiento, pero el 
horror noestá enlapublicación sino en el 
acto de violencia. 

Esta última reflexión nos enfrenta a 
varios hechos: hay violencia enel mundo 
y la violencia hace parte del menú de es
trategias de resolución de conflictos, en 
unas culturas más que en otras. Los Es
tados son actualmente los principales 
promotores demodelos violentos derela
ción. Por la presencia de los medios 
aprendemos sobre otras culturas y otros 
grupos sociales yeso incluye laviolencia, 
y al fin y al cabo tenemos derecho a sa
ber dónde ycuándo están sucediendo las 
cosas. En cuanto a la violencia como en
tretenimiento en losmedios, elproblema 
es de la economía de mercado y del or
den político. 

¿Qué hacemos entonces? 
iMuchas cosas! Pero lo único que no 

podemos hacer es sentarnos a criticar a 
los medios sin tomar acciones contun
dentes. Empecemos por aceptarlo: los 
medios son una forma moderna detrans
formar, mantener y transferir símbolos 
culturales. Resistirnos nos inmoviliza. 
Necesitamos inventar formas para man
tener, en este entorno global izado e in
mediatista, los principios de paz que aún 
tienen nuestras culturas y prescindir de 
losquefavorecen la violencia. 

Esto implica, nosolo cuestionar a los 
medios por presentarnos violencia, sino 
revisar los modelos culturales que la fa
vorecen. Podemos actuar contra la vio
lencia estatal, laguerra, lacorrupción, las 
violaciones de derechos humanos, la 
brutalidad policial y todas aquellas accio
nes por medio de las cuales los Estados 
ejecutan y promueven violencia. Pode
mos criticar a las sociedades y procurar 
uncambio en ellas. 

Igualmente, podemos actuar frente a 
los monopolios. Pongámosle unacara a 
los responsables. Acusar a los "medios" 
mientras transamos con sus dueños, ca
llarcuando ungrupo económico absorbe 
un periódico o abstenernos de participar 
cuando se legisla sobre lascomunicacio
nes masivas, son actos de ignorancia o 
de doble moral y cualquiera de los dos 
nos deslegitima para participar en esta 
discusión. Es urgente asumir una posi
ción política clara frente al problema del 
acceso democrático a los medios. 

:::_:··i 

Para los monopolios que están detrás de los medios 
resulta barato y rentable importar producciones mediocres 

quepresentan violencia de acuerdo a lospatrones 
culturales de su región de origen. 

Además, necesitamos promover las bloquearla en el receptor mediante una 
creaciones locales, favorecer losproduc tarjeta digital conocida como V-chip. 
tos nacionales, apoyar a los medios co Siendo una alternativa para aquellos pa
munitarios o a lospropietarios de los pe dres quenopueden daratención cercana 
queños medios, incluso comprando sus a sus hijos. está lejos de ser una solución 
productos y sintonizando sus estaciones. porque. como dijimos, "la calentura no 

Finalmente, es posible aprender a está en lassábanas" o 
usar los medios, a interpretar sus conte
nidos y a decodificar esos símbolos que 
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Las Radios	 Diez consejos 
de Mario KaplúnUniversitarias en México 

Una de las supennuencias delas 
emisiones deservicio público en 

América son las radios 
universitarias que se encuentra 

diseminadas en todo el 
continente. EnMéxico operan 28 
de estas frecuencias con diversos 
modelos y perfiles como resultado 
desuspropias historiasy de las 

circunstancias por las que 
atraviesan sus casas de estudios. 

En este trabajo se recorre, 
brevemente, esta historia y se 

propone una clasificación que 
muestra tendencias nacionales, 
sin borrar las diferencias que 

existen entre ellas. 
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a radio universitaria nacio versidad Nacional Autónoma de México.
 
nal existe desde los inicios Sus objetivos fundamentales fueron ex

de la radio en México y re tender la cultura en todo el país y en el
 
presenta la alteridad de los extranjero, llevando "el dato científico
 
modelos dominantes enca más reciente, la vozdenuestros mejores
 
minados al fortalecimiento profesores, las bibliografías más nota


del mercado interno y de las industrias bles y cultas... nuestras estaciones esta

culturales nacionales. Nace el14 dejunio rán al servicio del país en el intercambio
 
de 1937 con la fundación de Radio Uni- de ideas políticas y sociales. Por ellas
 

podrán transmitirse todas lastendencias,

IRVINO BERLlN VILLAFAflA, mexicano. Master en co

municación por la Universidad Internacional de An todas las ideologías... Estaremos, pues,
 
dalucía, director de Radio Universidad de Yucalán. al servicio de la cultura y al servicio del
 
Este trabajo es parte de uno más extenso, elaborado
 arte... Por eso, lasestaciones universitagracias al apoyo de los CIEES (Comités Interinstitu

cionales para la Evaluación de la Educación Supe rias transmitirán lasgrandes obras musi

rior en México) y de la vocal del Comité para la
 cales detodos los tiempos y también las 
Extensión Universitaria, Dra. Ofelia Angeles. 

melodías anónimas del pueblo, armonioE-mail: bvillaf.@runku.uady.mx 

sas y cristalinas cuando son auténticas" 
(web Radio UNAM¡. 

Laprogramación de aquella emisora, 
no obstante la agitación política de los 
tiempos de Lázaro Cárdenas, se distin
guió por sus programas de conciertos 
"como las mejores radios europeas", se
gún interesantes crónicas de prensa de 
la época. Los recursos de la nueva emi
sora, la XEXX -que luego cambia sus si
glas a lasde XEUN-, eran limitados. 

Esta necesidad social doble -de uni
versitarios que buscan un medio y expre
siones culturales que merecen sonar en 
la radio- seve repetida con posterioridad 
enla Universidad de San Luis Potosí y en 

El autor de este artículo comparte algunos consejos, "entresacados" de los 
libros del maestro. Son variadas y valiosas pistas y pautaspara mejorar 

nuestra comunicación. Después de tantos años, estas reflexiones 
mantienen intacta su vigencia. 

~~~i~;¡;¡mlm¡;¡ili~li*ilili~~~~lili~Jmlilililililiiliil~;~;~;~~~;;;;;¡~¡~l~~;~~];~¡~~~~~~~~~~~~;m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~ 

I editor de Chasqui me pidió Así lascosas, rebusqué sus libros en que piensan en un público con vocación 
un artículo sobre el pensa mi desordenada biblioteca y entresaqué masoquista: 
miento de Mario Kaplún. deellos varias pistas y pautas para mejo "Quienes alguna vez hemos hecho 
Acepté con gusto. Poco rar nuestra comunicación. Después de radio, tuvimos que aprender por expe
después, comprendí mi tantos años, estas reflexiones mantienen riencia a no olvidar nunca esta sencilla 
atrevimiento. Porque Mario intacta su actualidad. Son consejos, sa verdad: todo aparato receptor tiene dos 

seexplica porsí mismo, sinnecesidad de bios consejos, aunque a Mario no le gus
perillas, unaque sirve para apagarlo y la 

muchas exégesis. Y porque uno de sus taba mucho esa palabrita. (Por mi parte, 
otra para cambiar de estación. Así, siprincipios comu nicativos fue, precisa siempre hepensado que el mejor conse
nuestro programa no logra suscitar su inmente, que los implicados tomen la pala jero esquien nosecree taL) 
terés, nada másfácil para el oyente quebra y se expresen directamente. 

Uno silenciarnos. O reemplazarnos por una 
Jos/! IONACIO LÓPEZ VIOIL, cubano. Comunicador El primer consejo va para los locuto cumbia". El comunicador popular, pág.
social, coordinador regional AMARC-ALe.
 
E-mail: ignacio@amarc.org.ec res y locutoras, aburridos y aburridores, 11 Q.
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y Experiencia), con sede en la popular 
barriada del Cerro de Montevideo. 

A esto se sumó, entre otras cosas, 
alguna reaparición televisiva, columnas 
periodísticas y la militancia político
partidaria. Aunque tal vez el Uruguay no 
supo aprovechar al máximo sus 
potencialidades yeso reforzó su 
tendencia a aceptar muchas de las 
incontables invitaciones que recibía de 
todas partes. 

Estos años significaron también un 
acento fuerte ensu vocación pedagógica 
original, prefiriendo hablar de una 
"educación comunicativa" más que de 
una "comunicación educativa". Con 
humildad, se puso a estudiar a fondo 
nuevamente lasteorías del aprendizaje y 
sobre ellas y su relación con la 
comunicación escribió quizás algunos de 
sus textos más profundos. Allísubraya el 
carácter social delaprendizaje y el hecho 
de que "se conoce lo que se comunica", 
porque organizar el lenguaje esorganizar 
el pensamiento. Varios de esos textos 
fueron recogidos por la UNESCO, que 
esperaba todavía publicar alguno más. 
Se puede leer en ellos el hilo de un 
pensamiento vivo, siempre en 
movimiento y capaz de seguir 
aprendiendo. Por eso tal vez su "mini 
autobiografía", escrita a pedido de 
amigos antes de los homenajes recibidos 
en 1992, se llamaba Mis (primeros) 
cincuenta años de aprendiz de 
comunicador. 

Sus últimos trabajos, que quería y no 
pudo ampliar y profundizar, ponían una 
mirada lúcida sobre el universo virtual de 
la informática, sus potencialidades y 
límites pedagógico-comu nicacional es. 
Desmitificando conceptos como el de 
interactividad, casi siempre referida a la 
relación hombre-máquina, y subrayando 
el de interaccíón, en cuanto relación 
entre seres humanos. Recordando que la 
navegación solitaria en las autopistas de 
la información no pueden reemplazar el 
aprendizaje, esencialmente social. Mis 
últimas conversaciones con este viejo tan 
"cascarrabias" y exigente, tan querible e 
inteligente. giraron, pocos días antes de 
sumuerte el1Odenoviembre pasado, en 
torno a esos temas y a esos libros que 
quedaron sinescribir. 

Pero junto a eso recordaré siempre el 
impacto que supo producir en él el 
testimonio de uno de su enfermeros, 

capaz de poner en cuestión mucho desu 
trabajo de los últimos años en el 
programa Apex, al mostrarle cómo la 
exigencia del "trabajo de comunidad" en 
el lejano Cerro y a horarios diversos, 
había terminado siendo para él, 
estudiante del interior con muy pocos 
recursos, un obstáculo decisivo en su 

carrera de Medicina. "Nunca lo había 
visto desde ese ángulo. Me dio toda una 
lección", me dijo. Es decir, aun al borde 
de la muerte, estaba dispuesto aprender, 
a cuestionarse hasta el fondo. Porque si 
algo lo caracterizaba era esacapacidad 
de estar siempre aprendiendo. Y, poreso 
mismo, enseñarnos tanto. O 

la Universidad Veracruzana, en las que 
en 1938 y 1944, respectivamente, inician 
transmisiones. 

El modelo clásico 
Estas tres experiencias responden a 

loquellamaríamos el "modelo comunIta
rlo clásico" de radiodifusión universita
ria. Setrata de emisoras con el poder de 
extender atoda lasociedad lacultura ins
titucional en los mismos formatos usados 
en las aulas y lassalas de concierto que 
impactan, incluso, el tiempo de progra
mación regido por el calendario académi
code la institución, como el caso de Ra
dio UNAM. Por los micrófonos se trans
mitirían óperas, bibliografía, conferen
cias y cursos con elobjetivo de contribuir 
al desarrollo cultural de la población, en
tendiendo que lasmás altas expresiones 
de la cultura se asimilan casi siempre a 
los productos de la elite, cuya universali
dadradica en su originalidad y libertad de 
creación, o bien que existen elementos 
"auténticos" y puros en las expresiones 
populares que deben ser amplificados. 

La legitimidad deldecir de estas emi
soras noestá, pues, en las audiencias ni 
enel mercado de medios, sino enlases
feras oficiales de la institución, en el dis
curso iluminista y la crítica especializa
da. Es más, es notable el desprecio por 
los procesos de recepción que se desa
tan en el consumo de los otros medios. 
"En realidad -dice donAlejandro Gómez
yo nooigo radio ni veo mucha televisión. 
no puedo, no tengo tiempo para eso. Amí 

me parece signo de estos tiempos terri
bles que la gente prenda la televisión a 
lassiete de la mañana y la apague a las 
doce de la noche. Claro, esla cultura de
formadora de nuestra época y a veces 
creo que nopertenezco a ella" (Web Ra
dio UNAM¡. Entre la contradicción mani
fiesta de ser un medio de comunicación 
inmerso en un mercado radiofónico, la 
emergencia de una cultura popular me
diática fomentada por la radio comercial 
que necesitaba oírse de manera masiva 
para reproducirse financieramente y la 
voluntad de llegar a lasclases desposeí
das para extender los beneficios de la 
universidad sin conocer los mecanismos 
que posibilitan o impiden el consumo cul
tural, el modelo clásico semantuvo hasta 
entrados losaños 60. 

Crisis del modelo clásico, 
años 60-70 

Algunos factores de quiebre son: el 
empuje deuna nueva generación de inte
lectuales y artistas con mayor sentido crí
tico; la burocratización del equipo funda
dor que se mantiene en posiciones de 
mando; los movimientos políticos, cultu
rales y sociales que demandan canales 
de expresión; nuevos esquemas para 
entender la cultura popular y el papel de 
los medios de comunicación; la apertura 
de escuelas profesionales de comunica
ción; la creación de emisoras universita
rias en ciudades alejadas del centro del 
país como consecuencia de las políticas 
nacionales de comunicación que se de

¡~I¡"I:li 
sarrollan en tiempos de Luis Echeverría 
Alvarez y López Portillo. 

Así se expande la radio universitaria. 
Entre losaños 1961 y 1982, se fundan la 
mayoría de las estaciones queforman la 
radio universitaria mexicana. Son 12 ca
sas de estudio quetramitan y consiguen, 
de las autoridades federales, el permiso 
deoperación deuna frecuencia radiofóni
ca y que reflejan posturas diferentes de 
la universidad pública frente a los gran
desproblemas nacionales. 

El modelo clásico es revisado, releí
do, combatido según cada caso en parti
cular, dando lugar anuevas versiones ca
racterizadas por su alternatividad, su lí
nea política o una concepción diferente 
de la cultura popular y de elite. La prime
ra estación universitaria del país, con el 
peso y la tradición delacasa deestudios 
más grande de América Latina, pronto 
asume ensu seno la contradicción de su 
equipo administrativo con el productivo 
que se resuelve en una versión experi-· 
mental, intentando desarrollar Jos con
ceptos deBerltolt Brecht sobre lasposibi
lidades creativas y estéticas del lenguaje 
radiofónico. Así. el escritor Carlos Monsi
váis señala que llega a la emisora en 
1953 invitado porsu profesor de üteraíu
ra sin haber oído nunca hablar de la es
tación metida en la bruma de la alta cul
tura, pero que pronto sedesarrolla duran
te la administración de Pedro Rojas un 
ambiente extraordinario de crítica y liber
tadcreativas. 

Sin suficientes recursos económicos, problema común a varias radios universitarias, 
no esposible una necesaria renovación tecnológica. 
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El vital y profundo movimiento cultu

ral mexicano de los60 dio a la radiodifu
sión cultural un lugar que no había logra
do desde sus inicios, dentro del campo 
delacultura y la educación, al margen de 
las masas sociales a las que supuesta
mente dedicaba sus esfuerzos. El grueso 
delapoblación estudiantil semantenía al 
margen hasta que las reivindicaciones 
sociales y la politización del sector lo mo
vieron a abrir canales de expresión. Ba
hía de Cochinos, la matanza de Tlaltelol
co, etc., son casos en donde lagran ma
sa de estudiantes exige posiciones dife
rentes a Radio UNAM. 

lOtras emisoras se van sumando a .; 

movimientos contestatarios de clase, co :'i 
s 

mo el caso de las Universidades de Oa ~ 
-" 

xaca, Puebla y Guerrero; unas, más a ca i 
8ballo entre la producción estética y políti ¡; '.¡¡ 
, (3
-s oca o bien experimentando perfiles de di .a 

versa naturaleza. Radio Universidad de Una institucionalidad orgánica, que permita mayores niveles de compromiso entre la casa < " 
Sonora, por ejemplo, nace con elconcep de estudios y su emisora, favorece unmejor desarrollo delquehacer radiofónico. 

Gracias a su condición de Maestro, centenares de semillas quedan dispersas por Nuestra América. 
tode lasemisiones generalistas deservi
cio público en Europa y pretende ofrecer 
"información y cultura básica para la po

Mérida. Dicen que escrita en una pared,blación", mediante una programación vi cumplimiento desus tareas expresas, es rante la 1Reunión de Radiodifusoras Uni comunicacional; por la educación para declaraba insatisfecho respecto a la 
hay una frase de aquel libro: "Definir quéva, participativa, donde se traten libre tas emisoras combaten en los hechos la versitarias, Culturales y Educativas se los medios, con su método de lectura participación de los agricultores 

mente los temas de actualidad en hora concentración monopólica de la informa escucharon diversas críticas. André Be crítica. Respecto a este último fuimos en involucrados, porque para él, el indicador entendemos por comunicación equivale 

rios propios para un público amplio que ción y la cultura, y abren cauces a la ex rruer, representante de la UNESCO en esos anos, junto a un grupo de amigos clave de esa pªrticipación no era ni su a decir en qué clase de sociedad 
adolescentes, gozosos conejillos de escucha atenta ni sus intervenciones queremos vivir". Y tal vez también otraincluyera jóvenes, amas decasa y públi presión de opiniones de quienes no tie dicha reunión, declaraba que las radios 

co en general. Guanajuato y Yucatán in nen oportunidad de hacer oír su voz, de universitarias eran "lujo elitista de la pro indias. Muchos de nosotros nunca puntuales, sino sobre todo la cantidad de que dice: "Comunicación es una calle 

tentan desarrollar programas culturales las grandes mayorías de la nación" ducción de las emisoras universitarias olvidaremos lo cuestionador que temas dedebate en aquel foro propuesto ancha y abierta que amo transitar. Se 

alternativos a lacultura comercial y laVe (Toussaint, 1987). que corresponden a los intereses secto resultaba, por ejemplo, vislumbrar que la por ellos en relación a los lanzados cruza con compromiso y hace esquina 
con comunidad".racruzana, luego de lacrisis deladécada Radio Universidad de Guerrero ins riales de quienes realizan los progra publicidad, más que "generar falsas desde la coordinación del programa.
 

de los 60, aborda las transmisiones de trumentó, acaso, labatalla más fuerte por mas... mientras que la función radiofóni necesidades", como solía -y aún suele Utilizar la tecla record y no solo la tecla Es de esa época también su
 
simplificarse, ofrece con frecuencia playera un paso necesario, aunque nomanera institucional; es decir, diseña un su modelo radiofónico en pro delosinte ca universitaria debe preocuparse por creciente contacto con el ambiente 
dudosos satisfactores a necesidades suficiente.plan detrabajo basado en lastres funcio reses populares. Su rector, en 1981, educar y difundir la cultura del propio académico, cuando lasuniversidades de 
reales.nes sustantivas de las universidades pú anunciaba: "en lo relativo a la extensión país". Esta obsesión por la recuperación de distintos países comienzan a tenerlo 

blicas mexicanas: extensión delacultura, universitaria (debía) rescatar los valores Nuevos puntos de vista se oyen en También por esos años apareció su la palabra, por "potenciar emisores", ya como invitado frecuente. Tal vez por eso 
docencia e investigación científica, con culturales de nuestro pueblo y tratar de las radios universitarias. Hernán Ramí preocupación por el uso de las distintas no lo abandonaría jamás. Venezuela fue fue natural que, a su vuelta a Uruguay 
notable acierto. llevar a este los elementos que le permi rez, director de Radío Universidad de Yu teclas de los, ya popularizados, un campo especialmente propicio para tras la reapertura democrática, en 1985, 

Otras propuestas se desarrollan al tan conseguir una vida siquiera digna". catán, opinaba en 1983: "Hasta el mo grabadores a casete... ello, sobre todo a partir de su participara activamente en la reestructura 
amparo delasllamadas universidad-pue La radio era uno de sus instrumentos mento actual, la mayoría de las estacio incorporación al CESAP (Centro al de la recién creada carrera de Ciencias 

Play-Recblo o universidad-fábrica o bien de las más importantes deacción, cuyo permiso nes culturales enfocan su programación Servicio de la Acción Popular), en 1980. de la Comunicación, diseñando y 
presiones ideológicas de izquierda sobre fue negado una y otra vez hasta 1988, a los núcleos de cultura superior, lo que Entre sus últimos trabajos, antes de A las decenas de cursos y talleres con coordinando durante varios años la 
la actividad. Radio Universidad de Sina orillando a transmisiones piratas y movi considero un error, pues esta parte de la partir de Uruguay en 1978, estuvo la grupos de base en todo el país se opción de Comunicación Educativa. 
loa, por ejemplo, es 'tornada" durante va mientos solidarios, huelgas, etc. Incluso, sociedad no necesita que se refuercen puesta en práctica (luego explicitada y sumaron luego los "Talleres 
rios momentos en la década de los 70 el Gobierno Federal llegó a retirar elsub sus conocimientos con mensajes radiofó teorizada) del método del Casete-Foro, Latinoamericanos de Comunicación El aprendiz 
por grupos estudiantiles fuertemente po sidio a esa casa de estudios en tanto nicos. Por el contrario, la programación ese que en Venezuela alguien Popular", por donde pasamos más de 
litizados que necesitaban deunmecanis mantuviera señales radiofónicas al aire" de lasdifusoras culturales debe dirigirse rebautizaría "Foruco", porque "nos forma, cien aprendices de comunicadores de Estos últimos trece años en su patria 

mo de prensa y propaganda. Guerrero y (Romo, 1990: 159). a aquellas personas que notienen opor nos une y nos comunica". ElCasete-Foro todo el continente. De esa etapa tan adoptiva fueron tiempos de investigación 

Puebla inician largos debates y movi El modelo clásico estaba herido de tunidad de obtener información básica ponía su acento en la posibilidad de fermental quedan, entre otros y docencia activa, de escritura y 

mientos contra el Estado y sus aparatos muerte. No solo lapolitización dealgunas necesaria de una manera regular, como revertir . la unidireccionalidad testimonios, uno de sus libros clave El reflexión, ahora yadecididamente en dos 
comunicacional y recuperar el sentido comunicador popular y muchas semillas canales simultáneos: el académico y el exigiendo el otorgamiento de permisos universidades públicas obliga al replan sería asistiendo a una universidad o ins

de transmisión amparados en diversas teamiento desus objetivos, sino también tituto de enseñanza superior" (Ramírez, dialógico de la comunicación, frente al dispersas por toda América Latina. En del trabajo educativo con organizaciones 
paradigma dominante informacional y sociales. En el último tiempo, ambasrazones. En Puebla se consideró que "la el mismo análisis delacultura y la exten 1983: 96). Venezuela, en particular, hasta hay una 
transmisor. Tanto que en laevaluación de "Escuela Andina de Comunicadores dimensiones seconjugaron además en elcreación de radiodifusoras universitarias sión, visto a través de nuevas experien Además de estos factores de crisis 

programa universitario Apex (Aprendizajetiene varias implicaciones. Además del cias sociales y académicas. En 1980, du- que no se han resuelto del todo, hay que aquella primera experiencia Mario se Populares Mario Kaplún", con sede en 
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encubierta... pero cada vez más cientos de miles de discos y casetes, en "prealimentación": un viaje por siete añadir otros que se derivan de los nue de Productoras y Radioemisoras de Insti
completa. Mientras morían estudiantes centenares de emisoras y miles de países latinoamericanos, donde Ana y él vos escenarios económicos y de política tuciones de Educación Superior). La 
en las calles, el horizonte se grupos, en español, en quechua, en relevaron la vida, los sufrimientos y educativa y cultural. La reforma del Esta agrupación también incluye a las unida
ensombrecía y el Uruguay se "integraba" aymara, enportugués. "El Padre Vicente" esperanzas que luego traducirían en do mexicano ha iniciado un proceso de des productoras de radio que operan en 
del peor modo a Latinoamérica, bajo la y "Jurado 13", entre otros, ganaron una centenares deprogramas. Enmuchos de evaluación de las instituciones de educa universidades que aún notienen frecuen
transnacional del terrorismo de Estado. audiencia insólita e incesante: en estos ellos anda mi voz (personaje infantil o ción superior, encaminado a verificar y cias autorizadas. 

a legitimidad del días una emisora boliviana estrena por adolescente) y la de mi hermano mayor reorientar, ensucaso, laspolíticas nacio Estas emisoras pueden serclasifica
La Patria Grande primer vez una de estas series, 25 años (cantando y tocando la guitarra), nales sobre la base de que la educación das como institucionales. Son resultado decir de estas 

Pero ya antes que eso, los viajes después de producida. "Jurado 13" (otra entreverada con la de cien actores "tiende a convertirse, básicamente, enun de cierto tipo de propiedad social que 
emisoras no está, habían comenzado. En primer lugar el vez el juicio oral, ahora en la ficción uruguayos de primer nivel, que debían recurso para incrementar la productivi permite a organismos permanentes que 

que realizaron susradioteatros (ahora sí, periodística) se hizo además sobre la hacer un esfuerzo permanente para dad y la competitividad, para renovar las han demostrado históricamente su utili pues, en las audiencias ni en 
grabados) por todo el continente, en base de lo que luego Mario llamaría disimular la pronunciación rioplatense y estructuras económicas y enfrentar los dady que la sociedad, a través del Esta el mercado de medios, sino decir "aíuda" y no "ashuda". cambios que de ella se derivan" (CIEES, do, del Gobierno o de diferentes asocia

En algún momento mi padre habló y 1996) desplazando actividades resultan ciones, reconoce como valiosas, dotán en las esferas oficiales de la 
escribió sobre la modestia técnica de tes de la vieja concepción en donde la dolas de medios de producción o trans institución, en el discurso 
aquellos programas multipremiados. Con universidad aceptaba la obligación de misión radiofónica. Su fuerza de trabajo 
franqueza, creo que exagera. Aunque es ampliar la docencia y la divulgación de la se integra por profesionales asalariados, iluminista y la crítica 
cierto que el estudio de grabaciones no ciencia. la transferencia de conocimien técnicos que independientemente de los especializada. Es más, es 
era de última generación y el equipo de tos a la sociedad, democratizando el sa lazos solidarios, posiciones que jueguen 
producción casi familiar, el cuidado en la bery promoviendo la formación de una en la comunidad, deben cumplir eficien notable el desprecio por los 
realización era absolutamente obsesivo. conciencia crítica, asícomo las actitudes temente tareas encaminadas a fortalecer procesos de recepción que 
El rigor con que dirigía las grabaciones y tareas desolidaridad social. los lazos comunicativos entre la institu

se desatan en el consumo de resultaba francamente insufrible por Como resultado de este debate, la ción y determinado sector social, antepo
momentos, pero, como le pasó luego en extensión de la cultura -y, dentro de ella, niendo a sus intereses personales aque los otros medios. 
muchos otros ámbitos, a la larga todos las emisoras universitarias- resiente la llos declarados por el organismo al que 
terminaban agradeciéndolo. disminución de partidas presupuestarias se pertenece. La conexión con el desa i~~~ir~~~ll~~i~~~~~~~~~~~~I~t: 

En junio del 73 el silencio cayó sobre y el debilitamiento de su orientación "hu rrollo tecnológico es variable, pues algu
todo el país y los canales y radios manística" que ha puesto el énfasis en nas cuentan con apoyos financieros im
interrumpieron toda su programación programas desensibilización artística de portantes, pero otras no. Este perfil, re
para emitir marchas militares. "Jurado jando de lado el fortalecimiento de valo sultado de interrelaciones específicas en 
13"aún se escuchó untiempo enalguna res, actitudes y comportamientos éticos, lo político, técnico y discursivo, havaria
pequeña emisora del interior, gracias a cívicos y políticos que también forman do hacia otros, como lossiguientes: 
los buenos oficios de un obispo que parte delquehacer cultural. ¿Yqué decir Institucional experimental formado Institucional popular caracterizado 
todavía tocaba el acordeón y que, en su de los nuevos escenarios mediáticos por la propiedad institucional del medio por unproyecto de extensión cultural que 
época de cura de barrio, había inspirado planteados porel predominio de la tecno de comunicación y las herramientas para otorga a los medios decomunicación una 
al "Padre Vicente". logía digital y su sobreoferta informativa producir materiales sonoros, pero sin la misión detransformación social, cultural y 

Al achicarse la patria adoptiva, mi que incluye, demanera notable, conteni clara definición de sus alcances, objeti política de los grupos dominados demo
viejo empieza a recorrer la Patria Grande dos culturales minoritarios, típicos de las vos, metas programáticas y con amplia do que puedan subvertir un orden social; 
latinoamericana cada vez con más programaciones complementarias de autonomía derivada de la débil incrusta Institucional alternativo que recono
frecuencia. Largas estadías enel Perú de nuestras universidades como las bellas ción orgánica en las políticas universita ce el valor de la radio como instrumento 
Velasco Alvarado, otras más breves en artes, la cultura de elite, a través de se rias, en la planeación e, incluso, en su de sensibilización educativa y artística en 
Ecuador... Finalmente la opción del exilio ñales restringidas e interactivas? ¿Qué presupuesto; oposición a modalidades culturales co
parece inevitable y aquella casa siempre nuevas posiciones estamos obligados a 
llena de gente, por la que pasaron tantos jugar en medio de las emisoras "libres" o 
uruguayos y latinoamericanos ilustres o deairey lacreciente formación de lasre TIPOS RADIOfONICOS 
anónimos, se quedó vacía. La familia ya des digitales de información multimedia? Emisoras 
no volvería nunca a vivir en el mismo ¿Cuál es la situación profunda queviven orgánicas Emisoras
país, disgregada entre España, hoy las estaciones universitarias en el 

18% experimentalesVenezuela y Uruguay. Mis hermanos ya contexto del servicio público del país? 
no volverían nunca del todo y yo en ¿Qué alternativas sele presentan ante la 25% 
cambio nunca mefui. Ese desgarro pesó ideología del mercado, la productividad, 
siempre para mis padres en los últimos la autosuficiencia financiera y la recon
veinte años. versión digital del sistema integrado de 

información?Pero antes de la partida habían Emisoras Emisorasaflorado en Mario ya varias de sus 
Los modelos emergentes alternativas nuevas preocupaciones: por la clásicas

43%sistematización de lo que sabía y la Hoy, existen enMéxico 24estaciones 14% 
facilitación de los aprendizajes de otros; universitarias y 4 tecnológicas, integra
por la investigación de la realidad das en el SINPRIES (Sistema Nacional 

Aun. 
y abrirles 
cíón de las com 

profesionales, declarados pn 
apoyo y su aplauso. Pero lo 
¡Y qué guerra¡ 

Primero, notas a la emi 
después, campaña de prensa 
se denunciaba y fustigaba ese "ejer, 
doloroso y agresivo: caricaturas en los 
recuerdo hasta hoy, los campesinos corresponsales 
como piratas, a bordo de un barco ftlibustero. . 

'll Maracaibo el Congreso Nacional de J 
'esenté la experiencia de comunicad' 
n Radio Occidente. Se encontraba 
íaz Rangel, connotado periodista, 

docente y por entonces presidente de la FELAP (Federación Iarí 
Periodistas). Cuando, en un aparte, le conté lo que estaba pas 
Mérida y la despiadada guerra que nos estaba llevando el Cole 
lanzar una sonora carcajada y dijo que aquello era se 
aberración" . El mismo redactó un proyecto de declaració 
Congreso apoyaba y adhería a las iniciativas de democrati' 
comunicación que se estaban llevando a cabo en el estado Mérida. 
fue aprobada por unanhnidad. (Mario Kaplón) 
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merciales, abriendo espacios para la ex cimiento de susobjetivos por parte de la vas: contar con amplios cuadros de pro Es el Uruguay batllista, el del 
presión de minorías ilustradas o sectores institución, b) debilidades serias en la in ducción institucional y no contar con in segundo Batlle, don Luis, cuya 
marginados de la capacidad de decir en fraestructura de producción y/o transmi fraestructura adecuada de transmisión presidencia esa la vezel auge y el fin del e~ el, ~~ IIUÚ F k lécIuct; 
los medios de mercado; sión que las obligan a operar señales de que permita la difusión real del mensaje	 "país de las vacas gordas", Suiza de 

América y campeón mundial de fútbol.Institucional orgánico es aquel que, bajo alcance, e) falta de apoyo económi universitario. Elcriterio deorgánico hasi

Un programa radial como "Buenas
derivado de los intereses de una univer co que, para algunos casos, se traduce do añadido en virtud de quelos objetivos 
noticias", encuentra buena acogida ensidad, establece un proyecto de comuni solo en el pago de una nómina de 2 o 3 propiamente universitarios o educativos 
Radio Carve y entre los oyentes ycación institucional privilegiando la difu personas y de la energía eléctrica (algu han sido clarificados, los niveles de de
permite la continuidad de un oficio.sión de la información útil parael emisor nasni siquiera entran enlos procesos de pendencia de la estructura productiva 
Aunque no alcanza para vivir, y la en detrimento de las necesidades infor planificación y presupuestación anual); y, sonmayores y la programación refleja los 

mativas del sector demandante, con am d) la programación tiene horarios reduci intereses dela casa de estudios en espa publicidad se transforma entonces en un 

plios sectores de programacíón dedica dos, inestables y conel apoyo de fuertes cios especializados. segundo oficio, que absorbe crecientes 
dos a lostemasllamados oficiales: e, espacios musicales, o de programas gra Aunque noexiste en México el mode horas y llena nuestra casa de productos 

Institucional estratégico que busca bados por instituciones diferentes de las lo estratégico caracterizado por promo de auspiciantes, vasos y ceniceros con 
marcas y lagos, regalos útiles e inútiles.negociaciones permanentes entre la de	 operarias. En casos extremos, se nota ver relaciones dialogales institución-mer
Tiempo después, esta experiencia lecierto divorcio y desencanto entre losmanda deoyentes y las necesidades ins	 cado radiofónico-audiencias, observa
permitiría una lectura critica informadatitucionales, luchando por una posición	 grupos de trabajadores y la institución, mos indicios de la evolución delorgánico 
desde adentro, desde la construccióncompetitiva en el mercado radiofónico.	 cosa fácilmente percibida en la progra hacia el estratégico pues: a) se intentan 
publicitaria experimentada con éxito ... y 

Abase de estatipología, la radio uni mación "al aire". En otras, como Radio utilizar géneros que reflejan la problemá
creciente disgusto.

versitaria y educativa mexicana puede	 Politécnico Nacional, la vitalidad es sor tica social desde una óptica universitaria 
prendente. Aquel país laico, donde Estado e(caso de Radio Universidad de Guadalaclasificarse en 7 estaciones bajo el perfil 

Iglesia se separaron tempranamente, fueinstitucional experimental, 4 como institu Las institucionales clásicas y alterna jara), cuyos abu ndantes espacios noticio
tivas tienen un mayor grado de inserción sos conllevan un importante sesgo refle sin embargo propicio para el pasaje decional clásico, 12 como institucionales al
en la estructura de tasuniversidades pú xivo y crítico; b)varias emisoras están in mis padres de un judaísmo heredado aternativas y 5 emisoras orgánicas. Las nvíé a 

primeras, como los casos de las radios blicas. Secaracterizan por: a) dependen corporándose a las mediciones de au uncristianismo asumido conconvicción y 

tecnológicas y de las universidades de cia de departamentos de extensión uni diencia para ajustar sus ofertas y tratar reflexión. Una vivencia de fe que luego so, me esperaba lIna 

versitaria, b) líneas implícitas de trabajo, de fortalecer su impacto social; y, c) las se traduciría, por ejemplo, en una largaCampeche y Nuevo León, se caracteri
amistad personal e intelectual con el	 es. Allá les fue una ruer[eno formales, c) infraestructura profesio necesidades financieras de nuestras cazan por: a) la faltade definición y recono-

nal con notables carencias, salvo excep sas de estudios están orillando a la revi teólogo Juan LuisSegundo. Que losllevó y citas de [eÓllo¡,:¡os ilustn~s. 

ciones, d) fuerza de trabajo insuficiente, sión de las formas de financiamiento y la también a vivir, durante 1958, en el sur ategórica declaracíónde reclla,m 
de poca actualización y presiones sindi optimización de los equipos productivos. de Francia, en la comunidad no-violenta 

de El Arca, lejos de la luz eléctrica ycales anómalas, e) programación que La clasificación enseña con más cla
cerca dela tierra. (En el barco de regresopuede oscilar entre perfiles clásicos ycon ridad la realidad dela radio universitaria y 

predominio musical popular, f) fuerte pre educativa en México. Los derroteros po yo venía como polizonte en el vientre de 
mi madre...). sencia de colaboradores independientes sibles y sustransformaciones, sin ernbar


que subrayan los objetivos sociales de go, nose transparentan dado quehaydl Acomienzos de losaños 60 un nuevo
 
....1~;:1¡ a clasificación enseña las emisoras endetrimento de lasobliga versos niveles de desarrollo y las presio electrodoméstico empieza a atraer cada
 abados en	 mi

ciones institucionales tales como la divul	 nes externas las impactan de diversos vez más miradas. La de mi padre 
sucon más claridad la gación de la ciencia, la docencia y la ex modos. Laapreciación del movimiento de mezclaba la percepción de su
 

,rUrealidad de la radio tensión de la cultura y los servicios. cada una de sus potencialidades, y qui potencialidad con la desconfianza. Así,
 
La institucionalidad orgánica supone zástendencias, solo podrá ser vista me durante esos años produjo, con el
universitaria y educativa en 

mayores niveles de compromiso entre la diante estudios más profundos. seudónimo de Mario César, algunos de 
México. Los derroteros casa de estudios y sus emisoras. Esto los programas periodísticos más exitosos 

puede observarse en los siguientes as de la televisión nacional y nohabía quienposibles y sus	 REFERENCIAS 
no lo reconociera por la calle. Pero en mi pectos: a) líneas explicitadas en planes CIEES. Marco de referencia para la evatransformaciones, sin	 casa no había televisor...institucionales de desarrollo, b) mayor luación. Documento de trabajo, juniode 1996.
 

desarrollo de los recursos humanos y México. SEP. Coordinación Nacional para la Veinte años después, de algún modo,
embargo, no se 
técnicos, c) programaciones equilibradas Planeación de la Educación Superior.	 el "Club del Libre Debate" revivía ahora

transparentan dado que hay tanto enespacios deservicio social como RAMIREZ Loría, Hernán. "Proyección de en la pantalla chica y con un formato de 
diversos niveles de en programas que reflejan la identidad la Universidad a través de la radio". En:Foros estructura dramática, la del juicio oral. 

de consulta popularsobre comunicación soinstitucional. Sin embargo, la carencia de	 "Sala de Audiencias" primero y "Las dos desarrollo y las presiones	 cial. Tomo 4, juliode 1983. México. recursos económicos suficientes impac	 campanas" después, ponían en 
ROMO, Cristina. Las otras radios; vocesexternas las impactan de ta, sobre todo, en los elementos infraes	 discusión a medio Uruguay. Según

débiles, voces de esperanza. IMER-Funda	 yo estaba participando en un seminario en México,
tructurales, como se demuestra enla ob	 parece, una de las premisas de la diversos modos. ción Manuel Buendía. México, 1990.	 la existencia del concurso e ignorando, incluso, 
solescencia de los equipos de transmi	 conducción era: "mientras me critiquen

TOUSSAINT, Florence. "Radio Unam,	 se celebraba. llegó un telegrama a mi nombre.
sión (caso de Radio Universidad Veracru	 de ambos lados, estoy bien rumbeado".~;~~~~I~¡~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~i~¡~~~~~~~~ medio siglo". En: Revista Proceso nQ 553,8 de	 e Pepín". Tardé un rato en comprender y otro en creer: zana o Radio Universidad de Guadalaja	 Pero sobre finesde los años60 la críticajunio de 1987. Vicénte había ganado aquel prestigioso premio mundi;}l! Así y tal ra), inaugurando un tipo de desfase no	 empezó a venirde otro lado y se tradujoWEB SITE, Radio UNAM: www.radio técnicamente precario pero hecho con alma. (Mario Kaplún) conocido todavía en estaciones alternati- unam.mx	 una vez más en censura abierta o 
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el magisterio era una opción de estudios 
secundarios que, a los 17 años, las 
dejaba yaprontas para salir a alfabetizar 
la Argentina. Diversas circunstancias 
frustraron su vocación, pero la inoculó en 
Mario, su hijo mayor. Igual que hoy, eran 
pocos losmaestros hombres y había una 
solitaria escuela normal mixta, a la que 
aquel adolescente llegaba cada mañana 
tras una larga hora de viaje en tranvía, 
levantándose muy temprano para 
aprovechar el boleto obrero a mitad de 
precio. A los 17 años, en 1940, el 
maestro recién recibido descubre que 
para conseguir unpuesto senecesitaban 
"recomendaciones" que notenía. 

Pero, entre tanto, durante los años 
30, la casa de mis abuelos se había 
poblado de sonidos que salían de una 
caja de madera llena de válvulas. 
Hablando de amor o de humor, cantando 
o contando las guerras -la española, la 
rnundial-, aquellos sonidos fueron 
decisivos para mi padre. 

Días de radio 

La pasión por la radio fue, antes que 
nada, una pasión de oyente. Pasión 
compartida por miles, enun Buenos Aires 
donde programas como "Chispazos de 
tradición" obligaron a los cines de barrio 
primero a interrumpir sus funciones para 
transmitirlos y luego a hacerles lugar 
para sus legendarias "fonoplateas", 
dando de paso trabajo a cientos de 
actores y músicos desocupados por la 
crisis. Uno de estos espacios fue "Platea 
Club", de RadioStentor, un programa de 
"actualidad cultural" cuyo director facilitó 
el inicio deuna experiencia fermental que 
le propuso unjoven, Mario Kaplún de 17 
o 18 años: el Club del Libre Debate, 
donde sábado a sábado una multitud de 
jóvenes discutía sobre todo. Entre las 
asistentes había una tal Ana Hirsz, que 
nomucho después loacompañaría porel 
resto de su vida. 

Entretanto, Mario consigue por 
casualidad su primer trabajo como 
empleado para todo servicio en un 
estudio de grabaciones. Grabar en los 
años 40 era en realidad producir discos, 
o bien precarias grabaciones de uso 
publicitario con técnicas ya olvidadas, 
previas a la cinta magnética. Aquel 
estudio sobrevivía penosamente, hasta 
que una agencia decide concentrar allí la 
transmisión de los tres o cuatro 
radioteatros que, con el auspicio de una 

conocida marca de jabón, emitía cada 
tarde en distintas emisoras. No para 
grabarlos, lo cual era imposible, sino 
simplemente para evitar las corridas de 
todo el equipo de actores, directores y 
guionistas deuna emisora a otra. Viendo 
y oyendo tarde a tarde, Mario empieza a 
entender un oficio que lo acompañaría 
toda la vida. 

El 1Q de setiembre de 1942, al día 
siguiente de cumplir sus 19 años, Radio 
del Estado y la Red Argentina de 
Emisoras Splendid emiten su primer 
guión: un programa de un. ciclo sobre 
historia arqentina, que formaba parte de 
la programación de la llamada "Escuela 
del Aire". Para aquella pionera 
experiencia de radio educativa este 
maestro sin aula había sido un hallazgo 
valioso, porque los guionistas 
comerciales no tenian interés o no se 
adaptaban y loseducadores no conocían 
el oficio radial. El maestro no volvió a las 
aulas hasta mucho después, pero la 
comunicación educativa lo había ganado 
para siempre. 

Según parece, aquellos programas 
eran bastante retóricos y grandilocuentes 
y su autor rescata deesos días más bien 
el aprendizaje de un oficio: escribir dos 
guiones por semana, dirigir un equipo de 
actores y técnicos, salir al aire con un 
mínimo de ensayo, crear una 

Deizquierda a derecha: Mario Kaplún, Luis R. Beltrán y Antonio Pasquali cuando 
fueron condecorados, en reconocimiento a su prolífica trayectoria comunicacional, 

porel Grupo de los 8, enCIESPAL, en 1995. 

ambientación sonora convincente con 
efectos artesanales... y todo direc
tamente al aire, sin grabaciones. Las 
anécdotas de esa época integrarían 
luego la cultura familiar. 

Mi abuela Paula vio frustrada unavez 
más su vocación. Mi abuelo materno 
entretanto, para explicar lo que hacía su 
yerno solía decir "¿Usted violoque dicen 
por la radio? Bueno, todo eso lo escribe 
él". (Claro que en esa época Mario hizo 
varias otras cosas, como ca-traducir el 
teatro de Chejov...). 

Vamos ala tanda 
La Argentina de los años 40 y 50 es 

un país cruzado por golpes y 
contragolpes militares, marchas y 
contramarchas peronistas, debates 
abiertos y censuras veladas, censuras 
abiertas y debates velados. La censura 
peronista apunta por el lado ideológico. 
La de los militares es con frecuencia de 
tono moralista, llegando a extremos 
ridículos como cuando les dio por 
defender la "pureza del lenguaje", 
obligando al tango a decir "muchacha 
que me dejaste" envez de "percanta que 
me amuraste". Elambiente setorna difícil 
para el radialista yacasado con la actriz. 
Junto a su primer hijo de dos años, 
cruzan el Río de la Plata y se instalan en 
Montevideo, enel 52. 
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GLOBALIZACION E
 
INTERCULTURALIDAD
 

En el marco del impresionante
 
desarrollo tecnológico y,
 
consecuentemente, de la
 

globalizacion, se está promooiendo
 
un nuevo humanismo sobre la base
 
de una relación dialéctica entre lo
 
universaly loparticular, loglobaly
 

lo local. Elautorplantea que
 
estarnos entrando a "una
 

universalizaciónpropia de la
 
posimodernidad naciente que, si
 

bienprocura la unidad de criterios
 
y de valores, lo debe hacer sin negar
 
ni ignorarlas diferencias peculiares
 
de cadapueblo "~o y ello será posible
 

trascendiendo los extremos del
 
absolutismo y relativismo cultural,
 

para asumir plenamente los
 
~conceptos de multiculturalidad e 
~ 
<fl 
[¡Jinterculturalidad. 
l.~;~;~;¡;ili~;~~~~;¡;¡;¡~;;;¡;¡;¡;¡;mm~;¡;¡;¡;¡~~~~*¡;;t*~~l~lr¡;¡~;¡~;~;~;~ e 
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n losúltimos años sehave particularidad, en tanto se sujete el pen Nuevo humanismo 
nido discutiendo sobre las samiento a las normas de la lógica. El desarrollo de la tecnología, impen
posibilidades de desarrollo En realidad, asistimos a lacrisis de la sable unas décadas atrás, está promo
de las múltiples y diversas modernidad construida sobre loscimien viendo un nuevo humanismo a escala 
culturas del mundo en un tosdela Ilustración y del Positivismo de planetaria; en el cual la universalidad no 
marco global cada vez más cimonónico. Esa modernidad, convenci estaría en contra del reconocimiento de 

determinado por los contenidos axiológi da de la superioridad de la llamada "cul
cos y lasexpresiones concretas dela do tura occidental", se ha mostrado incapaz ENRIQUE IPIÑA MELGAR, boliviano. Ex ministro de 

Educación y Cultura. Este es el texto de la ponenciaminante cultura tecnológico-científica, de comprender la riquísima variedad de que presentó en las [[ Jornadas Iberoamericanas de
orientada al consumo, que pareciera do lasculturas que la humanidad hasabido Educación Intercultural Bilingüe. convocadas por la 

minar a todos los pueblos. La pregunta Sin embargo, los gran Organización de Estados Iberoamericanos para lacrear y cultivar. 
Educación, la Ciencia y la Cultura COEI) y realizadassubyacente en esas discusiones consiste desavances delaciencia sustentaban su entre el 28 y el 30 de septiembre de 1998, en Ami

enla antinomia entre la universalidad y la pretensión deuniversalismo absoluto. gua, Guatemala. 
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rio, lasnecesita para afirmarse y desarro
llarse enel futuro. 

Hace muy pocos meses se celebró, 
en Buenos Aires, el Primer Congreso 
Mundial de la Comunicación. Más de 
4.000 periodistas detodo el mundo deba
tieron en ese congreso sobre el marco 
cultural en el que se desarrolla la activi
dad comunicacional: los riesgos profe
sionales, la ética informativa, los dere
chos y los deberes de los comunicado
res sociales. Entre las múltiples ponen
cias presentadas sobresalió la de Derrick 
de Kerckhove, actual director del progra
ma de Cultura y Tecnología del Instituto 
MacLuhan y profesor de la Universidad 
de Toronto. Su ponencia, titulada Los 
efectos de la comunicación mediática en 
losprocesos psicológicos y sociales. lla
mó la atención del semanario internacio
nal TIEMPOS DEL MUNDO (edición del 
jueves 24 de septiembre de 1998, p. 
B44). Como discípulo de Marshall Mac- . 
Luhan, Kerckhove se ocupó de la expre
sión "aldea global" que, hace más de 
treinta anos, formulara su célebre maes
tro. He aquí laspalabras de Kerckhove: 

"MacLuhan dijo que laTVera laesce
naglobal. Habló con naturalidad de la al
dea global y enaquel momento nadie en
tendió de qué estaba hablando. Ahora 
todos locomprenden. Laaldea global es 
una justificación, para losgobiernos y las 
empresas de la globalización, de la unifi

todo el planeta. El neoliberalismo pudo 
haber aprovechado de esta aldea global 
pero esa etapa ya pasó. Porque en la 
edad del Internet ya no hay una sola al
dea global; cada aldea es global, cada 
aldea al conectarse se convierte en glo
bal. Lo mismo ocurre con cada persona. 
Lo más sorprendente esel hecho deque 
ser global nodestruye nuestra condición 
de ser local; por el contrario, la base de 
esta globalidad esque el cuerpo decada 
uno pueda distribuirse en toda la superfi
ciedel globo. Esta es una condición to
talmente nueva. Hemos pasado de una 
etapa en que nuestra mente era total
mente controlada por la pantalla a la re
cuperación gradual del control de la pan
talla". 

La mundialización de la información, 
la globalización de la economía, la adve
niente cultura universal ... todo ello pare
cía comportar la desaparición de las 
identidades particulares: locales, regio
nales y nacionales. Pero hoy, como nun
ca antes, sereivindican lasculturas loca
les, a talpunto que losconflictos encuen
tran enestas reivindicaciones algunas de 
sus principales motivaciones. Yesas rei
vindicaciones se encuentran, por primera 
vez, fortalecidas por esa recuperación 
gradual, pero irreversible, del control de 
la información por parte de cada pueblo, 
de cada "aldea global", de cada ser hu
mano. Si hasta ayer se había temido que 

versal; hoy, y mañana más aún, parece 
que la condición de futura universalidad 
solo será posible sobre elpleno reconoci
miento de las múltiples y diferentes parti
cularidades. 

y esque nadie quiere llegar a la con
currencia universal como un don nadie; 
sino como alguien. Estamos enlaspuer
tasde un nuevo humanismo; mucho más 
rico cuanto más universal. Ya no será 
más el humanismo construido sobre el 
otium elitista delosprivilegiados; sino so
bre el acceso generalizado al conoci
miento y al uso de la palabra para todos. 

Se trata, en consecuencia, de una 
universalización propia de la postmoder
nidad naciente que, si bien procura la 
unidad de criterios y de valores, lo debe 
hacer sin negar ni ignorar las diferencias 
peculiares de cada pueblo. 

Las anteriores experiencias de uni
versalización propia de la postmoderni
dad, se realizaron siempre bajo la impo
sición deun modelo dominante. Hoy, na
die quiere aceptar imposición alguna; si 
bien todos están dispuestos a tomar lo 
bueno de los demás voluntaria y espon
táneamente, ofrecen, a su vez, lo bueno 
que puedan aportar. 

Es tiempo de construir una cultura 
universal sobre la base de las culturas 
particulares, conformando un patrimonio 
de todos con el reconocimiento de cada 
uno. Es tiempo de soñar y trabajar para 
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la casa vacía 

quí estoy, en esta casa 
donde ya no vive nadie y 
todo está tan vivo. Todas 
las habitaciones están 

;~ vacías, pero una sigue 
llena de libros y papeles. 

No sé qué haré con todos ellos. 
Manuscritos, mecanografiados, fotoco
piados o impresos: en todos está mi 
padre, leyendo o escribiendo, enseñando 
y aprendiendo, 

Otra casa vacía vuelve a mi memoria: 
la que abandonarnos cuando mis padres 
y mi hermano menor partieron a 
Venezuela en 1978. Legiones de amigos 

"Algunos recuerdan losdebates que 
animaba en la televisión uruguaya de los 

años 60. Otros, susprogramas radiales que 
recorrieron las emisoras del continente. 
Sus libros sobre comunicación populary 

educativa. Su trabajo con grupos y 
organizaciones de base. Su compromiso 

político, pedagógico y cristiano. Su 
presencia de viajero incansable en cada 
país de nuestra AméricaLatina. 'Tu viejo 

viveviajando', me decían a veces. Me gusta 
pensarque ahora sigueuiajando. y de ese 

modo viviendo entre nosotros ". escribe 
Gabriel, hijo de Mario, al iniciar esta 

reseña de la viday obra del maestro, un 
texto escrito especialmente para Chasqui, 
desde el corazón de una relación filial, 

de alumno y amigo. 
!;~~;~~m~;~¡mr~;~~;~;~;~~;;;~;~~;~~;¡;;~;;~;¡;;;;;~;~~;¡¡f;;;~;;;¡;¡¡~ 

Todos lospueblos tienen derecho al reconocimiento de su identidad y de la'diversidad ct,Jltural, ;in 
desmedro desu aspiración a la unided. 

desfilaban por allí despidiéndose... y 
llevándose objetos, libros y papeles 
ofrecidos de brazos abiertos. Del mismo 
modo -lrnaqlno- habrán quedado otros 
libros y papeles por el camino en 1952, 
cuando vinieron de Buenos Aires a 
Montevideo. Pero algunos navegaron 
con ellos hasta aquí y sobreviven tras 
más de medio siglo. Como estos dos 
amarillentos anuncios de Radio Splendid 
de comienzos de los años 40 y que 
descubro por primera vez, junto con unos 
apuntes manuscritos más recientes. 

Eldescubrimiento me lleva a recordar 
otro: untesoro en tonos sepia encontrado 
en la casa de mi abuela, fotografías 
tomadas en la Rusia de sus 

antepasados, enla Córdoba de su niñez, 
en el Buenos Aires de su juventud y 
madurez. En muchas estaba mi abuelo 
Lázaro, grabador de metales, artesano 
paciente que apenas llegué a conocer. 

Mucho antes de recorrer losveranos 
de mi infancia con su risa y sus 
incansables agujas de tejer, mi abuela 
Paula quiso ser maestra. Eran aquellas 
maestras-niñas que inventó Sarmiento: 

GABRIEL KAPLUN, uruguayo. Comunicador social. 
E-mail: gkaplunzs liccom.edu.uy 
Los textos en los recuadros ele este articulo son ve-r
siones editadas de "Remembranzas de un aprendiz 
de comunicador", título que Mario Kaplú n PU~) a 
su conversación con los participante-, del 1 Festival 
de Radioapasionaclos y Televtsionarios. realizado e-n 

CIE'iPAL. en noviembre de 1995. 
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El maestro, enseñando y aprendiendo. en unode los tantos talleres que dirigió en CIESPAL. 

cando a millares de grupos de escolares sino edificada sobre el diálogo, la coope KAPLUN, M. 1990. Comunicación entre 

y deestudiantes de enseñanza secunda ración solidaria y la reafirmación de las grupos. Humanitas, Buenos Aires. 
- 1992a. A la Educación por la Comunicaria del mundo entero, abriéndoles cana identidades culturales, el desarrollo de la 

ción. UNESCO-OREALC, Santiago de Chile.les de autoexpresión e interlocución, en competencia comunicativa de los sujetos 
- 1992b. "Repensar la educación a dissanchando sus horizontes y llevándolos actuantes aparece como un factor tancia desde la comunicación". En: Cuader

a ser más participantes y más solidarios altamente necesario y gravitante; como nos de Dia-/ogos de la Comunicación 23,
(Reyes, 1996). Mucho cabe esperar de la lo es asimismo para la participación polí FELAFACS, Lima, junio, 1992. 
evolución de estas redes, inscritas, como ticay social. O - 1993. "Del educando oyente al educan
lo están, en un claro proyecto pedagógi do hablante". En: Dia-/ogos de la Comunica
codeafirmación delosvalores humanos; ción 37, FELAFACS, Lima.REFERENCIAS 
organizadas para la comunicación entre KAYE, A. 1988. "La enseñanza a distan

BELTRAN, L.R. 1980. "Adios a Aristóte cia: situación actual". En: Perspectivas 65,grupos más queentre individuos aislados les. Comunicación Horizontal". En: Comunica UNESCO, París.y, por consiguiente, como un ensancha yao & Sociedade 6, IMS, Sáo Paulo. KEEGAN, D. 1986. The Foundation o,miento de la comunicación cara-aocara y BORJA, R. 1966. "Lademocracia del futu Distance Education. Croom Helm, London. 
nocomo suvirtual sustitución. ro". En: Chasqui 56, Quito, diciembre 1966. MARQUES DE MELO, J. 1997. "Derecho 

Lo que definirá en buena medida la BRUNER, J. 1984. Acción. pensamiento y a lainformación: agenda para eldebate". En: 
concepción de Comunicación Educativa lenguaje. Alianza, Barcelona. Chasqui59, Quito, septiembre, 1997. 
porla quese opte enlos años venideros, GARCIA ARETIO, L. 1990. Un concepto MORIN, E. 1997. "Reforma intelectual y 

integrador deeducación a distancia. Ponencia educación". En: Le Monde de /'~ducation, Paserá el valor que esta le asigne a la for
presentada en laXV Conferencia Mundial de rís, octubre, 1997.mación de la competencia comunicativa 
Educación a Distancia, Caracas, noviembre, REYES, D. 1996. Estrellas solidarias ende los educandos. 1990. eloenio grupal. Buenos Aires. Doc. Policopia

Si bien nos hemos centrado aquí en GUTIERREZ, F. & PRIETO C., D. 1991. do. 
la vertiente cognoscitiva de la educación, La mediación pedagógica. R.N.T.C., San Jo VYGOTSKY, L. 1978. Eldesarrollo de los 
no es menos válido el apuntar que, si se sé de Costa Rica. procesos psicológicos superiores. Crítica, 
aspira a unasociedad global humanizan HOLMBERG, B. 1985. Educación a dis Barcelona. 
te, noavasallada porel mercado, la com tancia: situación y perspectivas. Kapelusz, ----- 1979. Pensamiento y lenguaje. La 
petitividad y la homogeneización cultural, Buenos Aires. Pléyade, Buenos Aires. 
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la construcción de la cultura de la paz, 
mediante una educación parala paz, me
diante la estimación de la diversidad sin 
desmedro de la aspiración a la unidad. 

Absolutismo y relativismo cultural 
Hasta hace muy poco, detrás decada 

proyecto de expansión o de desarrollo 
estaba siempre un plan de imposición 
cultural. Hoy, porlo menos para los más 
lúcidos, está claro que el absolutismo cul
tural, basado enel supuesto deque exis
ten unos valores superiores que se ex
presan a través de las manifestaciones 
culturales deunadeterminada nación, ya 
noesreconocido pornadie y hasta esmi
rado condesconfianza enlasmismas na
ciones que antaño pretendieron imponer
lo en el resto del mundo. 

Con esta pretensión se trató de "civi
lizar" a lospueblos "bárbaros" desde una 
Europa demasiado segura de sí misma. 
Eso pertenece alpasado; a la mentalidad 
colonialista del siglo XIX, que tuvo que 
resolverse enferoces conflictos porla he
gemonía de diversas maneras particula
res de ver la civilización. La sed de do
minio se disfrazaba, así, bajo la necesi
dad de un conjunto de valores pretendi
damente universales, que hicieron posi
ble la armonía y la paz entre las nacio
nes. 

Resulta interesante que el cambio de 
mentalidad en la cultura occidental nace 
como una reflexión sobre los inmensos 
daños causados porel colonialismo enel 
resto del mundo, por esa mentalidad de 
dominación. Heidegger, Sartre, Levinas, 
Gadamer y otros pensadores de post
guerra son los más representativos. 

Está claro, también, que el relativis
mo cultural, que declara imposible un mí
nimo consenso sobre eseconjunto deva
lores universales; y quereivindica unato
tal originalidad e incompatibilidad de los 
propios valores y manifestaciones cultu
rales con losvalores y expresiones delos 
demás, haría imposible la convivencia 
entre lospueblos. 

MulticulturaJidad e 
ínterculturalklad 

Entre esos dosextremos tratamos de 
ubicarnos ahora, cuando procuramos el 
reconocimiento de la diversidad cultural 
como un derecho de todos los pueblos. 
El reconocimiento de la misma dignidad 
para todas lasculturas constituye el prin
cipio fundamental del multiculturalismo. 

¡¡M:tr' :f} 1 lasta ayer se habla 
:;;;,:Jlilil~:t:::::"~:~' temido que lo 
I~¡\~¡~¡t %? ..; particular iba a ser 
eliminado por lo universal; 
hoy, y mañana más aún, 
parece que la condición de 
futura universalidad solo 
será posible sobre el pleno 
reconocimiento de las 
múltiples y diferentes 
particularidades. 

MWIW=~'l / 
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Ese reconocimiento implica la exis
tencia dealgunos valores universales sin 
loscuales sería imposible. Ellos se con
densan enladignidad esencial de la per
sona humana, sin importar sus condicio
nes concretas de carácter accidental, ta
les como raza, lengua, religión, etc. Sin 
el reconocimiento delosderechos huma
nos que dimanan de esa dignidad, sería 
imposible el reconocimiento de la igual
dad esencial delasculturas. Nosetrata, 
en consecuencia, de un relativismo ético 
que, por lo contrario, nos conduciría ine
vitablemente a posiciones hegemonistas, 
pues la relatividad consiste precisamente 
en reconocerles a unos más o menos 
dignidad que a otros. En cambio, cuando 
seafirma sinmatices la igualdad esencial 
de todos, estamos afirmando una base 
común que no admite intepretaciones re
lativistas. 

Por otra parte, el reconocimiento de 
esos valores universales constituye, a su 
vez, la base sobre la cual es posible ad
mitir y apreciar la diversidad en la mane
ra -peculiar de cada pueblo- de vivir los 
valores universales. Al fin de cuentas, el 
valor tiene una base objetiva en la reali
dad: se valora lo que es digno de ser 

:111.1·1· 
apreciado. Y un elemento subjetivo: la 
manera de percibir el valor. 

Pues bien, el reconocimiento deladi
versidad cultural, quees la base del mul
ticulturalismo, no puede quedarse en un 
mero reconocimiento. Si hemos de ser 
rigurosos, en el reconocimiento ya está 
implícita lavaloración positiva de lasdife
rencias. Dicho de otra manera, la tole
rancia deldiferente sería imposible sin la 
admisión deque esdigno de serdiferen
te; es decir, en que su manera peculiar 
deser esestimable positivamente. Ladi
versidad cultural, así entendida, pasa a 
ser considerada como una riqueza in
mensamente superior a la suma delasri
quezas materiales; porque esta hace y 
hará posible todo lo demás. 

El reconocimiento de la diversidad 
cultural, transformado entonces en una 
actitud de valoración positiva de lasdife
rencias, proporciona la necesaria funda
mentación filosófica alenfoque intercultu
ral. Usamos el término "enfoque" porque 
setrata deunamanera deverla realidad 
global de la existencia humana en todas 
sus dimensiones, abarcando los ámbitos 
social, económico, político y cultural, con 
todas sus implicaciones en la vida deca
da persona, de cada familia, de cada 
pueblo. 

El enfoque intercultural no admite ser 
reducido a la tolerancia de las diferen
cias; exige una dinámica búsqueda del 
otro hasta lograr que sea incorporado co
mo parte de nuestras vidas. Nada más 
alejado de esta actitud noble y amorosa 
que ladoctrina y la práctica del apartheid, 
en cuya base teórica está el relativismo 
ético más radical. 

Esos son los fundamentos del inter
culturalismo. Envuelven toda unafiloso
fía del hombre: un nuevo humanismo y, 
por consiguiente, toda una nueva filoso
fíadela educación. Sobre esas bases, la 
educación bilingüe aparece como una 
modalidad plenamente deseable y posi
ble; tanto, que cabe maravillarse de có
mo se ha podido pretender la educación 
depueblos enteros eneldesprecio desu 
lengua y de la totalidad de su cultura. 
Ciertamente, el afán civilizatorio de corte 
colonialista solo puede explicarse por la 
ambición de poder político, económico y 
militar. No encuentra sustentación algu
naen la ética; aunque se puede explicar 
por una aparente fidelidad a la lógica y 
una mistificación de losvalores, para tra
tarde justificar lo injustificable. O 
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•	 GRANADA: Granada, tendrá una serie de activida perspectivas, con sus virtudes y su construcción del pensamiento e instru comunicaciones orales con la expectati

des paralelas, que incluyen una visita acechos. para proponer nuevas vías mento esencial deldesarrollo intelectual, vade que será escuchado.
I CONGRESO SOBRE nocturna a la Alharnbra, visitas al Ob de acción, encontrar un lenguaje co	 se adquiere, pues, en la comunicación, Educarse es involucrarse en un pro
COMUNICACIÓN DE selvatorio ele Sierra Nevada, al Parque mún y echar a andar iniciativas.	 en ese constante intercambio entre las ceso de múltiples flujos comunicativos. 
LA CIENCIA de las Ciencias, programa cultural pa	 personas que hace posible ejercitarlo y Un sistema será tanto o más educativo 

Temasra acompañantes, etc.	 de ese modo apropiárselo. No basta re cuanto más rica sea la trama de interac
Las mesas previstas inicialmente y cepcionar (leer u oír) unapalabra para in ciones comunicacionales que sepa abrir

Ponentes sus temas son:	 corporarla al repertorio personal; para y poner a disposición de 105 educandos 
Las conferencias y mesas redondas Mesa de homenaje: La comunica que sesuscite su efectiva apropiación es (Kaplún,1992a). Porque si esverdad que

contarán con personalidades relevan ción, según Jesús Martín-Barbero, preciso que el sujeto la use y la ejercite, no hay educación sin expresión, no lo es 
tes en el mundo de la ciencia, la cul Ciudad y Comunicación, la pronuncie, la escriba, la aplique; ejerci menos que, como nos lo advierte Freinet, 
tura, el periodismo y la divulgación cioque 5010 puede darse enlacomunicaTeoría de la comunicación,	 no existe expresión sin interlocutores. .~:~~~~~e;~lt~~es
científica. Entre otros: Richard Daw	 ción con otros sujetos, escuchando y le Una Comunicación Educativa concebidaInternet, en el paradigma ele las 
kins, biólogo y director de Public Un

NTIC. yendo a otros, hablando y escribiendo desde esta matriz pedagógica tendría co flujos comunicativos. Un 
elerstanding of Science en Oxford; el	 para otros. mo una desus funciones capitales laproEtica y derecho a la información,	 sistema será tanto o más 
filósofo Fernando Savater; el escritor Para cumplir sus objetivos, todo pro visión de estrategias, medios y métodos

El periodismo especializado y de A. Muñoz Melina: los científicos Fran	 ceso de enseñanZa/aprendizaje debe, encaminados a promover eldesarrollo de educativo cuanto más rica 
investigación,cisco J. Ayala, Cayetano López, Juan	 entonces, darlugar a la expresión perso la competencia comunicativa de105 suje sea la trama de interacciones 

Oró y José Manuel Sánchez Ron; los	 La información audiovisual, nal de105 sujetos educandos, desarrollar tos educandos; desarrollo que supone la 
Documentación en el periodismo, comunicacionales que sepa periodistas científicos Fernández Her su competencia lingüística, propiciar el habilitación de vías horizontales de inter


mana y Vladimir de Semir, y los res Comunicación, paz y minorías. ejercicio social mediante el cual se apro locución e intercomunicación. abrir y poner a disposición
 
ponsables de museos científicos Ra piarán de esa herramienta indispensable
 
món Núñez, Manuel Toharia y Jorge Propuestas de ponencias y para su elaboración conceptual; y, en lu Comunicación cara-aocara de los educandos.
 

comunicacionesWagensberg.	 gardeconfinarlos a un mero papel dere Lo expuesto nodescalifica en bloque 
~~¡¡~¡¡¡~~~~~~~;~¡~~;~;¡¡¡¡~~¡~;~;~;~I;~¡I¡m¡¡¡¡¡¡¡l.os interesados deben enviar unPara más información, comunicar ceptores, crear lascondiciones para que a la educación a distancia, al empleo de 

resumen de no más de un texto en

El papel de la ciencia y la tecno se con: ellos mismos generen sus mensajes per medios en la enseñanza y a la introduc

una hoja DIN A-4, donde figurará: tí
logía, en la sociedad contem 1 Congreso sobre Comunicación So tinentes en relación al tema que están ción en el sistema educativo de las mo

tulo del trabajo, nombre del autor, sta
poránea, cobra cada día mayor impor cial de la Ciencia. aprendiendo. dernas tecnologías informáticas. 
tus o posición académica, direccióntancia. La velocidad y calado de los	 Parque de las Ciencias de Granada, Cuando el sujeto educando logra ex La matriz individuada y el paradigma
de correo electrónico o postal. Los encambios que el desarrollo científico	 Av. del Mediterráneo s/n. 18006, Gra presar una idea de modo que 105 otros intorrnacional -ellos sí, objeto denuestros
víos se harán al fax 575-6646304implica, exigen una mayor participa	 nada, España. E-mail: puedan comprenderla, es cuando él mis señalamientos críticos- no sientan sus
(atención de Sara Bozzi) o al e-maíl: hablan sino medios para hablar (Beltrán,ción social y nuevas estrategias de ac	 cpciencias@parqueciencias.com mo la comprende y la aprehende verda reales exclusivamente en el territorio de
jpablos@ull.es	 1981; Kaplún, 1990).ceso permanente a la cultura científi	 deramente (Kaplún, 1993). Comunicar la educación a distancia. La enseñanzawww.parqueciencias.com/congreso 

ca. En este marco, la comunicación y Las actualizaciones ele la convoca esconocer. El sentido noes 5010 unpro presencial -y así nos hemos preocupado No se apuntaba tampoco a negar el 
divulgación están llamadas a desem toria se podrán encontrar en la página blema de comprensión sino sobre todo por dejarlo en claro- no se halla hoy per aporte de 105 soportes informáticos ni 
peñar una función cada vez más deci ••• ele congresos del sitio web Latina: un problema de expresión (Gutiérrez & meada en mucho menor medida por menos aún a desconocer el papel im
siva en las sociedades democráticas. www.lazarillo.com/latina Prieto Castillo, 1991). Se llega al pleno ellos. Por otra parte, bueno es recordar prescindible de la información en 105 pro
La cultura científica debe normalizarse • CARTAGENA DE INDIAS: Se admitirán propuestas ele comu conocimiento de un concepto cuando se que el modelo de enseñanza a distancia cesos de aprendizaje. Una vez más, la 
como una parte más de la cultura. nicaciones y ponencias hasta el 15 ele plantea la oportunidad y a la vez el com de cuño individuado es hoy ciertamente cuestión estriba en la estrategia comuni11 BIENAL DE 

El Congreso, que se realizará entre febrero de 1999. Los interesados ten promiso decomunicarlo a otros. el hegemónico pero en modo alguno el cacional que presida su uso. Adviértase
COMUNICACIÓN

el 24 Y el 27 de marzo de 1999, pre drán que comprobar la admisión de La comunicación de sus aprendiza único posible. Existen modalidades alter que, en su anticipación del "aula virtual", 
tende ser un foro de reflexión sobre sus trabajos en el ya citado web Lati jes, porparte del sujeto que aprende, se nativas, de estructura grupal y metodolo el texto que hemos tomado como expre
las cuestiones planteadas que intere a Universidad de Cartagena na, el 5 de abril de 1999 (no habrá co perfila así como un componente básico gía interaccionista, lasque yahan dejado sivo exponente de la tendencia en auge, 
san a periodistas, divulgadores, cientí L(Colombia), en colaboración del proceso decognición y ya no 5010 co de ser tan 5010 propuestas teóricas y esmunicaciones postales). al enumerar 105 múltiples recursos infor

ficos, educadores, instituciones rnu con universidaeles iberoamericanas y Los trabajos admitidos se enviarán mo unproducto subsidiario del mismo. La tán siendo implementadas exitosamente máticos puestos a disposición del edu

seísticas, editoriales, entidades educa españolas y la Asociación Internacio al e-mail indicado. A la vista de los construcción del conocimiento y su co en América Latina así como en otras re cando, omite mencionar las redes tele

tivas y culturales, etc. nal de Jóvenes Investigadores en Co trabajos enviaelos, la organización for municación noson, como solemos imagi giones del mundo (Kaplún, 1992b). máticas, que posibilitarían a cada estu


municación (AIJ1C), convoca a la II mará las mesas e invitará a las perso narias, dos etapas sucesivas en la que En lo que incumbe al empleo de me diante, aun desde la reclusión en su aula

Ambitos de trabajo 

Bienal de la Comunicación "La magia nas interesadas a convertir su comuni	 primero el sujeto se lo apropia y luego lo dios en la educación, bienvenidos sean, virtual, comunicarse con 105 otros y enri
Ciencia y Periodismo 

de la comunicación periodística de fi cación en ponencia y redactará el pro	 vierte, sino la resultante de una interac en tanto se 105 aplique crítica y creativa quecerse recíprocamente en la construc
Ciencia y Cultura nal ele mílenio. Homenaje a Jesús grama definitivo de la bienal. ción: se alcanza la organización y la cla mente, al servicio de un proyecto peda ción común del conocimiento. Y es que, 
Ciencia y Educación Martín-Barbero", que se realizará en En la presentación de los trabajos rificación de ese conocimiento al conver gógico por encima de la mera racionali cuando se ve a la educación desde la 
Ciencia y Medio Ambiente Cartagena de Indias, entre el 21 y 27 en el congreso, cada participante en tirlo en unproducto comunicable y efecti dad tecnológica; como medios de comu perspectiva unidireccional que el para
Centros de Divulgación Científica de junio de 1999. tregará una copia en papel y un dis vamente comunicado. Pero, para que el nicación y no de simple transmisión; co digma tntormacionaí conlleva, se tiende 

casi inconscientemente a no asignar va(museos ele ciencia, planetarios, acua Esta ciudad será, una vez más, el quete con la versión de su trabajo. La educando se sienta motivado y estimula mo promotores del diálogo y la participa
rios, centros ele interpretación de par escenario de un encuentro iberoame organización comunicará en febrero do a emprender el esfuerzo de intelec ción; para generar y potenciar nuevos lor a la expresión de 105 educandos y a 
ques naturales, jardines botánicos....) ricano de comunicadores que buscan marzo la oferta de viaje, cuando se ción que esa tarea supone, necesita des emisores más que para continuar acre sus intercambios. 

Además, el Congreso, que se cele reflexionar sobre la comunicación pe disponga de datos, ya solicitados a tinatarios, interlocutores reales: escribir centando la muchedumbre depasivos re Afortunadamente, estas redes tele
brará en el Palacio de Congresos de riodística de final de milenio y sus una agencia. sabiendo que vaa serleído, preparar sus ceptores. No tanto, en fin, medios que máticas están ya uniendo e intercomuni
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participación social y ciudadana, ¿les 
quedará algo porcomunicar más allá del 
intercambio de seudoexperiencias virtua
les? 

Los regresivos saldos sociales y polí
ticos de esta educación individuada apa
recen suficientemente evidentes: de es
tudiantes educados en y para el silencio 
cabe esperar ciudadanos pasivos y no
participantes (Marques de Melo, 1997). 
Desde una perspectiva ética, advierte 
Morin (1997), "moral, solidaridad, respon
sabilidad, nopueden serdictadas enabs
tracto; no esposible embutirlas en loses
píritus como se ceba al ganso entubán
dolo con el alimento apropiado. Deben 
ser inducidas a través del modo de pen
samiento y de la experiencia vivida". Es 
decir, en la vivencia de la cooperación, 
en el trabajo grupal compartido, en la 
construcción común del conocimiento. 

El lengua;e como constructor del 
conocimiento 

Un aprendizaje comprensivo culmina 
con la adquisición e incorporación, por 
parte del educando, de los símbolos lin
güísticos representativos de los concep
tos adquiridos, el concepto puede existir 
porque existen palabras quelo represen
tan. 

Las indagaciones psicogenéticas de 
Vygotsky han revelado el papel capital 
del lenguaje en el desarrollo de lasfacul
tades cognoscitivas: "El desarrollo del 
pensamiento está determinado por el len
guaje... El desarrollo de la lógica es una 
función directa del lenguaje socializado... 
El crecimiento intelectual depende del 
dominio de los mediadores sociales del 
pensamiento, esto es, del dominio de las 
palabras. El lenguaje es la herramienta 
del pensamiento". 

Ahora bien: ¿cómo logra el sujeto 
educando su competencia lingüística, es
to es, el dominio y la apropiación de ese 
instrumento indispensable para construir 
pensamiento y conceptualizar sus apren
dizajes? La respuesta se halla nueva
mente en el investigador ruso cuando 
asevera que "las categorías de estructu
ración del pensamiento proceden deldis
curso y del intercambio" mediante los 
cuales el serhumano se apropia de esos 
símbolos culturalmente elaborados -las 
palabras- que le hacen posible a la vez 
comunicarse y representar los objetos, 
vale decir, pensar. 

El lenguaje, materia prima para la 

CUADRAGESIMO
 

ANIVERSARIO DE
 

CIESPAL
 

(1959-1999) 

En octubre de 1959 fue creado 
~ClESPAL mediante convenio 

tripartito firmado entre la UNESCO, 
el Gobierno ecuatoriano y la 
Universidad Central del Ecuador. 

Durante estos 40 años, el Centro 
ha jugado un importante rol en el 
desarrollo de la investigación de la 
comunicación, la capacitación a 
periodistas y comunicadores 
latinoamericanos, la producción de 
materiales educativos (audiovisuales 
e impresos) en apoyo al desarrollo, 
la publicación permanente de 
Cbasqui, Revista Latinoamericana de 
Comunicación, y una prolífica 
producción bibliográfica que ha 
rebasado el centenar de títulos. 

La celebración de estos 40 años 
estará marcada por una serie de 
actividades académicas, nacionales e 
internacionales, publicaciones y 
foros de discusión y análisis sobre 
los tópicos actuales de la 
comunicación. En estas actividades 
conmemorativas se contará con la 
presencia de los más importantes 
exponentes de la comunicación 
latinoamericana. 

1:ljlll.llI1111¡¡¡.1I1\j\ 
BIODIVERSIDAD:
 

195 PIEZAS COMUNICACIONALES
 

el marco del ProyectoEn 
Protección a la Biodiversi

dad, auspiciado por el GEF (Fon ECOENl~do Mundial para el Medio Ambien
te) y el lnefan, CIESPAL ha produ ' ..' 

cido 195 piezas comunicacionales ~-~' ":2,',:cr;,,/~','~, 
que se están difundiendo a la po ~-blación ecuatoriana, desde octubre 
de 1998 hasta abril de 1999. 

En televisión se produjeron 5 ,:;.;'Y(í;! ,~(J. 
, !~-,:y:...:.' 

K 

.; ,'t.8'1'.,, .
spots y 50 videos didácticos .. '" ,\(0.,;",\;.'\ ¡'.AI.;;interactivos para niños, 12 

> ••• ,-".... 

" _''1'' ~" ", l' ireportajes periodísticos, Para radio o 
se produjeron 87 piezas, entre las 
que constan: noticias, entrevistas, 
dramatizados que recogen mitos, 
leyendas e historias de las áreas 
protegidas y una serie educativa para 
niños. En impresos se ha producido 
afiches, trípticos, botones, ecoenigmas didácticos, cartillas educativas, 
calendario, adhesivos y artículos especiales para los medios de 
comunicación. 

r-~f"Ir f' ""'~:""':;""""'"''','"''''' 

Esta estrategia multirnedios, diseñada a partir de una investigación 
nacional preliminar, tiene como objetivo informar, educar y motivar a 
la población en general, y en especial a los niños y jóvenes del Ecuador, 
para cuidar y defender la riqueza natural en el marco de un desarrollo 
sustentable. 

:::.I¡¡:_~¡llij:I_I.1 
y despejar dudas sobre aspectos que no 
halle suficientemente claros en lostextos 
de estudio. 

No es de sorprender, entonces, que, 
con la revolución tecnológica, ese ascen
dente proceso de individuación y de for
talecimiento delparadigma dela informa
ción venga a culminar en esa "aula vir
tual" en la que un educando, recluido en 
total soledad, pueda abrir lascompuertas 
a un torrencial volumen de información, 
el que supuestamente lo habilitará para 
apropiarse delconocimiento. Aun ese mí
nimo contacto con un supervisor o tutor 
es eliminado para ser sustituido por ba
ses de datos informatizadas. 

Hipercomunicados, pero 
socialmente aislados 

Indaguemos no solo lo que propone 
este proyecto de educación informatiza
da, sino también lo que calladamente 
desdeña y substrae al estudiante: el gru
po y la palabra. El "aula virtual" instituye 
un educando que estudia sin vera nadie 
ni hablar con nadie; y que, privado de in
terlocutores, queda confinado a un pe
renne silencio. 

Hay preguntas para lasque la educa
ción a distancia en su modelo hegemóni
co no solo carece derespuestas sino que 
ni siquiera se las formula: ¿con quién se 
comunica -tornado este verbo en su real 
dimensión- este navegante solitario del 

conocimiento?, ¿qué canales le provee el 
sistema para ejercitar su propia expre
sión?, ¿qué espacio le es ofrecido para 
ser él, a su vez, leído y escuchado, para 
dialogar con suscompañeros de navega
ción, enriquecerse con sus aportes y 
compartir y confrontar su propio pensa
miento?, ¿la comunicación solo consiste 
en poder hacer consultas y aclarar du
das?, ¿el estudiante notiene nada propio 
valioso que decir?, ¿la única comunica
ción que importa preservar es la del 
alumno con el docente; la comunicación 
delosestudiantes entre sí noesuncom
ponente capital en el proceso del apren
dizaje? 

Lo que estamos presenciando no pa
rece encaminarse a la concreción de esa 
"aldea global" del sueño macluhaniano, 
sino más bien a la instauración de un ar
chipiélago global, compuesto de seres 
tecnológicamente hipercomunicados pe
ro socialmente aislados (encuentro a la 
interactividad sospechosamente ambi
gua, porque las más de lasveces se es
tá entendiendo por tal el ida-y-vuelta que 
se establece entre el ser humano y la 
máquina y no entre personas). Lo que 
sus profetas omiten preguntarse es qué 
podrán intercambiar y comunicarse per
sonas que vivan recluidas las 24 horas 
del día. Tecnológicamente, tendrán más 
posibilidades que nunca de interconec
tarse; pero, extinguida la práctica de la 

Las redes telemáticas, además de unire intercomunicar a millares degrupos de 
escolares, deben abrircanales de autoexpresión e interlocución, que ensanchen sus 

horizontes y les /leven a ser más participantes y solidarios. 
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El paradigma infonnacional	 drá Vygotsky (1978)-: En el desarrollo den exclusivamente "una comunicación 

[del educando] toda función aparece dos organizada de ida y vuelta entre el estuPara caracterizar este paradigma queEstudios sobre las Culturas veces: primero a nivel social y más tarde diante y la organización de apoyo"se perfila como hegemónico, nos parece~NUEVA a nivel individual; primero entre personas (Holmberg, 1985); esto es, la existenciaContemporáneas representativo un pasaje de un artículo (intersubjetiva) y después en el interior de"medios decontacto entre elestudianSOCIEDADSEPTIEMBRE·OCTUBRE

• 
1998 aparecido en Chasqui. Al exponer laspo

del propio educando (intrasubjetiva). To te y su supervisor", también llamado tutortencialidades de la informática en el deDirector: Dietmar Dirmoser das las funciones superiores de la inteli (Kaye, 1988). Otros autores relativizanRevista semestral de investigación y análisis sarrollo de la moderna sociedad del coJefede Redacción: S.Chejfec gencia -sea laatención voluntaria, la me incluso la real dimensión de ese componocimiento, el autor vaticina para unfutu
moria lógica, la formación de conceptos nente; asíporejemplo, Rowntree (cit. porro cercano -y el pronóstico parece bas

CULTURAS 
Programa Cultura - CUIS  i."~.I~ 1:( 'o, 

se originan como relaciones entre los se García Aretio, 1990) afirma que elestudiotante factible- la implantación de "la eduUniversidad de Colima. res humanos". A lo cual Bruner (1984) se realiza básicamente por medio de los CONTEMrORAN [ASCOYUNTURA: Sonia Montaño Virreira, Bolivia.Dictadorse cación a distancia por medios electróni
añadirá que, si la reflexión es indudable materiales didácticos previamente prepahace, no se nace. Irela, El mundo se abre a Cuba. Avances cos", esto es, "laposibilidad, tecnológicaEspacio editorial de hacia su plena inserción internacional. José Carlos mente una fase vital en todo auténtico rados en tanto que "el contacto directomente cierta, de la creación de aulas virRodríguez, Paraguay. Transición sin alternancia. investigación teórica y •• proceso de aprendizaje, ella "es mucho con losprofesores es escaso". Sarramotuales", en lascuales cada estudiante enAPORTES: Marcia Campillo/Enrique de la Garza. ¿Hacia más fácil de iniciar en compañía que en na (1992) coincide enreconocer la inviametodológica en relación su propia casa podrá disponer de'todala dóndevael trabajohumano?H.C.F.Mansilla, Neoliberalismo soledad. El pensamiento comienza sien bilidad de establecer a distancia, en fory posmodernismo en el ámbito sociocultural. información necesaria. La red informátia la cultura. do undiálogo que después se hace inte ma fluida y frecuente, esta comunicaciónTEMACENTRAL: LOSCAMINOSDELAIZQUIERDA. Carlos ca, el CD Rom, la Internet y los nuevos rior". Yeran tanto socíopolñíeos como pe bidireccional docente/dtscente. Pero,M.Vilas, Laizquierdalatinoamericana. Búsquedasydesafios. ~ softwares, constituidos en herramientas

Alberto Adrianzén M, Perú. Adiós a la izquierda. Juan Suscripciones: dagógicos los fundamentos que llevaron aunque así no fuera, lo que importa sude aprendizaje, le abrirán horizontes inuManuel Abal Medina (h.), Losherederos del populismo. La (Incluye envío correo aéreo) a Paulo Freire apostular que "el grupo es brayar es que, en el mejor de loscasos,sitados para sustareas educativas" (Barexperiencia del PRO y el Frente Grande. José Eduardo México: N$ 100.00 • Otros la célula educativa básica". el educando cuenta con un único interloUtzig, La izquierda en el gobierno. Notas sobre el PT en [a, 1996).
 
Porto Alegre. Steve Ellner, Izquierday política enla agenda
 países: US$ 45.00 Pero este paradigma ya no parece re	 cutor; y ello solo para hacerle preguntas

Desde una mirada tecnológica, noneoliberalvenezolana.Rafael Hernández, ¿Haciaunanueva Envíe giro postal o telegráfico a gir. Haperdido valor, peso, importancia. A 
sociedad socialista? Cambios, crisis y configuraciones hay duda de que la conformación de esPrograma Cultural, Universidad de Colima medida que la enseñanza se haidoma
sociales en Cuba. Jorge Lanzara, La izquierda uruguaya. te "ciberespacio educativo", implica un sificando, cada vez hay menos espacioApdo. Postal 294, Colima, Col., 28000, México.
Entre la oposición y el gobierno. espectacular avance. Pero, desde una para la comunicación y los intercambios 

racionalidad pedagógica, ¿lo será tam
Te!. (52-331) 3 03 97 - Fax (52-331) 2 75 51 LIBROS: PeterWaterman, ElMundoFelizdeManuelCastells. 

entre los educandos, también menos in
bién? ¿No estaremos ante la vieja "edu terés y menos voluntad para propiciarlos,
cación bancaria" tantas veces impugna menos conciencia de estos. Insensible
daporPaulo Freire, solo que ahora ensu mente, sin pregonarlo, hasido desplaza

STUDIES IN LATIN moderna versión de cajero automático? Ilil~r~~~l~~:~~~snoSUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL doy sustituido porel paradigma informa
(Incluido fleteaéreo) (6núms.) (12núms.) Esa augurada aula virtual se identifica,	 :::::::::::::: ,,::,:::- parece encaminarse acional.	 .:::::::::., . ,AMERICAN POPULAR América Latina US$ 50 US$ 85 entre sus rasgos más salientes, por suResto del mundo US$ 80 US$ 145 

CULTURE carácter individuado, esto es, por estar ¿Comunicación unidireccional? la concreción de esa "aldea 
PAGOS: Chequeen dólares anombre deNUEVA SOCIEDAD. Rogamos dirigida a individuos aislados, receptoresnoefectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. Direc Este desplazamiento incrementa su global" del sueñoVolume 17, 1998 
ción: Apartado 61712· Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Telfs.: (58-2) de instrucción. Ya la actual enseñanza, a impulso con el desarrollo de la enseñan
267.31.89/265.99.75/265.53.21/266.16.48/265.18.49, Fax:267.33.97; Popular Cinema/Popular Culture macluhaniano sino más bien todos los niveles, está marcada por esa zaa distancia, encuyo modelo hegemó@: nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve. 

Ana M. López, Guest Editor matriz.Página digital: www.nuevasoC.org.ve nico, la individuación pasa a serun pre a la instauración de un 
Hasta una época reciente, el carácter supuesto intrínseco. "La enseñanza a archipiélago global, 

social y comunitario de la educación era distancia sirve expresamente alestudianSUBSCRIPTIONS 
compuesto de seres nosolo reputado como una condición na te individual en el estudio que este reali

Individual US$ 25; Libraries and other tural, inherente a la misma, sino como un za por sí mismo" (Holmberg, 1985); uno tecnológicamente
valor. La escuela existía como el espacio de sus rasgos definitorios es "la enseinstitutions US$ 55; Patrons US$ 100 hipercomunicados pero generador de la socialización y posibilita ñanza a losestudiantes como individuos 
dar de las interacciones grupales, apre y raramente en grupos" (Keegan, 1986), socialmente aislados (la Make checks 
ciadas como uncomponente básico e im ya que "las oportunidades ocasionales 

payable to: Studles interactividad, las más de las prescindible de los procesos educativos. de encuentros con sus supervisores, con 
in Latín American Recuérdense laspropuestas de Dewey y los profesores y con otros estudiantes" veces, se está entendiendo 
Popular Culture. su valoración del trabajo en equipo; los constituyen "un recurso caro" y que "no por tal el ida-y-vuelta que seSend to: Charles aportes metodológicos de Freinet, cen está previsto" (Kaye, 1988), yque a losu
M.Taturn, Studies trados enel intercambio deproductos co mo puede darse circunstancialmente, pe establece entre el ser 
in Latín American municados entre los alumnos organiza ro no es reconocido como requerimiento humano y la máquina y no 

dos enredes deinterlocución, como mar específico del sistema.Popular Culture. 
co propicio para el desarrollo de la au Dado su intenso empleo de medios, entre personas). Faculty of 
toexpresión delosescolares; el construc suele vincularse esta modalidad con laHumanities. ~~IIt~~i~~~~i~;~;:;t1I¡~¡I~~~~1m~tivismo sociointeraccionista de Vygotsky comunicación. Más cuando sus especiaUniversity of 
y Bruner, para quienes el aprendizaje es listas explicitan losflujos corrunicactonaArizona.Tucson, 
siempre un producto social. "Aprende les del sistema, los definen en términosAZ 85721 mos de losotros y con los otros -sosten- de bidireccionalidad, por la que entien-
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Procesos educativos y
 

canales de comunicación
 

Este texto -uno de los últimos delmaestro
analiza las teorías delaprendizaje y su 

relación con la comunicación. Parte de la 
premisa de que la comunicacion va más 

allá de serun mero instrumento mediático 
y tecnológico, es ante todo un componente 

pedagógico. El autordescalifica a la 
educación a distancia en su modelo 

hegemónico y unidireccional. Sostiene que 
la conformación del "ciberespacio 

educativo" implica un espectacular avance; 
pero, desde una racionalidad pedagógica, 

¿'lo será también?, ¿'se establece una 
verdadera comunicación?, ¿acaso no 

estamos tecnológicamente 
bipercomunicados Pero socialmente 

aislados? Las nuevas tecnologías son válidas 
siempre y cuandopermitan una 

construcción común delconocimiento. 
:~~~~~l~~~~~~$~~~~;~~;;;~~~~~;~~~~;~~~~~~;~~~~~~~;ili¡~~~~;t;~~~~~;~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~¡~~];~~~;~;~~;~~~;~;~;~;~~~~~;~;~*1;~¡;;;~~~m;~ 
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Eso que ves, ¿cómolo expresarás con palabras? 
El mundo nos entra por los ojospem no adquiere 
sentidobasta que desciende a nuestra boca. 

Paul Auster 

a comunicación educativa 
hatendido pronunciadamen
te a limitar su ámbito a los 
medía, a establecer una im
plícita equivalencia entre co
municación, medios y tecno

logías de comunicación. Es necesario 
trascender esa visión reduccionista, pos
tular que lacomunicación educativa abar

ca ciertamente el campo de los medía, 
pero en prevalente lugar, el tipo decomu
nicación presente en todo proceso edu
cativo. Esto supone considerar a la co
municación no como un mero instrumen
to mediático y tecnológico sino, ante to
do, como un componente pedagógico. En 
la comunicación educativa, así entendi
da, convergen una lectura de la pedago
gía desde la comunicación y una lectura 
de lacomunicación desde la pedagogía. 

Cuando seconcibe a lacomunicación 
en esa dimensión amplia, se advierte 
que ella enfrenta una instancia crítica. Si 

el paradigma informacional, actualmente 
en auge, termina por entronizarse, a la 
comunicación educativa no le quedará 
presumiblemente otra función que la ins
trumental de proveer recursos didácticos 
y tecnológicos a un modelo deeducación 
cuyas coordenadas pedagógicas están 
siendo determinadas sin su participación. 

MARIO KAPLÚN, uruguayo. Aprendiz de comuni

cador. E-mail: "Comunicación es una calle ancha y
 
abierta que amo transitar. Se cruza con compromiso
 
y hace esquina con comunidad".
 
Este texto fue presentado en el Congreso Interna

cional de Comunicación y Educación, Sao Paulo,
 
20-24 de mayo, 1998. 

libros sobre la radiodifusión
 

iberoamericana
 
Paralelamente al inicio de la 
radio en Iberoamérica, se 
realizó también una actividad 
intelectual dedicada al análisis 
de este medio. 
Desde entonces, laproducción 
bibliográfica ha sido una 
constante, aunque inferior a la 
que ha acompañado a la 
evolución de laprensa, la 
televisión o elcine. Este 
artículo presenta una selección 
de libros, tesis doctorales y 
artículos académicos, 
publicados entre 1995y 1998, 
sobre la radiodifusión 
iberoamericana. 

?:~~~i~~~r~~~~~~~@i~~~;~*mi~~~~~~;~~~~~~~~¡~~1¡~~~~~~~~~i~~~m~;;~~¡~;;;;;;j 

¡Uf!,; as primeras emisoras de ra
': diodifusión, en el área ibe

roamericana, nacieron en 
la misma época que en Es
tados Unidos y en Europa. 
Algunas de las más anti

guas, que todavía existen en la actuali
dad, son las siguientes: Club de Per
nambuco (Pernambuco, 1919), Chilena 
(Santiago, 1921), El Espectador (Monte
video, 1923), Radio Barcelona (Barcelo
na, 1924), Broadcasting National Hits 
(Santo Domingo, 1924), Provincia de 
Buenos Aires (La Plata, 1925), El Prado 
(Riobamba, 1925), El Salvador (San Sal-

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la 
Información, investigador y profesor en las faculta
des de Ciencias de la Comunicación de la Universi
dad Autónoma de Barcelona y de la Universidad 
Ramon Llull. 

vador, 1926), Chuquisaca (La Paz, 
1928), Monumental (San José de Costa 
Rica, 1929) y Progreso (La Habana, 
1929), 

La irrupción de este nuevo medio 
de comunicación significó la entrada y 
la dominación del modelo y de los ca
pitales norteamericanos o europeos, se
gún se trate de América Latina o de la 
Península Ibérica. En efecto, desde los 
años treinta, la radio latinoamericana 
acogió importantes inversiones de las 
grandes cadenas de Estados Unidos: 
ABC, NBC y CBS. y la tendencia se 
acentuó y consolidó en los años 60 con 
la generalización de los canales televisi
vos, sobre todo en los grandes merca
dos como Brasil, México y Argentina. 

Así, la organización de la radio y la 

TV en América Latina copió el moelelo 
de privatización casi absoluta implanta
do en los E.U. y la mayoría ele los re
cursos disponibles, tanto del laelo ele la 
inversión y la publicidael como de los 
productos (programas, guiones, noti
cias, música, etc.) procedían de empre
sas norteamericanas. La dependencia de 
los medios y de la información de toda 
la región, respecto de E. U, se fue rea
firmando con los cambios ele los últi
mos decenios. En España y en Portugal, 
por el contrario, y debido sobre toelo a 
las dictaduras franquista y salazarista, el 
modelo implantaelo fue miA10 (público 
y privado), de carácter comercial aun
que con un peso muy importante clel 
partido en el poder y de la Iglesia Cató
lica. 
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Durante los años 80, la expansión sera, Escanciano, Mata Lioret, Manuel Castro Vinagre, Manuel (ed.). APUNTES 

de la radio ha sido muy notable, tanto Ortega y Gasset, Palacios, Riñón Melgar, Anuario en tu onda: toda la radiodifu
en América Latina como en la PenÚlSU Riu, Roa Sáenz, Rodríguez Guerra y Ye sión mundial que habla en español 65 Humor y periodismo científico 
la Ibérica. La radio tiene una cobertura sares Blanco, y los primeros libros de (Barcelona: Nuevo Maf Ediciones, Manuel Calvo Hernando 
prácticamente total y continúa siendo el análisis histórico, político y cultural: La 1995). Guía de las emisoras de onda 
medio de mayor audiencia -junto con radio a casa nostra. de Aiexandre For corta, onda media y frecuencia modula 68 América Latina: hacia la la televísíón-, sobre todo merced a la cades (Barcelona, 1933); El triomfde la da que emiten en lengua española en 

reforma de la TV Pública implantación de los transistores de ori radio a Catalunya, de Ramon Pérez i los diferentes países y continentes, así Valerio Fuenzalida 
gen japonés, de bajo coste, a partir de Vilar (Barcelona, 1933), e Historia de la como algunos artículos sobre el panora
los años 60. radiodifusión en Bspaña. de Virgilio So ma radiofónico mundial. 

73 Violencia y medios de La radio ha ejercido un papel propio ria (Madrid, 1935). Chaparro Escudero, Manuel: Ra
comunicacióny popular en muchas de las grandes diopúblicalocal(Madrid: Fragua, 1998).Es cierto que el número de libros, Luis Fernando Vélez 

áreas rurales. Por ejemplo, en los últi Estudiosobre las emisoras de radio protesis doctorales o artículos académicos 
mos veinte años, según datos de la movidas por los ayuntamientos españosobre la radio es muy inferior a los de 78 Las Radios Universitarias en UNESca y de la Agencia EFE, las emi les en las últimas dos décadas. que se la prensa, la televisión o el cine, debido Méxicosoras de radio latinoamericanaspasaron han extendido con rapidez por todo el 38 Medios masivos y CONTRAPUNTOsobre todo a que es más difícil reunir Irving Berlín Vil/ataña 
de 4.000 en 1975 a 7.500 en la actuali país (especialmente en Cataluña, Anda movimientos sociales documentación de primera mano. Sue
dad, y el índíce de receptores por mil lucía y Galicia), con una gran labor de Francisco de Jesús Aceves len abundar, en los últimosaños, los es
habitantes aumentó de 180 a 350, aun carácter comunitario aunque con una 83 Globahzación e 

tudios de carácter histórico y local (so ~Manuales de estilo: entre la interculturalidadque con grandes diferencias entre los cierta dependencia política de! partido 42 Grupos minoritarios y mediosbre todo en España) y, en menor medi (~¡ utilidad y el anacronismo 
Enrique Ipiña Melgar distintos países. en el gobierno. de comunicación José Luis García da, investigaciones de carácter econó María Elena Hernández, La gran mayoría de las emisoras son mico, político, estructural e internacio Sergio René de Dios locales o regionales, y casi todas de nal. En América Latina, también, se des ~~nuales de estilo: ¿Yen qué

propiedad privada. Música, deportes y 86 NOTICIAStacan los análisis sobre las emisoras po (~uedamOS? 
radionovelas dominan la programación, 46 La comunicación Hernán Rodríguez Castelo pulares, alternativas y educativas. 
y los informativos radiofónicos son de computarizada y su impacto 

A continuación se presenta una se en las organizaciones variable calidad y objetivos. La produc 87 ACTIVIDADES DE 
lección de libros, tesis doctorales y artí Federico Varona Madrid ción informativa tiende a ser altamente 
culos académicos publicadosentre 1995centralizada, con boletines locales que CIESPAL 

frecuentemente son una reelaboración y 1998 sobre la radiodifusión iberoame 51 Opinión pública. medios y 
ricana.de los boletines nacionales. La radio co ciudadanía.1e~~~ir?:l~:~~~ión Rosa María Alfara munitaria también desempeña un papel Albillo Torres, Carlos ; José Ja RESEÑAS 

importante: la ALER, establecida con el vier Sánchez Aranda: Historia de la 
apoyo de la Iglesia católica, en 1972, radio en Navarra (Pamplona: Gobierno 

América Latina copió el 55 Un dilema cultural de fin 89 Libros sobre la radiodifusión 

agrupa a unas 60 emisoras comunitarias de Navarra, 1995). Presenta una panorá modelo de privatización casi de siglo iberoamericana 
Daniel E. Joneslocales, que han optado por programas mica sobre la evolución del medio en Kintto Lucas absoluta implantado en los 

de educación popular, de formación esta región del norte de España. 
Estados Unidos. Y laprofesional y de extensión agraria. 

Arboledas, Luis: Radiofonistas,
Por el contrario, en España y en mayoría de los recursos @li.%tá%ttl%1%tWM1\%'1,WK%11.~_~a~~'Mtnmum.W¡%%tW~!iWlW¡¡tM%itUNM~~R*WMlWltt\llt\t@t!:lWlt@~\~~~~~~~~~~~~:ti~~~i:i:!:~~~:mttttpredicadores y pincbadtscos: sesenta

Portugal la iniciativa privada ha ido ad
años de radio en Granada (Granada: disponibles, tanto del lado 

quiriendo un papel cada vez más signi
COMARES, 1995). Ameno estudio sobre 1 

ficativo -mediante la conformación de de la inversión y la 
la historia de las emisoras de radio en 

cadenas nacionales- y la radio de ca publicidad como de los • -';-W;\~ jesta ciudad andaluza. PORTADA yrácter comercial es la de mayor acepta ,,~ .~. ~ '--rproductos (programas, ~'L' ",
ción entre la audiencia. Asímísmo, han Arrieta Alben1i, Leyre ; José An

CONTRAPORTADAsurgido emisoras de carácter público re tonio Rodríguez Ranz: Radio Euskadi: guiones, noticias, música, ~. ;rfi;f~
gional y local que tienen un peso im la vozde la IibertadCBilbao: Euskal Irra etc.) procedían de empresas 
portante, sobre todo en Cataluña. ti Telebista, 1998). Amplia y documen RUBEN VASQUEZ 

Los estudiosos iberoamericanos se tada historia sobre una emisora nacida norteamericanas, 
. .0;~~,rf ~.ot· tU··:::J..."Vendrá la muerte y no tendrá sus ojos" ,":"· a(

han interesado por el análisis de la ra en la clandestinidaddurante el franquís ,~, ',~
*¡I~~;~;~~~~~~m~~~~~~f¡~¡¡~;~;~;~~~~~;~1~

diodifusión desde sus inicios, y se pu mo, que tuvo que emitir desde el País Tinta 45 x 60. 1985. 

blicaron libros sobre el medio ya en los Vasco francés 0946-54) y desde Vene
Sin título. años 20 y 30, sobre todo en España y zuela 0965-77) hasta ser legalizada por
 

en Argentina. En este sentido, habría el régimen democrático español y con Tinta. 45 x 60. 1988.
 ~¡j-'
que citar los manuales técnicos españo vertirse en la radio pública del actual 
les publicados en los años 20 por Bal- Gobierno vasco. 
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Delgado Reina, Matilde: Historia to Alegre: EDIPUCRS, 1997). InteresanMARIO KAPLUN, UN HOMENAJE	 24 Comunicadores y derechos 

de la radioa Mallorca, 1933-1994(Pal te aportación sobre la utilización polítihumanos: ¿de malos amigos RICARDO M. HAYE 
a ángeles guardianes? ma de Mallorca: El Tall Editorial, 1996). ca del medio radiofónico por parte de 

Hacia una nuevaLuis Ramiro Beltrán S.	 Estudio de carácter descriptivo sobre la dos presidentes populistas latinoameri=& unque se autodefinio radio_.. I	 . trayectoria empresarial y profesional de canos durante los años treinta y cin
~{¡: ..::::. ~ como "aprendiz de la emisora más importante de las Islas cuenta: el brasileño Getulio Vargas y el 29 Iniciativas ciudadanas por el t~: ::¡~:~¡: omunicador". no bav, ,	 Baleares (Radio Mallorca), además de argentino Juan D. Perón.derecho a la comunicación 
duda alguna que es y será Osvaldo León	 otras emisoras públicas y privadas en el Haye, Ricardo M.: Hacia una nue

postfranquísmo. ua radio (Buenos Aires: Paidós, 1995). ,el Maestro de los 
Jt ~Aé4,Díaz, Lorenzo: La radioen España, Reflexiones de un académico y proferadioapasionados y 33 Ghetto cybernético amenaza 

1923-1997 (Madrid: Espasa Calpe, sional de la radio argentina sobre las a los derechos humanos 
educomunicadores de Alain Modoux 1997). Importante contribución a la his posibilidades de un medio de gran im
lberoamérica. Esta edición toria sociológica de la radiodifusión es plantación popular. 

pañola: emisoras. programas, géneros, Iglesias Millares, Patricia; Arturo se la dedicamos como un 
locutores, músicos, técnicos, audien Merayo Pérez: As radios muntctpais en ffit.ioS& "'.f a ,< -11M'

modesto homenaje al cias; supone una reconstrucción senti Galicia: dates para unba comunica

hombre y su obra. LA. "MAsSMEDIACION" mental de un medio que llenara la vida ción alternattoa (Santiago de Compos


de millones de ciudadanos durante los tela: Edicións Lea, 1997). Estudio de ca
DE LA SOCIEDAD 
años duros de la Guerra Civil y del fran rácter sociológico sobre las emisoras ra


4 Procesos educativos y quismo. diofónicas públicas de ámbito local
 
canales de comunicación Díaz, Lorenzo: Ailos de radio: re(gestionadas por los ayuntamientos ga
H:¡lr¿:."in duda alguna. los 
Mario Kaplún	 cuerdo y semblanza de los protagonistas llegos), que contiene un amplio anexo 

11\:::;;;::::::::: Inedias ocupan un lugar del dial (Madrid: Temas de Hoy, 1998). documental. 
W ':,:,¡::' 'prioilegiado en la 9 Mario Kaplún, El viajero Narración de la trayectoria profesional Maro, Josep M. (et al): Jamada
 

Gabriel Kaplún sociedad contemporánea. de los principales locutores de la histo profesional: nueoos formatos de radio
 

becbo que exige reflexiones ria de la radio española. tales como en USA (Barcelona: Fira de Barcelona /
 
15 Diez consejos de Bobby Deglané, Luis del Olmo, Iñaki Sonimag / Radio Barcelona-SER. 1995).
profundas y propuestas

Mario Kaplún Gabilondo, Encarna Sánchez, Antonio Textos diversos sobre el tipo de progra
José Ignacio López Vigil creativas para eoitar Herrero. José María García, Juan Anto mación actual de la radio en Estados 

peligrosas concentraciones nio Abellán y Marias Prats, entre otros. Unidos: desde los morning sbous hasta 
Faus Belau, Angel: La era audioulos formatos CHR y AC o las emisoras de tioder. 

DERECHOS HUMANOS y COMUNICACION 

i%,Y:\W proposito de los 50 
~:~ y 

k \ años de la 
~W @¡: ~ Declaración Universa, 
de los Derechos Humanos 
de la ONU, presentamos 
análisis y propuestas desde 
la perspectiva de la 
comunicación, que 

sual. historia de los primeros cien años en lengua española. digitalización y la utilización ele los S;I
de la radio .v la televisión (Barcelona: Maro, josep M. (et al.): La nidio a télites.!1i~ Ediciones Internacionales Universita Catalunya. estructura del sistema raMendezona, R.: La Pirenaica .r 
rias, 1995). Interesante y útil manual dtodifusor catalá (Barcelona: Centre otros eptsodios (Madrid. 199')), Repaso a 
destinado a introducirse en las diferen d'Investígació de la Comunicacíó, la historia de una emisora emblemática 
tes etapas vividas por estos medíos he 1996). Análisis estructural sobre las emi propiedad del Partido Comunista ele Es
gemónicos en el siglo XX. soras (públicas y privadas, catalanas y paña, que emitía clandestinamente des

Garriga, Teodor: La meta pida i españolas), los géneros de la programa de Bucarest para contrarrestar la censu
Radio Associació de Catalunya (Barce ción y las características de las audien

1 

ra elurante el régimen franquista 0939
lona: Proa, 1998). Memorias de un pro cias de la radio actual en el mercado ca

1 

1975). 
tagonista destacado de la ímplantacíón talán. Michinel A1varez, Miguel Angel: 
de la radiodifusión en lengua catalana Maro, Josep M.: Periodtsme radioLa radiodifusión oia satélite en la regu
en los años veinte y treinta. fonic i transido política a Reus (Reus: laciónespañola de derecho de autor in

Guarinos, vírgínía (ed.); Radio fin Cosseránía, 1998). Reflexiones sobre el ternacional (Granada: Comares, 1998). 
de siglo (Sevilla: Ediciones Trípode, papel político y social de la radio en Análisis de carácter jurídico sobre los 

""--O:~D·......-1 1\\.:,	 1997). Obra que recoge las ponencias una ciudad catalana durante el período cambios que se están produciendo en también es un derecho, y 
de una serie de expertos que analizan de la transición política española 0975 los marcosmundial y español merced al 

muy importante. la credibilidadde la radio en España, la 1982). desarrollo de la radio digital vía satélite. 
formación de nuevos profesionales, la Martinez Costa, Maria del Pilar: ~	 Ortiz Garza, José Luis: Una radio 
imagen pública de los locutores y la si La radio en la era digital (Madrid: El entre dos reinos: la increíble historia de 
tuación de la radio en Andalucía en la País-Aguilar, 1997). Análisis sobre las la radiodtfusora mexicana máspotente 18 Un malestar invisible: 36 La socialidad de la actualidad.	 transformaciones tecnológicas que se del mundo en los años 30 (México DF:derechos humanos y	 comunicación Haussen, Doris Fagundes: Rádioe están produciendoen la radio española Javier Vergara, 1997). Narración históricomunicación	 IreyGómez, 
política: tempos de Vargas e Perón (Por- e internacional, sobre todo mediante la ca ele la XER, ele Villa Acuña (Estado eleRossana Reguillo	 Luis Alercon, 
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Coahuíla), fundada en 1931 por el nor dio Barcelona. una de las emisoras más ses, 1996). Estudiode carácter descripti
teamericano john R. Brinkley, que era importantes de España. vo sobre la evolución de las emisoras 
famosa por ser "13 emisora más potente Soengas, Xosé: Os tnformatiios na de radio en esta ciudad andaluza. 
del mundo en los años 30", con 500.000 radio (Santiago de Compostela: Edi Ulanovsky, Carlos (et al): Días de 
watts. cións Lea, 1996). Análisis sobre las ca radio: historia de la radio argentina 

Rodero Antón, Enuna ; Arturo racterísticas específicas de los progra (Buenos Aires: Espasa Calpe, 4ª ed., 
Merayo Pérez: La información radio mas informativos en la radio gallega. 1996). Interesante e importante panora
jónica en Castilla y León (Valladolid: Sosa Plata, Gabriel ; Alberto Es ma sobre la historia sociológica, política 
Junta de castilla y León, 1998). Primer quivel Villar: Las mil y una radios: y cultural de la radiodifusión argentina: 
estudio de estas características que se una historia, un análisis actual de la empresarios, emisoras, programas, gé
publica en una región española, que radiodifusión mexicana (México DF: neros, profesionales, audiencias. 
analiza la tipología de los informativos, McGraw-HilI, 1997). Narración de la VV.AA.: Actes del 1r Congrés de la 
las fuentes, los profesionales, las emiso historia de la cadena Núcleo Radio Mil. Radio a Catalunya (Barcelona: Socíetat 
ras y el tipo de noticias difundidas por desde su implantación en 1937, una de Catalana de Comunícació, 1997). Reúne 
este medio de gran implantación en el las más significativas de la radiodifusión las ponencias presentadas en este con
país. comercial y musical de la capital mexi greso, celebrado en 1996, que pretendió 

Rubido, Bieito: Radiodifusión pú cana. poner al día las características, realiza
blica: un modelo a redefinir (Santiago Toral, Gotzon: Tertultas, mentide ciones y carencias de la radio en Cata
de Compostela: Edicións Lea, 1996). In ros y programas de radio (lrún: Alber luña, uno de los mercados regionales 
teresante contribución sobre la radiodi danía, 1998). Resumen de la tesis doc más importantes de España. 
fusión de carácter público, que se en toral presentada por el autor en la Uni Zacatecas, Bertha (ed.): Vidas en 
cuentra en franco declive no solo en Es- versidad del País Vasco. en el que se el aire: pioneros de la radio en México 

o paña, sino en el conjunto de Europa. destaca el papel de las tertulias radiofó (México DF: Diana, 1996). Obra colecti
Sanchis Silvestre, Alberto: Recor nicas en España, de gran implantación va en la que se entrevista a los principa

dando a Antonio Losada, 1921-1990 e influencia social en la actualidad. les empresarios, productores, locutores, 
(Barcelona: Viena, 1997). Reconstruc Torres Flores, Antonio: Una histo actores e intérpretes que hicieron posi
ción biográfica novelada sobre este ria de la radio: Almena, 1917-1996(Al ble la "época de oro" de la radio mexi
guionista y autor de radioteatros de Ra- merla: Instituto de Estudios Almeríen- cana en los años treinta y cuarenta. O 
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, I e-maíl cayó con el peso enorme de la ausencia que anunciaba: "Mi paI clre, Mario Kaplún -nos escribía su hijo Gabriel- murió el 10 de noviembre 
dlpasado. Estos han sido, entonces, días de despedida, con dolor y tristeza, 

pero también con serenidad y ternura. Por una vida bien vivida, en la que nos dio 
mucho a muchos... 'Tu viejo vive viajando', me decían a veces. Me gusta pensar 
que ahora sigue viajando y, de ese modo, viviendo entre nosotros" -concluía Ga
briel. Sí, viajero incansable, no solo en el sentido físico del magnífico espacio de 
Nuestra América y otros lares, que enriqueció con su presencia, sino también en el 
sentido existencial, más trascendente, que le permitió recorrer el corazón, el sueño 
y las mentes de miles de alumnos que le hacen el homenaje cotidiano, el mejor, 
con su práctica de una comunicación democrática. Su corpórea ausencia no hace 
más que acrecer su entrañable presencia a través de su obra viva, abíerta, con múl
tiples ecos. 

Han sido cerca de 60 años de prolífica actividad y compromiso con la "educa
ción comunicativa" -como le gustaba llamar a lo que hizo- y con la utopía de una 
sociedad más humana, más fraterna, más justa. Desde sus 17 años, cuando empezó 
a preocuparse por una radio creativa, educativa y verdaderamente democrática; 
hasta sus últimos días cuando su lucidez y experiencia relativizaron la supuesta pa
nacea en que muchos han convertido al cíberespacío. "¿acaso -se preguntaba- no 
estamos tecnológicamente hípercomunícados, pero socialmente aislados?". Sin em
bargo, se reconoció apenas como "un aprendiz de comunicador" -humíldad conso
nante con su sabiduría- y lo demostró en cada acto de su vida. Su praxis 
educomunícatíva en varios ámbitos y con diversos grupos: las organizaciones po" 
pulares de la Patria Grande o las aulas universitarias; CIESPAL (que honró muchas 
veces y donde publicó las primeras ediciones de tres de sus libros) o los estudios 
de varias radios y de la TV uruguaya... Por donde anduvo dejó la huella de esa re
lación dialéctica, de ese dar y recibir, enseñar y aprender, siempre en comunión. 

Con Mario Kaplún, un homenaje, Chasqui comparte trabajos en torno a su 
palabra y pensamiento. Primero, su texto último e inédito en el cual ratifica lo de 
la "educación comunicativa", y sostiene que la conformación del "cíberespacío 
educativo" implica un espectacular avance; pero, desde una racionalidad pedagó
gica, se pregunta, ¿lo será también?, ¿se establece una verdadera comunicación?, y 
responde que las nuevas tecnologías son válidas siempre y cuando vayan más allá 
de la relación hombre-máquina y permitan una construcción común del conoci
miento. 

Segundo, una semblanza del Maestro escrita por su hijo Gabriel desde el cora
zón de una relación filial, de alumno y amigo. Semblanza aderazada para el 
regodeo con algunas anécdotas cálidas y sustanciosas, extraídas de su conversato
río en el I Festival de Radíosapasionados y Televisionarios realizado en CIESPAL, 
en noviembre de 1995. Por último, diez consejos entresacados ele sus libros y se
leccionados por josé Ignacio López Vigil. 

A! dedicar esta edición al Maestro queremos y creemos que el mejor homenaje 
que le podemos rendir es continuar su obra, no repitiéndola sino recreándola, en 
el marco de la utopía que guió su vida y su quehacer "Definir qué entendemos 
por comunicación -dijo- equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vi
vir... Comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar. Se cruza con 
compromiso y hace esquina con comunidad". Gracias Maestro por todo. Hasta 
siempre. 

_' <cite 
- Ferna' o 'Checa Montúfar~ , Editor 
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EL GRAN COMUNICADOR SIMON BOUVAR
 
Luis Ramiro Beltrán Salmón
 
Plural editores
 
La Paz, 1998.
 

El lanzamiento de esta 
obra es un suceso feliz 
para la cultura. En este 
tiempo, cuando la comuni
cación social disfruta de 
tanta relevancia y es reco
nocida su trascendental 
significación, un autor 
acreditado y competente 
estudia el descollante pa
pel, que en la rica comple
jidad de esta materia, jugó 
un excepcional personaje 
del mundo. El afanoso y 
magno quehacer de Sírnón 
Bolívar, en esta área, tuvo 
mucho que ver con su logro histórico y político. 

Esta monografía, en su objeto la más completa y docu

mentada, explica a todos la razón del éxito que alcanzara Bo
lívaren difundir y divulgar su causa y mostrar su razón en su 
tiempo y para el porvenir. No conocemos ningún estudio tan 
moderno, tan científico, tan extenso en cuanto a abordar la 
integridad del tema. 

El autor logra lo que ha motivado su esfuerzo en el pre
sente libro: "demostrar documentadamcnte que el Gran Li
bertador fue también un Gran Comunicador". En su texto de
senvuelve metódicamente las virtudes para la comunicación, 
que van de la simpatía y la sensibilidad a la empatía y el ca
risma. La parte teórica y esquemática de su estudio es admi
rable en el claro tono didáctico. 

Compartimos la conclusión definitiva de Luis Ramiro so
bre "qué debemos hacer para honrar mejor la memoria boli
variana, hoy que ella se agranda así más aún: aplicar sus en
señanzas al mejoramiento, técnico y moral, de nuestro oficio 
y esforzarnos porque este sirva al pueblo al que él amó, a los 
millones de desheredados por quienes soñó, luchó y murió", 

El guía es meritorio, fidedigno y experto. Su ética irrepro
chable, clara y elocuente. El camino queda abierto convocan
do luces y voluntades. 

José Luis Salcedo-Bastardo 




