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ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración 
latinoamericana. 

Una inquietud nuestra ha sido la 
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto 
multiplicador del esfuerzo a través 
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa; 
cultades de comunicación. 

Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del 
grupo meta en la capacitación. Una 
posibilidad muy interesante en ese 
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el 
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional. 

La experiencia en el trabajo con 
canales pequeños regionales ha 
probado que existe disposición y 
muchas necesidades. Esto facilita la 
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos 
canales. 

En general, ¿cómo se inserta 
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert 
en América Latina? 

La Fundación tiene oficinas en 
toda América Latina donde ejecuta 
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores 
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una 
riqueza de experiencias y recursos 
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto 
de medios de comunicación. Creo 
que hoy en día con los fondos cada 
vez más limitados ya no debemos 
darnos el lujo de trabajar cada uno 
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América 
Latina de apoyar al proyecto, y un 
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los 
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la 
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O 

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM) 

El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial 
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED. 

En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se 
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad 
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España. 

En este CD-ROM se incluirán: 
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47. 
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en 

los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros 
de la Subred, COMNET-AL. 

- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en 
América Latina. 

- El estado de los mass-medía en los países del área. 
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados 

y doctorados en comunicación en América Latina. 
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros 

miembros de la red COMNET. 

ENTREVISTAS 

w ....,w.·.·.·.••·,'* . 
t.;¡¡¡¡¡· os comunicadores ~ue1~%1~. 
¡¡¡ti! 11®¡: han hecho de su VIda 
';:;:;:: .;:;:;::.' un compromiso con la 

sociedad: Santiago es uno de 
los mayores caricaturistas de 
Brasil, Arturo Pérez Reverte 
es uno de los corresponsales 
de guerra de más prestigio. 

48 .Santiago y la caricatura en 
Brasil: mostrar que el rey está 
desnudo 
Paulode Tarso Riccordi 

52 Arturo Pérez Reverte: la vida 
de un corresponsal de guerra, 
Carmen de la Serna 

¡¡I
COMUNICACION y 

GENERO 

···....;¡;¡;;;:::. n los últimos años sei
$~::~ :::::": ... ... 
j¡¡¡¡¡ :~> ¡ comenzo a dar mas 
::::~:::: :::t:~ 
:::~;:: ::~. importancia a la 

relación entre género y 
comunicación, sin embargo, 
todavía queda un largo 
camino por recorrer. 

55 Periodismo diferente, 
Yoloxochitl CasasChousal 

59 El olvido de la mujer sujeto, 
RosaMaríaAlfaro 
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desarrollo, 
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a realización del "Seminario 
sobre el desarrollo de los 
medios de comunicación y 
la democracia en América 
Latina y El Caribe", organi
zado por la UNESCO en la 

ciudad de Santiago de Chile, en junio de 
1994, y el encuentro sobre "Comunica
ción y Democracia", organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Educa-

ASDRUBAL DE LA TORRE, ecuatoriano. Director 
General de CIESPAL. 

Este ensayo analiza importantes temas queaportan al 
conocimiento global de la situación de la comunicación 
en Latinoamérica: los avances tecnológicos proyectados 
alpróximo siglo, elestado actualde los grandes medios 
de comunicación y los problemas dedesinformación 

ASDRUBAL DE LA TORRE
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ción Radiofónica en el marco de su IX 
Asamblea Ordinaria, en Quito, julio de 
1994, tuvieron como ejes centrales laco
municación radial y, dentro de ésta, la 
radio popular. Esto nos demuestra el 
crecimiento y destaca la importancia de 
los medios de comunicación comunita
rios enel proceso dedemocratización de 
la región. 

A pesar de la distancia existente en
tre el seminario de Santiago de Chile y la 
IX Asamblea General Ordinaria de 

ii:¡:¡i:¡:t¡I\~:¡~¡¡~¡~¡~~i¡¡¡¡¡mm:KMtEiM
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ALER, considero necesario tomar cono
cimiento de "La Declaración de Santia
go" por constituir un adecuado 
documento en el proceso de desarrollo 
comunitario y en la ampliación de la co
bertura de medios en las zonas rurales y 
urbano marginalizadas. 

La primera y segunda declaración 
referentes a la libertad de expresión, li
bertad de prensa, derecho de informa
ción; garantías constitucionales de 
libertad de expresión, de libertad de 
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prensa para todo tipo de medios de co
municación, de libertad de asociación y 
de libertad sindical, toman vigencia en 
nuestro país a las pocas horas de la 
clausura de una emisora popular, Radio 
Latacunga, emisora comunitaria que os
tenta una larga y admirable trayectoria 
de acción social y defensa de la digni
dad del campesino ecuatoriano, clausu
raque se hizo extensiva a la radio de las 
escuelas radiofónicas populares, que ha 
servido y sirve en forma superlativa a la 
educación de la población de escasos 
recursos. Esta ofensa al proceso demo
crático de la comunicación nos alerta so
bre la permanente amenaza de sectores 
depoder sobre los medios decomunica
ción comunitarios y nos induce a coordi
nar las acciones de las organizaciones 
populares, adoptando estrategias de in
vestigación, desarrollo tecnológico, ca
pacitación y promoción de los medios de 
comunicación de lascomunidades. 

La condena al hecho de que los pe
riodistas, editores y radiodifusores sean 
todavía víctimas de represión, amena
zas, agresiones, asesinatos, arrestos, 
encarcelamientos, forma parte de la de
claración de Santiago y, desde luego, 
demuestran el repudio de la sociedad ci
vil a la imposición de la fuerza para im
pedir la libre información. 

En otro acápite, recomienda promo
very apoyar la capacitación de periodis
tas radiodifusores y otros trabajadores 
de los medios de comunicación, espe
cialmente de aquellos que trabajan en 
laszonas rurales y urbano marginales. 

Comunicación inmediata 

No hay duda que a partir de la inven
ción del transistor y posteriormente la 
aparición del chip, los medios de comu
nicación disponen de una tecnología en 
permanente cambio. Lamentablemente 
esta tecnología es de avance acelerado 
y alto costo, razón por la cual está al al
cance de pocos medios de comunica
ción. 

Para el año 2000 se prevé una ver
dadera revolución en la información a 
base de la '1ibra óptica" en los EE.UU. 
Se ha iniciado la construcción de una 
gran vía interestatal de fibra óptica que 
unirá las casas, fábricas, oficinas, uni
versidades y prácticamente a cada habi
tante con las estaciones de radio, 
canales de televisión y periódicos. Esta 

*~¡m¡¡~~~¡¡¡~~~~~~~~$~~:¡ . " 
~~WI:::n esta region de ::¡~~: 
1111\1' ;:~";i gran diversidad 
~~~¡¡ ¡¡¡¡¡Y étnica y cultural y 

pródiga en recursos 
naturales, coexisten 
situaciones extremas. 
De México a la Patagonia 
encontramos "la miseria más 
estremecedora junto a una 
riqueza inverosímil". 

~~ilil~¡~~~~~~I~~~~~~~l~~f¡¡~~~~;~~¡¡~¡¡~~¡ 

enorme red hasido denominada "lagran 
carretera de la información". 

Un gran consorcio formado por la 
empresa de telefonía A.T. y T., la Sony 
del Japón, la IBM y otras, pretende ex
tender estas redes a toda la región. 

Esto, como es lógico supone, trans
formar la actual forma de transmisión, 
permitiendo una inmediata comunica
ción, de doble vía, para la prensa, la ra
dio y la televisión. 

El paquete típico de fibra óptica es 
similar a un cable telefónico. Contiene 
treinta y dos hebras de vidrio del grosor 
de un cabello, alternadas con hebras de 
hilo para proporcionarle la maleabilidad 
necesaria para la instalación. La infor
mación se transporta como impulsos de 
luz y puede viajar por kilómetros sin ne
cesidad de amplificación. El cable mide 
media pulgada de diámetro y puede 
transportar 5.000 canales de video o 
500.000 comunicaciones de radio o tele
fonía. Se calcula que con los futuros 
avances se incrementará la capacidad a 
un millón de conversaciones o informa
ciones porcada fibra o seatreinta y dos 
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millones de informaciones por cable, to
do esto endoble vía. (Fran, Vizard). 

A la caja terminal de recepción le lla
marán "el terminator" y será una compu
tadora de multimedia (ordenador 
aplicable a la prensa, radio y televisión). 
Con estos potentes dispositivos sepodrá 
ordenar programas de radio, películas, 
en las que se podrá acercar, alejar la 
imagen o visualizar escenas de diferen
tes ángulos; recibir su periódico a través 
de una telecomputadora, hacer sus lla
madas locales e internacionales, acce
dera juegos interactivos de video. Asistir 
a una universidad a distancia, tratar ne
gocios, servicios de salud, compras, etc. 

Parecería que hemos entrado en una 
etapa de ficción. Sin embargo, en el mes 
de abril de este año, la empresa Thom
son Consumer Electronics (Compañía 
matriz de la RCA), conjuntamente con 
Huges Comunications comenzó a usar 
video digital y tecnología de compresión 
(fibra óptica) para ofrecer a sus usuarios 
150 canalesde TV. 

Los usuarios podrán confeccionar 
sus programaciones a medida: por ejem
plo, de noticias. Como las noticias llegan 
enforma digital, es sumamente fácil reci
bir y grabar una emisora de radie, mirar 
por televisión o, en su defecto, sacar ar
tículos de interés impresos en su tele
computadora digital. 

El periodista Frank Vizard de cuyos 
artículos he sintetizado esta información, 
nos dice: "Thomas Jeferson señaló que 
la información es la moneda de la demo
cracia". Seguramente gracias a la gran 
carretera de la información es probable 
que esta moneda llegue a más manos 
que nunca antes. 

Situaciones extremas 

Salgamos de la especulación científi
ca y miremos la realidad de América La
tina: 

A 1994, concentra una población de 
436.214.000 habitantes con una densi
dadde53 habitantes por km',concentra
dos en gran mayoría en las áreas 
urbanas. La población rural es de 114 
millones de habitantes. 

La tasa promedio de crecimiento es 
ae 1.9 anual (0.5 los países desarrolla
dos). Al finalizar el siglo se prevé llegar 
a 526 millones de habitantes. 

El país más poblado es Brasil, segui
dode México con 154y 85 millones, res

pectivamente. El menos poblado Pana
má con 2.5millones. 

En los últimos veinte años, América 
Latina hapasado de un predominio rural 
a una mayor población urbana. En 1994, 
el 74% de la población habita en la zona 
urbana. En la actualidad la tasa de nata
lidad llega a 27.0 y la de mortalidad 7.0. 

UNICEF señala que la realidad socio 
económica de latinoamérica es una de 
las más complejas del mundo. En la re
gión, de gran diversidad étnica y cultural 
y pródiga en recursos naturales, coexis
ten situaciones extremas, pues de Méxi
co a la Patagonia encontramos "la 
miseria más estremecedora junto a una 
riqueza inverosímil". 

En Caracas, Río de Janeiro, Santia
go de Chile o Bogotá, junto a los gran
des edificios se encuentran los barrios 
marginalizados, de quienes están en el 
límite de subsistencia. De acuerdo con 
un informe de UNICEF, cerca de 200 mi
llones de latinoamericanos y caribeños 
se encuentran en estas condiciones. Es 
decir, casi la mitad de la población actual 
de la región. De este altísimo porcentaje 
de pobres, más de 78 millones tiene me
nos de 18 años. 

Población desinformada 

Según el inventario de medios de co
municación en América Latina, realizado 
por CIESPAL, existen mil ciento cincuen
ta diarios, cinco mil ochocientas setenta 
y seis emisoras, quinientas noventa y 
cinco estaciones de televisión. La circu
lación de la prensa diaria es de treinta y 
un millones de ejemplares, correspon
diendo setenta y un ejemplares por mil 
habitantes. En comparación, Japón al
canza a quinientos cincuenta ejemplares 
por mil habitantes, Alemania Federal qui
nientos cincuenta, Reino Unido cuatro
cientos catorce y Estados Unidos, 
doscientos setenta y ocho. 

La radio es sin duda el medio de 
mayor penetración en la población lati
noamericana y cubriría un 75% del total 
de esta población. El 82% de los medios 
pertenecen a la empresa privada, así: 
prensa 92%, radioemisoras 85%, esta
ciones de televisión 71 %. Las radios cul
turales y educativas alcanzan el 7%. Las 
estaciones de televisión culturales 10% 
del total de la región. Periódicos locales, 
66%. Radios de alcance local 57%. Es
taciones de TV. de alcance local 50%. 
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Zanqueros enel centro histórico de Quito 

Al sintonizar una emisora en cual
quier país latinoamericano encontramos 
que los programas musicales abundan. 
Se puede escuchar música a todas ho
ras generalmente bajo la modalidad de 
disc jockey, que satisface a diferente ti
po de público. 

Los programas informativos ocupan 
el segundo lugar y los deportivos el ter
cero. De acuerdo con una investigación 
realizada por CIESPAL en 1990, en una 
muestra de casi cien emisoras latinoa
mericanas se encontró que el 94% tenía 
como base de su programación los pro
gramas musicales, el 87% transmitían 
noticieros y el 52% tenía programas de
portivos. 

Remitiéndonos a esta misma investi
gación se detectó que menos de la mi
tad de emisoras (45%) transmitía en la 
semana programas educativo-culturales 
con temas de ciencia y tecnología, alfa-
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DEBAtEDlAS DE RADIO 

'111 ;:~~~:a;ag::o la 
[~~~J ¡~&¡ de la "autopista de la 
información" ajustada a los 
cambios macroeconómicos 
del neoliberalismo, se 
impone un proceso como el 
de la emisora popular que 
rescate la posibilidad de 
informar a los sectores 
desinformados de la 
comunidad rural, dispersa y 
urbano marginal. 

~~~~~~~~@~¡1~l~~f~~¡¡~¡¡I~~~~~~~~~ 

betización, historia, leyendas, informa
ción artística y cultural, salud, literatura, 
ecología y temas de interés social. Esos 
programas se pasaban en mayor pro
porción en lasradios comerciales. 

En cuanto a la televisión la investiga
ción demostró que la tendencia de difu
sión es fundamentalmente de 
entretenimiento (75%): seriales, teleno
velas, largometrajes, programas deporti
vos, programas infantiles, etc. Las 
telenovelas ocupaban 736 horas sema
nales. Los informativos ocupaban el se
gundo lugar con el 6% y los programas 
denominados educativos o culturales lle
gan a penas al 5% de la programación 
total. 

No es necesario una profundización 
en el análisis estadístico para observar 
que existe un 35% de población desin
formada o mal informada. Esta pobla
ción desinformada se concentra en la 
zona rural, en especial en las serranías 
andinas y en la población urbana margi
nal. Laconcentración de este sector so
cial al parecer sería mayor en las 
grandes ciudades que en el campo. 
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El politólogo alemán Herman J. Hill
man califica a la problemática social de 
loscampesinos de losAndes, como una 
población con "sabiduría acorralada". El 
desarrollo, la modernización y el progre
so, nos dice, no son expresiones deevo
lución armónica dentro desu cultura y su 
sociedad. 

Por su parte, Hernán Uribe enunes
tudio sobre la "desinformación para la 
agresión" analiza el ángulo cuantitativo 
de la desinformación y considera que in
fluye en el comportamiento de la comu
nidad y, por lo mismo, en el desarrollo 
delosacontecimientos. 

Miguel Urioste economista agrario 
boliviano plantea que: "en los últimos 
años se hayan escrito centenares de mi
les de páginas con estudios, ensayos, 
investigaciones, sobre el campesinado 
de América Latina, de cuya cuidadosa 
selección se pueden extraer aportes sig
nificativos, pero que no han sido sufi
cientes para que planificadores, 
organismos internacionales y gobiernos 
se convenzan dela imperiosa necesidad 
de cambiar losactuales patrones de de· 
sarrollo en nuestros países, incorporan
do a los campesinos (y a la población 
urbano marignal), su cultura, sus valores 
étnicos y sociales, su racionalidad pro
ductiva, como dinamizadores del desa
rrollo socio económico, así como el 
fort.alecimiento de nuestras identidades 
nacionales". 

Información endógena 

CIESPAL a través de su departa
mento de investigación propuso a la Or
ganización de Estados Americanos un 
proyecto de "Comunicación y desarrollo 
comunitario" e implementó una experien
ciade producción de programas radiales 
en siete comunidades campesinas en la 
provincia de Cotopaxi, mediante la capa
citación de informadores en comunida
des de segundo grado, los que 
trabajaron en pequeñas cabinas de gra
bación. Radio Latacunga tuvo una ac
ción decisiva en el resultado de esta 
experiencia al ofrecer sus espacios para 
la difusión de los programas preparados 
por los campesinos. 

Esta experiencia permitió visualizar 
un proceso de comunicación en zonas 
tradicionalmente desinformadas, a lavez 
que revalorizar lacultura, rescatar la "sa
biduría campesina acorralada". 

Esta esuna de las razones para des
tacar la importancia de la radio comuni
taria con espacio propio en sectores 
sociales, urbanos marginal y campesi
nos al procurar una adecuada informa
ción endógena en zonas antes 
desinformadas. 

El trabajo comunitario a través de 
centenares de radioemisoras comunita
rias, el de organizaciones mundiales co
mo UNESCO, AMARC, ALER, la 
Universidad de Calgary en el Canadá, 
entre otras nos permite vislumbrar una 
seria posibilidad de expansión de la ra
dio comunitaria en la próxima década. 

Sin embargo, aún había que vencer 
múltiples obstáculos y dificultades antes 
de conseguir la "democratización de las 
comunicaciones", resistencia dedetermi
nados sectores de comunicación al 
avance del proceso, inadecuada legisla
ción o carencia de leyes que permitan el 
libre funcionamiento de la radio popular, 
peligro de penetración cultural orientada 
a la dependencia, dificultades de autofi
nanciación, para citar unos pocos. 

Frente a la gran tecnología como la 
de la "autopista de la información" ajus
tada a los cambios macroeconómicos 
del neoliberalismo, se impone un proce
so como el de la emisora popular que 
rescate la posibüldad de informar a los 
sectores poco informados o desinforma
dos de la comunidad rural, dispersa y ur
bano marginal. 

La propuesta de ALER para la con
solidación de una cadena continental y 
varias cadenas nacionales, con utiliza
ción de tecnología adecuada permitirá a 
los pueblos pobres de la región: 

Identificar personas y grupos comu
nitarios con un deficitario acceso a 
losmedios decomunicación. 
La utilización de comunicaciones de 
doble vía, requisito indispensable pa
ra la democratización de lascomuni
caciones. 

- Concientización comunitaria y partici
pación popular en los procesos de 
cambio. 
Conocimiento de la problemática de 
su comunidad y príortzación de los 
temas como: medio ambiente, salud, 
familia, mujer y niño. 

- Creación o reforzamiento de una 
identidad local e incremento delaca
pacidad deconvocatoria. O 

parte de la prensa cotidiana luego del 
golpe, junto a la difusión de verdades a 
medias por los medios que continúan 
funcionando, reforzó los circuitos de co
municación alternativos. 

A falta de ser informado el público se 
encuentra frente a rumores, sin poder de
terminar con precisión su origen. Esta ca
rencia de información suscitó, la 
emergencia de muchas estaciones dera
dio y revistas clandestinas. 

La prensa establecida. después del 
golpe de estado de 1991 está presa en el 
engranaje de la desinformación que ha 
seguido al putsch militar de septiembre 
de 1991. Esta actitud puede ser por un 
exceso de prudencia mezclada con un 
instinto de conservación para poder di
fundir informaciones que lejos de ser re
producciones de la realidad y del 
movimiento social, llena la imaginación y 
la vida de politiqueros y agitadores, tanto 
haitianos como extranjeros. 

Sin embargo existe undato de la rea
lidad que dice mucho: desde el 30 de 
septiembre de 1991 fueron asesinados 
cuatro directores de medios, más de 
veinte y cinco periodistas, mientras que 
otros cincuenta fueron desaparecidos o 
exiliados a la fuerza. Por otro lado, cuatro 
medios han sido comprados y pagados 
por el gobierno dictatorial: Radio Nacio
nal, Radio Sol (radio católica), Televisión 
Nacional y Radio Metrópoli Haití. 

Con lospiesrotos 

Desde el 7 defebrero de 1986 al 15 
de octubre de 1994 Haití ha tenido 13 
gobiernos: dos constitucionales Maniga 
y Arístide y 11 golpes de Estado. Cada 

DEL GOLPE A LA INVASION
 

El general Raoul Cedrás es el hijo del Gobierno Dic
tatorial de Duvalier, quien tuvo a Haití prisionero desde 
1957 hasta 1986. 

El 30 de septiembre de 1991, a un mes de su nomi
nación como General, Raoul Cedrás dio un golpe de es
tado contra el gobierno de Bertrand Arístlde, con la 
venia de los Estados Unidos, que era contrario a los re
sultados electorales del 16 de diciembre de 1990. En es
ta elección el protegido del gobierno norteamericano 
obtuvo el 36 por ciento de la votación, mientras que 
Aristide obtuvo el 67 por ciento. 

Así, Estados Unidos hizo todo lo posible por elimi
nar éstos resultados e invistió a Raoul Cedrás, como el 
hombre fuerte de la Armada haitiana. El mismo día Ce
drás cerró las seis estaciones de Radio Popular de la Ca
pital y otras tantos radios de provincias. Hizo 
desaparecer a los responsables de estas emisoras y a 
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golpe hadañado gran parte dela prensa 
haitiana. Esperamos que la democratiza
ción, también llegue a la información y a 
los medios decomunicación. O 

militantes políticos, partídíarios de Aristide. Muchos fue
ron muertos, entre ellos los directores de Radio Caribe, 
Radio Pequeña Ciudad y Galaxia. 

Corrieron igual suerte, quienes financiaron la campa
ña de Aristide: Antonio y Jorge Isemery; dos hermanos 
dueños de cuatro grandes almacenes de productos de 
primera necesidad. Ante esta crisis, Estados Unidos pro
puso invadir Haití para sacar a Cedrás, Para los haitia
nos, en cambio la solución iba por otro lado: 

1.- Salida del General Raoul Cedrás, sin afectar al pue
blo haitiano con la invasión. 

2.- La salida del Jefe de la Policía y del Estado Mayor 
del Gran Distrito General. 

3.- Reforma Total de la Armada haitiana, que está perdi
da en la corrupción, droga, robos, violaciones. 
(N. P.) 
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