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ECUADOR Rebeliones indígenas y negras en 
Ajuste y situación Social América Latina 

KINrro LUCAS
 
INsnruro LATINOAMERICANO DE
 

INvESI1GAUONES SoCIALES (IIDIS) Editorial Abya-Yala, Quito, Ecuador,
 
Quito, Ecuador, 1993 1993 Estimado lector:
 

El ILDIS presenta el Informe Social Recoge en forma poética y suscinta La radio comunitaria es motivo de nuevos análisis t~l¡"ja educación,y la comunica~ión van acercándose-caso Ecuador-. Análisis de coyuntura, 27 héroes en su mayoría anónimos, 
~::;: o::' cada vez mas, pues, la pnmera busca afanosa porque está "hecha para servir al pueblo ya que favodocumento que examina, 27 rebeliones indígenas de nuestra 

mente el respaldo de la comunicación y ésta ha asumi rece la expresión y la participación y valora la cultura semestralmente la situación América. "Comencemos caminando la 
económica del país. Si bien lo do su responsabilidad frente al reto del desarrollo a local". Y en este campo hay muchos aspectos quememoria -propone el autor- rescatar 

través de la educación. abordar y se lo ha hecho en este número de Chasqui. económico y lo social son aspectos y desenterrar la verdadera historia
 
de una misma realidad parece liberándola de estatuas, museos y
 En más de una oportunidad la revista Chasqui ha 
conveniente -a los autores por libros empolvados". Reconquistar el tratado este tema. En esta vez vuelve, con el respaldo :il':0' n el mismo campo de la radiodifusión, estamos 
razones didácticas- separar los simbolismo y la cultura popular es la m":' presentando temas muy nuevos como: el diexisde destacados profesionales vinculados con los proMonte Avila Editores estudios sin perder de vista su propuesta de este libro. O mo, que "es la manera más interesante de escuchar la cesos de la educación y de la comunicación. De ellos Latinoamericana, Caracas, Venezuela, carácter unificado. radio"; las redes informativas para trasmitir e intercamtenemos pronunciamientos terminantes sobre los siste1992 El objetivo de este número es discutir biar información sobre la mujer; el caso de la radio Pamas y métodos aplicados en la educación latinoameri
esta problemática pero namericana del Uruguay, y la importancia de la radio cana criticándoles porque no están de acuerdo con las Desde 1970 el Estado venezolano en -fundamentalmente- entregar para la educación universitaria. varias oportunidades se ha dado a la nuevas corrientes que vive la humanidad. "La educaantecedentes con ilustraciones y POBLACION, EQUIDAD Y 

tarea de intentar reformar y controlar ción tradicional no es productiva, arroja apuntes mal estadísticas sobre la situación social TRANSFORMACION La televisión es criticada duramente, pero se reco
el medio de comunicación más tomados, mal digeridos, mal expresados y, consecuenen el Ecuador desde el comienzo de PRODUCTIVA noce que no todo es negativo como tampoco todo es poderoso que existe en la actualidad: temente, mal utilizados". "Es necesario abrir nuevosla crisis (aproximadamente 1982) COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA edificante. Por eso merece un tratamiento especial para la televisión. En "La Labor de Sísifo", rumbos", se dice como respaldo a propuestas concrehasta la actualidad. En esta entrega se LATINA y EL CARIBE (CEPAL) que se utilicen mejor los avances tecnológicos. José Antonio Mayobre ubica estos tas sobre nuevas formas de trabajo, aprovechando lasesboza indicadores generales CENTRO LATINOAMERICANO DE 
intentos dentro de sus contextos referentes a los distintos aspectos que nuevas tecnologías, especialmente los medios audiovi

DEMOGRAFIA (CELADE) La televisión es una escuela paralela por el tiempo 
históricos, sociales y polttícos, y se influyen en lo socia!. O suales, cuya efectividad se ha comprobado. que los niños y los jóvenes están frente a ella. Si no se 
propone explicar porqué fracasaron. Santiago de Chile, 1993 t~rente a esa realidad se plantean nuevos sistemas la enrumba hacia su función educactiva es un peligroEl autor analiza la política de 

:~,F como el texto paralelo que es desarrollado por el constante.comunicación gubernamental, la El texto fue preparado para la estudiante a lo largo del proceso de cada uno de los compra del Canal 8, el proyecto Conferencia Regional Latinoamericana Hay muchos otros motivos de preocupación como años. Es una forma de trabajo en la que no se emplea RATELVE, el V Plan de la Nación, y del Caribe sobre Población y aquello de que las nuevas tecnologías están desenvoel tradicional método de preguntas y respuestas, ni se etc., forjando así un documento Desarrollo, que se realizó en México, cando en un público más restringido, especialmente historiográfico de gran utilidad para fomenta la memorización. El texto paralelo, afirma Daen abril de 1993. en televisión. Frente a ello se sugiere la segmentación investigadores, gente del medio y niel Prieto, "es el intento de construir el proceso en la El trabajo se propone servir -según del público que acabaría con la masificación que se la estudiantes universitarios, en una producción del estudiante objetivado en un documenlos editores- a los-gobíernos en su creyó de beneficios positivos. Parece que está termimateria cuya importancia socio to en el cual, día a día se vuelcan testimonios, vivenempeño por tratar y debatir los temas nando la etapa de dominio absoluto de los medios macultural es cada día más evidente. cias, resultados de reflexiones e investigaciones" de población y desarrollo, para lo sivos.El autor se ha desempeñado como cual se ha intentado exponer con Con un análisis más profundo de las nuevas tecnoperiodista y diplomático. Actualmente objetividad los hechos y tendencias y logías educativas se afirma que "hay que construir un es profesor de Información avanzar en su interpretación. ~:II:erece resaltarse la aseveración de uno de los"f
puente entre la comunicación y la educación". Internacional y de Comunicación y Entre los capítulos se destacan temas j'': '.: autores: "Este alud de los medios audiovisuales 

Desarrollo en la Universidad Católica como: Los medios audiovisuales están cada vez más re no logrará terminar con los libros. Siempre habrá que
Andrés Bello. O - "Las mujeres en la región y el tema queridos. La televisión y la radio son escuelas parale leer cosas para formarse". Este pensamiento recoge ~l 

de la población", en que se analiza las, con aciertos que deben ser incrementados y con criterio de quienes temen que por el afán de aprove
ENCRUCUADA los cambios en la vida de las mujeres, aspectos negativos que es tiempo de que sean rectifi char de las nuevas tecnologías, se atente contra cos
Al filo del amor y de la duda aspectos relacionados a salud, cados. tumbres y principios básicos inmanentes. 

derecho, control de su fecundidad. 
CENTRO DE EDUCACION POPUlAR, CEDEP - "La población en la transformación 
Quito, Ecuador, 1993. productiva con equidad", que 

presenta la propuesta de la CEPAL 
Jorge Mantilla jarrínVersión radiofónica libre de la novela "Como agua para el chocolate", de la para los años 90, y otros aspectos 

mexicana Laura Esquive!. tales como "Población y equidad", y Editor (E) 
Una joven se enamora sin saber que tiene que cumplir una tradición familiar: "Población, medioambiente, y 
la última hija está destinada a cuidar a su madre hasta que muera. Privada del territorio en la perspectiva del 
afecto del hombre que ama, lucha por el amor y la libertad. O desarrollo sustentable". O 
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ENTREVISTASChasqUi 
COMMUNICATION FOR A25 Antonio Buera Vallejo: De la 

Revista Latinoamericana humanidad se puede pensar NEWWORLD 
todo incluido lo peor, Jesús Brazilian Perspeetives de Comunicación 
Milla Alonso, Consuelo Pérez EDITADO PORJOSE MARQUES DE MELo
 

No. 47 - NOVIEMBRE 1993
 Benítez 
Escuela de Comunicación y Artes deDirector 29 Fernando "Pino" Solanas: El 
la Universidad de Sao Paulo, viaje hacia un lenguaje propio, Asdrúbaldé la Torre 
Sao Paulo-Brasill993 Lauro Marauda Editor (E)
 

JorgeMantilla Jarrín
 31 Armando Rollemberg: Este libro contiene las ponencias
Desafíos y perspectivas de la Consejo Editorilctl presentadas por la Escuela de 
comunicación, EdgarJorge Mantilla Jarrín Comunicaciones y Artes de la 
Jaramillo S. Universidad de Sao Paulo y otras
 

Luis Castro
 
EdgarJaramillo 

instituciones brasileñas en el XVIII LE CINEMA DANS LES ANmLES 
Nelson Dávila Conferencia Científica de la 

FORTALECIMIENTO PARA LOS QUE HACEN CINE Asociación Internacional de FRANCAISES
Consejo de Administración de
 

Y1V Investigadores de la Comunicación, OsANGE Snou
CIESPAL DE LA RADIO realizada en Guarujá, Brasil, en 1992.ARruRo VERGARA 
La reunión de los investigadores en Editions OCIC 1991 

Presidente, Tiberio Jurado, Rector de la 
UniversidadCentraldel Ecuador.
 

Editada por CRONOS, Quito, comunicación logró reunir más de 50 Bélgica, (en francés)
PresidenteAlterno, Rubén Astudillo, 
Ecuador, 1993 países de todo el mundo, y fue la Min, RelacionesExteriores. 

oportunidad para el diálogo y el La diáspora africana en América
EduardoPeña Tríviño, 

Como las personas, los libros análisis de los problemas, el nuevo Latina y el Caribe, no ha sido 
Ministro de. Educación. también pueden ser complicados, sentido y rol de la comunicación. estudiada desde sus raíces negras de 

LuisCas.tro.UNP. 
EnUCOMUNICACION 

sencillos, sonrientes, pontificiales... Según el editor, Brasil fue el objeto la cual ella recibe la marca profunda 
FernandoChamorro, UNESca. El que presentamos aquí es ameno, central de los debates y las a través de los siglos. Esto explica 
Flavio de Almeida Sales;aEA. reflexivo y útil. Su título: "Para los reflexiones. Se analizaron diversos porqué este estudio tiene un lugar 

RaúlIzurieta, ABR. que hacen cine y TV". Su autor: aspectos como las novelas de dentro de la colección "Cinemedia" 
Julio Camba, Universidad Estatal dé 1111:::;~~~~~~~';;!;:~lD5 Arturo Vergara, cineasta, Master en televisión, cultura popular, las de la OCIe.
 

Guayaquil.
 ."::::::' .:::::.' procesos educativos, mas Artes, profesional con una valiosa nuevas tecnologías de comunicación ¿Tiene el cine de las Antillas
 
Fernando NaranjoVillaeís, FENAPE.
 experiencia como corresponsal en y los sistemas de comunicación de Francesas una existencia propia, una 

Europa, Asia y América Latina. masas, lo que reveló el interés de identidad? La autora, Osange Silou 
allá de la oferta de los 
instrumentos tecnotogtcos. LaJefe de Redacción 

Consta de dos ensayos. El primero de otros investigadores en los temas, plantea la cuestión, argumenta, tecnología debe superduarse alKintto Lacas 
ellos "Coloquio ante las cámaras", problemas nacionales y el punto de investiga y responde afirmativamente.objetivopedagógico. La Asistente de Edici6n devela la esencia del diálogo en vista de las propuestas brasileñas. El libro presenta una reseña del cine 

comunicación debe hacer televisión. Con sencillez, pero con El libro contiene más de 20 producido durante la dependencia 
factible elproceso educativo una carga cultural y vivencíal de ponencias de diversos colonial para inmediatamente 

Martna Rodríguez 

Portada 
dentro de márgenes de primera magnitud, el autor nos abre comunicólogos brasileños. entre los hablarnos de "Los filmes de los 

FernandoTorres 
creatividad, expresión y el laboratorio del entrevistador; que se destacan: José Marques de otros", de los cineastas que "buscan 

Impreso desmenuza los principales Melo, Silvia Helena Simoes Borelli, el decoro", que buscan las Antillas participación. 1::~~7a:~Z~:::Editorial QUIPUS - CIESPAL componentes del arte y el oficio de Fernando Henrique Cardoso. "sin desesperanza".
 
Portada,Imprenta Mariscal
 quedar rezagadas a pequeños preguntar. Los temas abordados van desde el Los siguientes capítulos nos hablan4 ¿Qué significa aprender?, espacios. Con creatividad, El segundo ensayo "Estudios de problema de siempre "La televisión y de la producción a partir de 1968, .Francisco Gutiérrez P., Daniel Chasqui es una publicaciónde CIESPAL 

Prieto Castillo innovaciones y participación dramaturgia cinematográfica", apunta los niños: un tema controversial en que la autora llama el cine antillano, 
que se edita con la colaboraciónde la al eslabón más débil en la busca de una solución", y nos presenta y analiza una lista de real de la población deben ir FundaciónFriedrichEbert deAlemania 11 La Santa inquisición, producción audiovisual "Investigación en comunicación en cineastas y sus producciones. ganando espacios importantes Apartado 17-01-584. Quito, Ecuador Enrique E. Sánchez Ruiz latinoamericana: el guión. Brasil", pasando por nuevos temas: Un libro muy interesante, que

dentro de las comunicaciones, 14 Mario Kaplún: Cultura de Combinando reflexiones teóricas "Universidad global para la permite conocer con bastante
 
Fax (593-2)502-487 - E-mail/correo
 

Telf. 506-149.Telex: 22474 CIESPL ED 

imágenes, no de sentidos, contribuyendo a la creación de fundamentales, como ejemplos cooperación global", "Comunicación meticulosidad la historia de la vasta 
electrónico:editor@chasqui.ec procesos democráticos y prácticos, este ensayo logra para el Nuevo Mundo", "Tecnología producción cinematográfica de estos Guillermo Orozco Gómez, 

editor%chasqui@ecuanex.apc.org Sergio Inestrosa González pluralistas dentro del marco de transformarse en una herramienta e información en las redes de la TV lugares que para los mismos ) 
RegistroM.I.T., S.P.I.027 para aquellos que se den a la brasileña". Incluye temas de latinoamericanos ha permanecidola libertad de opinión y decisión. 18 Lo uno y lo diverso, José aventura de escribir un guión. periodismo científico, publicidad, desconocida.Los artículosfirmados no expresan Rojas Bez 35 Un sueño hecho realidad, Recomendada para los jóvenes identidad negra en el Brasil, Osange Silou es guadalupana, psíconecesariamente la opiniónde CIESPAL o 

21 El poder de la palabra, Kintto Colectivo CX 44 profesionales y estudiantes de bibliografía brasileña de la socióloga, historiadora y periodista. de la redacciónde Chasqui. 
Lucas Panamericana comunicación.• producción en comunicación.• Vive actualmente en París .• 
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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 

41 ¿Podemos hablar?, Sara 
Fletcher Luther 

45 Irlanda: Liberar las ondas, 
Margaretta D'Arcy 

47 La radio universitaria se 
mueve, Gloria Rodríguez 
Garay 

49 Diexismo, Enrique Ramírez 
Cortez 

53 La radio comunitaria, Robbin 
D. Crabtree 

57 ¿Radio popular o 
comunitaria? María Cristina 
Mata, ALER. 

60 Argentina: Una radio dentro 
del colegio, Jorge González 

IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 

61	 Televisión regional en la
 
Europa de las Identidades,
 
Bernat López 

66	 España: "Telebasura" y TV de 
supermercado, Pablo Azócar 

67	 ¿Quién se queda con la TV 
por satélite en Asia?, Joyana 
Sharma 

68	 La televisión segmentada, 
Luiz Guilherme Duarte 
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NUESTRA PORTADA 

Carnaval de los animales, 
serigrafía de Fernando Torres,
 

1991, 7S cm x SScm.
 
El autor es ecuatoriano y su obra ha
 
sido expuesta en diversas muestras
 

nacionales e internacionales
 
Taller:Jorge Washington 6S6 y
 

Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
 
Quito - Ecuador
 

Fotografia: Ramirojarrín 
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"Yo soy Satman, tu sos 
Robin", Alvaro Pan, 
Daniel Erosa 

Fernando Andacht: La TV y la 
falta de estereotipos, Alvaro 
Pan, Daniel Erosa 

México: Propuestas 
televisivas y proyecto político, 
Sergio Inestrosa 

Nicaragua: Una televisión 
melodramática, Roberto 
López 

Colombia: Sexo y violencia en 
la pantalla, María Isabel 
Gracia 

El enlatamiento televisivo del 
arte, Reynaldo Pareja 

UNICEF 

El poder sutil de la telenovela, 
Patricia Iriarte 

El tercer canal, George 
McBean 

Las comadronas y su oficio 
ritual, Osear Liendo 

ACTIVIDADES DE CmSPAL 

96 Lucía Lemos: De a poquito en 
las nuevas tecnologías, 
Martha Rodríguez 

99 RESEÑAS 

98 CHASQUI 47. noviembre 1993 



I 

~¡¡¡~¡¡¡~r¡¡¡~¡~¡¡~~~~~¡~¡¡¡~¡¡¡~~~¡¡¡¡~~1¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~1~¡~1~¡~~1¡¡¡¡~¡~~~¡~~~¡¡¡~~ FRANCISCO GUTIERREZ P. 

DANIEL PRIETO CASTILLO 

¿Qué significa
 
aprender?
 

~~¡~¡¡~¡~~~~~~~¡¡¡~~i~~¡~¡~¡~¡¡¡~¡l~~~~~f:ili~¡¡~¡¡¡¡¡¡~~~~¡¡~¡¡¡~~¡¡~~rf:~m~~~1
 

La educación tradicional no es 
productiva, arroja apuntes mal 
tomados, maldigeridos, mal 
expresados y, consecuentemente, 
mal utilizados. Este artículo está 
orientado al análisis del 
aprendizaje. Por lo tanto, revisa 
unode los recursos más ricos en 
posibilidades pedagógicas: eltexto 
paralelo desarrollado porel 
estudiante a lo largo del proceso de 
cada uno de los cursos. Eltexto 
paralelo significa el intento de 
centrar elproceso en laproducción 
del estudiante, objetivada enun 
documento en elcualdíaa día se 
vuelcan testimonios, vivencias, 
resultados de reflexiones e 
investigaciones, como síntesis de la 
labor deaprendizaje. 

¡~~~~~~~;~~~;~~~¡~;;m~;~¡~¡mm~m;t¡;~;~;~l¡~ 

Sl artimos de la experiencia:
C» 

la vivida en la Universidadg, 
c: de San Carlos de Guate
'E 
o mala durante los dos últio 
9 mos afias y la que se 
¡a viene desarrollando en la (J) 

Ñ Universidad Rafael Landívar de Guate
U 
:l 

a; mala, desde 1989. El propósito esclaro: 
:l avanzar enunaalternativa pedagógica ael 

~ la enseñanza universitaria tradicional, 
tan difundida en la totalidad de los paí
ses latinoamericanos. 

Esta alternativa se fundamenta en la 
mediación pedagógica, entendida como: 
El tratamiento de los contenidos y for
mas de expresión de los diferentes te
mas, a fin de hacer posible el acto 
educativo, dentro del horizonte de una 
educación concebida como participa
ción, creatividad, expresividad y relacio
nalidad. 
FRANCISCO GUTlERREZ P. Escritor. comuni

cador social.
 
DANIEL PRIETO CASTILLO. Escritor. comuni

cador social.
 

Tenemos todo el espectro de temas 
de comunicación. Las bibliografías las 
elaboramos de acuerdo al interés de los 
usuarios. Para los becarios de loscursos 
de radio y televisión tenemos bases de 
datos de áreas específicas como son: 
mujer. ecología, salud. energía. 

Hoy en dla nadie puede descono
cer el avance de las nuevas tecnolo
glas ¿Cómo han Influido en el 
accionar del Centro de Documenta
ción? ¿se podrla hablar de un rezaga
miento del centro? 

Estamos intentando de a poquito en· 
trar en las nuevas tecnologías. Una 
muestra de ello es la computarización. 
Nosotros trabajamos con el sistema ISIS 
que manejan la mayoría de los centros, 
loqueda mayor posibilidad debúsqueda. 

Antes se utilizaban solo lasfichitas tradi
cionales endonde se tenía autor y tema. 
Ahora la ficha electrónica tiene 87 cam
pos. 

Tarnblen están los discos compactos 
que constituyen una revolución para los 
centros de documentación. En un CD es 
factible grabar una enciclopedia comple
ta, de20tomos, incluidas ilustraciones. 

En el Centro contamos con tres CD
ROMs: Eluno, esla coproducción de los 
centros de documentación que forman el 
COMNET-, 

El segundo. es el de la Universidad 
Johns Hopkins de Maryland. que me
diante unconvenio con CIESPAL nos en
vió el disco que contiene alrededor de 
200.000 fichas bibliográficas, que incluye 
pequeños resúmenes deartículos de pe
riódicos, monografías. reportes técnicos 
y temas no publicados en las áreas de 

TAllERES INTERNACIONALES 

En la sede de CIESPAL se realizaron dos talleres internacionales de radio y
 
televisión. El primero, sobre producción radiofónica, del 18 de octubre al 26
 
de noviembre de 1993. Estuvo dirigido a profesores universitarios de las Es

cuelas y Facultades de Comunicación Social de América Latina.
 
El segundo sobre Producción de Informativos para Televisión, se efectuó del
 
4 al 29 de octubre de 1993, dedicado a los camarógrafos, editores y reporte

ros de los canales de televisión de diversos países de América Latina.
 

BECAS QUE CIESPAL OFRECE A PERIODISTAS
 
DE AMERICA lATINA
 

RADIO 
1.	 Formatos Dramatizados, abril 11 - mayo 20, para productores de radio. 
2.	 Informativos, julio 4 - agosto 12, dirigido a periodistas de noticieros. 
3,	 Formatos Dramatizados, octubre 17 - noviembre, para profesores univer

sitarios. 
Cobertura: Subregión andina. 

1V 
Producción de Informativos para Televisión 
1.	 Marzo 14 - abril 8 
2.	 Mayo 16 - junio 10 
3.	 Julio 18 - agosto 12 
4. 3 - 28 de octubre 
Diseñados para camarógrafos, editores y reporteros de televisión 
Cobertura: América Latina 

Para mayor información dirigirse a CIESPAL. Departamento de Formación
 
Profesional: Av. Diego de Almagro y Andrade Marín. Apto. 17-01-584.
 

Télex 22474 CIESPL ED, Fax: (593-2) 502-487- 500-340. Quito - Ecuador.
 

tecnología de planificación familiar. pro
gramas de planificación familiar, fertili
dad. ley y política de población. 
demografía. SIDA. salud materno-infan
til, etc. 

El tercer CD fue donado por la Uni
versidad de Colima, y contiene varias te
máticas de bancos de datos de 
instituciones de Cuba, Costa Rica. Ecua
dor, Colombia y México. 

¿Cuáles son las proyecciones del 
Centro de Documentación en el futu
ro? ¿Qué cambios le parecen Impos
tergables? 

Seguir con el proceso de integración 
a las nuevas tecnologías. por ejemplo. 
ingresar al correo electrónico que facilita 
de manera invalorable la comunicación 
con otros centros y universidades a nivel 
mundial. O 

Cbasqu.i .. de Periodism, 
Investlgatlvo 

su 
s. 
inte

_ comu
ogo colombiano, el Director 
cal de CIESPAL, el Emba]a

de la OEA en el Ecuador, y 

Primer Concurso
 
Latinoamericano
 

representantes de UNESCO, el
 
Consejo de Administración de
 
CIESPAL y de la Fundación
 
Friedrich Ebert.
 
Los resultados y los trabajos pre

miados aparecerán en el próxi

mo número de la revista.
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De la participación y la creatividad se pia historia, con lo que va naciendo de}l:~:::Iill1~:~ll¡mKtlt1:¡~w~¡¡~*]¡ MARTHA RODRIGUEZ J. ~:~~¡ful¡1::~::::11\%~~~li*lIill1¡¡¡¡¡¡¡¡~~]~m viene hablando desde hace décadas en las relaciones grupales, con, en síntesis, 
el campo de la educación. A menudo la totalidad delavida cotidiana". 

Lucía Lemos y el Centro de Documentación: 

De a poquito en las
 
nuevas tecnologías
 

Lucía Lemos, leja delCentro de Documentación de CIESPAL comenta los 
seruicios y funciones de este Centro destacando la importancia de seguir conel 

proceso de incorporación a las nuevas tecnologías. 

Existe hoy en América latina una 
Importante cantidad de Centros de 
Documentación sobre comunicación. 
¿Cuáles son las principales funciones 
quetieneel Centro de Documentación 
de CIESPAL y en qué se diferenciaría 
de los otros centros? 

Al momento el Centro de Documen
tación de CIESPAL es considerado uno 
delosmás completos deAmérica Latina. 
Tiene unos 18.000 documentos que no 
se encuentran en una biblioteca. Es un 
centro especializado en comunicación, 
que incluye, además de libros, monogra
fías inéditas, tesis, ponencias desemina
rios, resoluciones de reuniones, 
artículos, resultados de investigaciones y 
otros documentos a nivel ecuatoriano, la
tinoamericano y mundial. 

Somos parte de la subred del COM
NET por lo que estamos en contínuo 
contacto con otros centros de América 
Latina y podemos saber qué documentos 
tienen en losotros centros. 

Hace dos años, en Lima, llegamos a 
un convenio: los5 centros que formamos 
el CONMET-AL enviamos las bases de 
datos de cada país a la Universidad de 
Colima de México en donde se hizo un 
disco compacto. Este disco reúne lasba
ses de datos de los siguientes países y 

MARTHA RODRIGUEZ J., ecuatoriana. Asistente 
de Edición de la Revista Chasquii. 

~;~;~~~~~~~~¡¡;;~;~~~¡;¡~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~lI¡~¡~~Im~~~~~~i~~~t~~~~i~~¡~¡;;~¡m¡¡ffi~m¡¡¡¡ffi~¡~l¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~m~~~~~t¡¡~ 

Centros: CIESPAL, lo que tenemos de 
Ecuador en el Centro; Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (España): Uni
versidad de Sao Paulo, INTERCOM, 
Brasil; IPAL, del Perú; Instituto deComu
nicación y Desarrollo del Uruguay; CO
NEICC e ILCE deMéxico. Así, cualquier 
persona que tiene una lectora de discos 
compactos tiene acceso a todas las bi
bliografías de los 5 centros. El precio de 
este disco compacto es de 100 dólares. 
Lamentablemente no hay todavía una 
tradición de CD-ROM en el país y no ha 
habido mucha demanda por parte de los 
usuarios. 

¿Qué servicios presta a los usua
rios nacionales e Internacionales y có
moacceder a éstos? 

La función principal del Centro es la 
recuperación, sistematización y disemi
nación de materiales de comunicación. 
Este material está a disposición de in
vestigadores, profesores, periodistas, es
tudiantes de las facultades de 
comunicación y ciencias sociales en ge
neral. 

Para la recuperación y búsqueda de 
información contamos con el sistema MI
CRO CDS/ISIS. Este programa esentre
gado gratuitamente por la UNESCO. En 
elEcuador lodistribuye elCONACYT. 

El servicio que prestamos a losusua
rios nacionales es la consulta de temas 
varios. Así, una persona puede venir a 
consultar sobre comunicación alternativa 
y en la computadora nos sale todo lo que 
tenemos sobre eltema. 

A nivel internacional estamos reci
biendo gran cantidad de consultas sobre 
todo de estudiantes que hacen tesis. Nos 
preguntan: ¿qué tienen sobre tal tema? 
lesmandamos por correo labibliografía y 
ellos señalan losdocumentos que les in
teresan para que les enviemos fotoco
pias. 

Además, entregamos a las bibliote
cas y centros de documentación en co
municación, la versión del Tesauro de 
Comunicación en diskettes. Los diskettes 
originales los recibimos desde la UNES
CO en París y hemos entregado copias a 
diversas universidades y centros del 
país. 

El Centro tiene además, en la com
putadora, las legislaciones de telecomu
nicación, texto completo, de los cinco 
países del Pacto Andino. El material pro
porcionó ASETA y está a disposición de 
quien se interese enella. 

Dentro del espectro temático de la 
comunicación, ¿cuáles serían los te
masprincipales enque se ha especia
lizadoel Centro deDocumentación? 

han corrido ante ellas losvientos del es
cepticismo, debido a fracasos y a inten
tos demasiado improvisados. Partimos 
de una afirmación: No hay alternativa 
educativa posible sin medios pedagógi
cos, entendidos como los caminos más 
adecuados para el aprendizaje. 

Por lo tanto, si se busca avanzar en 
participación, creatividad, expresividad y 
ralacionalidad, es preciso reflexionar a 
fondo sobre la base teórica y el cómo de 
la educación, es decir, sobre lo pedagó
gico. 

Pero volvamos a la experiencia. La 
mediación supone tres momentos peda
gógicos: el tratamiento desde el conteni· 
do, desde el que aprende y desde la 
forma. Se abarcan así las posibilidades 
tanto presenciales como a distancia, esto 
es, en las relaciones con el asesor, con 
los materiales y con el contexto. Todo 
esto ha sido desarrollado en la obra La 
mediación pedagógica, apuntes para una 
educación a distancia alternativa. 

Cuando escribimos la mediación pe
dagógica nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿qué significa que el estudian
te construya su propio texto? Y la res
pondimos de esta manera: 

Que se enfrenta al texto de la institu
ción con ojos críticos y creativos. 
Que realiza un seguimiento tangible 
a su proceso deaprendizaje. 
Que seobliga a observar su contexto 
ya extraer información del mismo. 
Que materializa su aprendizaje en un 
producto propio. 
Que se vuelve autor, redacta, descri
be, se expresa. 
Que logra un documento precioso 
para evaluar su propio aprendizaje. 
Partíamos dela siguiente propuesta: 
"...el texto paralelo se desarrollará en 

cada uno de los cursos del programa, 
atesorará el producto de las reflexiones, 
de la relación texto-contexto, testimo
nios, vivencias, noticias, informaciones, 
críticas... , de modo que el material gene
rado sea la prueba más fehaciente del 
proceso de autoaprendizaje. Es decir, 
este último seva logrando a través dedi
ferentes percepciones sobre un tema o 
problema, con el acontecer de cada día, 
con la proyección hacia el futuro, con las 
propias reacciones afectivas, con la pro-

a mediación 
pedagógica consiste 
en el tratamiento de 

los contenidos y formas de 
expresión de los diferentes 
temas, a fin de hacer posible 
el acto educativo, dentro de 
un horizonte participativo, 
creativo y expresivo. 

i~~~~~i~~~~~f~¡¡~~ft~~Thl~j 

En un intento por superar formas tra
dicionales de pedagogía. se propuso a 
quienes siguen estos estudios una forma 
distinta de trabajo, centrada en el autoa
prendizaje y en la construcción de cono
cimientos. Por ello no se emplea el 
sistema de preguntas y respuestas, no 
se dirige al interlocutor para que produz
ca un mismo tipo de resultado, no sefo
menta la memorización. 

Por el contrario, cada participante 
pone en práctica las propuestas teóri
cas y metodológicas en su contexto pro
fesional y social. Y lo hace a través de 
ejercicios en los cuales se le pide que 
evalúe experiencias, elabore documen
tos, recupere situaciones personales pa
ra su interpretación, entreviste a sus 
colegas, analice, recoja percepciones 
propias y ajenas, revise materiales pro
ducidos dentro y fuera de la universidad, 
valide documentos... En fin, toda una ga
ma de actividades cuyo resultado es el 
texto paralelo. 

El sistema trata de ir más allá de la 
simple acumulación deconceptos y de la 
comprobación de la apropiación de los 
mismos por pruebas cognoscitivas. El 
texto paralelo es el resultado de un pro
ceso de maduración y esla mejor prueba 
del aprendizaje. 

Lapropuesta seorienta a superar las 
limitaciones del infantilismo pedagógico, 
que consiste básicamente en una des
confianza hacia quienes deben ser "edu
cados". En efecto, cuando se parte del 
infantilismo se juzga necesario llevar de 
la mano al interlocutor, decirle todo sin 
dejar ningún espacio a sus posibles du
das o interrogantes, imponer un solo tipo 
de respuesta y crear una ilusión de re
troalimentación. 

Nuestro aprendizaje desde 
la práctica 

Hasta aquí nuestras previsiones so
bre ese instrumento pedagógico. Pero la 
práctica nos ha llevado mucho más allá. 
Cuando untexto paralelo se juega en to
das sus posibilidades, como viene suce
diendo en un alto porcentaje de los 
producidos hasta ahora, nos encontra
mos con prácticas pedagógicas como las 
siguientes, desarrolladas por los propios 
estudiantes: 
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No ha sido fácil integrar este en sus casas, enterrar allí también la · Localización, procesamiento y apli La educación universitaria en nues
cación de información. -Identificación y tros países no ha resuelto la pregunta. mundo de las comadronas, enraiza placenta y cumplir con ritos propicia

solución de problemas. -Hevalorizaclón y Salvo experiencias riquísimas, la tenden do profundamente en la cultura indí torios. "Según el día en el que nace 

construcción de conocimientos. -Desa cia general corresponde a los trillados gena, con los servicios de salud el ntño podemos anticipar sus virtu

rrollo de la capacidad creativa, crítica y caminos de la enseñanza. Una tradición occidentalizados y muchas veces des y defectos", nos cuenta Tomasa. 

autocrítica. -Bealizaclón de algún tipo de pesa demasiado: la de la cátedra (es de plagados de prejuicios etnocéntricos. Ella domina la cuenta del calendario 

investigación. -Empleo de diferentes me cir, el lugar situado en lo alto,desdedon Existen más de 15 mil comadro ritual maya, elemento fundamental 

dios de expresión. -Capacidad de eva de se habla), la de transmisión de nas en Guatemala, reconocidas por de la vida cotidiana del indígena. 

luar. -Ampliación de la riqueza información. El "sin enseñarle nada" de los indígenas como "abuelas". Son "Para el bautizo del niño nosotras 
expresivo-comunicativa. -Profundización Platón no entra ni por la ventana en mu mujeres fuertes, decididas y bonda tenemos que bañarlo, entonces es 
en procedimientos lógicos. -Reflexión so chas aulas. dosas que ayudan a enfrentar la po cuando matan un pollo y nos dan co
bre la propia experiencia. La pregunta por el aprendizaje lleva breza y adversidad a sus mida", contó Juana, quien en varias 

Es decir, a poco de andar, el texto a cuestionar las viejas funciones atribui· compañeras campesinas, con quie ocasiones ha sido criticada por su 
paralelo fue mucho más allá de lo que das a la universidad: docencia, investiga nes se identifican y dan parte de su marido por las penurias, hambres y 
habíamosprevistoy nos abrió horizontes ción y servicio. Si añadimos una cuarta, vida. desvelos que pasa por atender un 
pedagógicos nuevos, en torno de los se produce ese cuestionamiento: la fun Su oficio es ritual, no se convier parto. 
cuales estamostodavía trabajando. ción de promoción del aprendizaje. !¡¡¡¡:II::::::::"':';:;:;:;;::::::~~ OS pasiones ten en tales por voluntad individual. "A veces nos pagan con dinero, 

¿Qué clase de propuesta es ésta? Ellas son elegidas y protegidas por otras con maíz o alimentos, peroElaprendizaje ¿No vienen acaso los estudiantes a las deidades mayas para recibir a los cuando una ve que ellos no tienen ni 
La pregunta por el aprendizaje tiene aprender? ¿Nose pasan añosen eso? innumerables hijos de los "hombres para comer no se les pide nada, y es I '" :~~oc~~~~a a lo 

más de 23 siglos. Aparecede una mane de maíz". que, ¿cómo les vamos a pedir si lo No es igual venir a aprender que ve largo de siglos y siglos: la ra estremecedora en el Menón de Platón nir a ser enseñado. La mujer designada para ser que ellos necesitan es que le ayude
ligada a un tema más que presente en pasión por la creatividad y madrona recibe desde niña las pri

co
mos?", expresó la comadrona Tere

toda sociedad: la virtud. Sócrates, el per sa.meras "señales" sobre el trabajo que la pasión por el control. Lasonaje de la casi totalidad de los diálo desempeñará entre su gente, las ~ Al finalizar el encuentro, un grupo 
gos del filósofo, afirma: "El va a primera se vuelca al cuales pueden ir desde frecuentes ~ de parteras del Quiché ofreció en 
descubrir, buscando en común conmigo. sueños sobre niños, hasta consecuti g una colina cubierta de vegetación, aprendizaje, la segunda a la 
Yo no haré otra cosa que preguntarle, vas enfermedades que no encuen 8 cerca de Chichicastenango, una ce
sin enseñarle nada". Queda inaugurado enseñanza; la primera al tran cura. Estas "señales" dejarán de -g remonia a las deidades mayas para 
en ese texto un problema no resuelto: el aprendiz, la segunda a la registrarse en la mujer elegida, hasta ~ la iluminación y guía de las comadre
de un aprendizaje sin enseñanza. que atienda un primer parto. A la ~ nas presentes. En la exclusiva cereinstitución.Dos pasiones recorren la educación reunión asistió una niña de 8 años ~ monia, donde permitieron la 
a lo largo de siglosy siglos: la pasión POi que está ya designada para ser co .ª participación de las enfermeras y
la creatividad y la pasión por el control. ¡~~~¡~¡~¡~¡~;~¡~~~¡¡¡~;~¡~¡~~~I@@¡¡¡¡~;~~~~~~~~~¡~ madrona y es tratada como tal. ~ médicos "ladinos" (no indígenas) del 
La primera se vuelca al aprendizaje, la "No tenemos miedo a que los pe Ministerio de Salud se colocaron 
segunda a la enseñanza; la primera al rros bravos nos muerdan, que los cuatro altares que representaban los 
aprendiz, con toda su riquezay sus posi espantos nos salgan en la noche o cuatro puntos cardinales, además 
bilidades, la segunda a la institución, con que los bolos (borrachos) nos aco del bien, el mal, donde nace y se 
sus esquemas y rutinasprefijadas; la pri sen, estamos protegidas", aseguró la opone el sol.
 
mera a la aventura de descubrir y de
 partera Teresa Lobo, hija de un "bru "Solamente hay un Dios que nos
equivocarse para reiniciar la búsqueda, jo bueno" de la aldea de Nebaj, en el da sabiduría para ayudar, evitar el 
la segundaa la respuesta rígida, al seña norte del país. rencor, entender que todos somos
lamiento de informaciones y de modos Catarina, comadrona del Quiché, partículas, fragmentos del universo, 
de ser; la primera a la creación de cono tiene más de 70 años y ha atendido y que por ello todos somos iguales",
cimientos, la segunda al traspaso de los unos 400 partos. Aprendió a ser par invocó la más anciana entre el humo 
mismos. tera luego de tener 15 hijos, nueve de los inciensos de la ceremonia, 

Los intentos de volcarse a la primera de los cuales, sostiene ella, murieron mientras una joven médica indígena 
pasión han sido muchos a lo largo de la a manos del ejército; su marido fue traducía al castellano.
 
historia. Pensamos, para no abrir un
 muerto por la guerrilla. La comadrona formuló luego una abanico demasiado amplio, en Rousseau 

"Lo que más me gusta es cómo cadena de peticiones a tres deidacon su Emilio, en nuestro Simón Rodrí
la gente nos quiere y respeta", dijo des de la naturaleza, de acuerdo con guez, en Freinet, en nuestro Paulo Frei- ¡g 
esta mujer, de sonrisa fácil, ojos la lectura que hizo de las llamas de re. '" 
buenos y sabios, sin rastro de ren las velas encendidas en los altaEn estos años del fin del siglo nece cor, cuya altiva imagen resplandece res las súplicas fueron aceptadas, sitamos preguntarnos otra vez por el con su hermoso y colorido guipil. por lo que todas consideraron que aprendizaje, quizá de manera más ur- ~ 

La atención que brindan las co les fue renovado su designio y pogente que nunca. La repuesta determina ~ 
madronas es parte de la cultura lo drán así continuar con su invalorable todo un sistema educativo, lo sepano no ~ 
cal, las mujeres prefieren dar a luz misión. O quienes actúan dentrode él. . 

Niño del barrio San Vicente 

I
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Las comadronas y
 
su oficio ritual
 

''Así atienden ellas la mayoría departos en Guatemala" 

n Chichicastenango, ciu temala, instituciones que vienen apo ciento de los niños guatemaltecos ,;. 
al
 

dad ritual del mundo in yándolas desde hace más de cuatro nacen en establecimientos de salud. ~
 
8ldígena guatemalteco, se años en capacitación participativa y En el país mueren más de seis .~

realizó recientemente el gestión de fondos rotatorios para ad emil niños anualmente durante el par
~IV Encuentro Nacional quirir sus materiales e instrumentos to o en los primeros días; igualmente > 

de Comadronas. Una de trabajo, como desinfectantes, li la mortalidad de las madres es muy El futbolín 
treintena de comadronas, represen gaduras o mantas para recibir al be alta. La mayor parte de estos falleci
tantes de los cuatro grupos étnicos bé. mientos ocurren en la población ru

predominantes en el país, se reunie Una representante del ministerio ral. Las comadronas constituyen allí
 
ron para discutir una serie de pro de salud reconoció que la contribu el único recurso para evitar esta tra ¿Qué significa aprender? tos que tendrán relación directa con mi ¿Cómo se aprende?
 
blemas que ellas afrontan ción de las comadronas a la socie gedia cotidiana y por ello resulta im contexto...), no siempre lo trabajamos a
La función de la educación, en cual Reconocemos cinco instancias de
diariamente. dad es invalorable. "Ahora hemos prescindible su relación con los fondo. De otra forma: el aprendizaje esquier ámbito, es ladepromover el apren aprendizaje:

El acto fue auspiciado por UNI logrado trabajarcasi en equipo", indi servicios de salud, tanto para mejo anticipar, pero hay también un aprendidizaje. Llamamos pedagogía al trabajo Con el asesor pedagógico
CEF y el Ministeriode Salud de Gua- có. y no podía ser de otro modo, rar la eficaciay calidad de la aten zaje de la anticipación para convertirladepromoción del aprendizaje através de Con eltexto (en sentido amplio)

ellas atienden casi la totalidad de los ción que brindan, como para en instrumento de reflexión, de prácticatodos los recursos puestos en juego en Con elgrupo
partos que ocurren en la zona rural. individual y grupal.OseAR LJENDO, Oficial de Salud de la Oficina subsanar oportunamente los proble el acto educativo. Con el contexto 

UNICEF/Guatemala A nivel nacional solo el veinte por masde riesgo que se presenten. Demos otro paso. Buscamos unLa mediación gira sobre lo pedagógi Con uno mismo
aprendizaje destinado a desarrollar laca

co, es decir, sobre la promoción del Cada una de ellas puede dar lugar apacidad de: - comprender, - pasar de un aprendizaje. En la tradición latina, y de una relación pedagógica o a una relaciónhorizonte decomprensión a otro, - locali
vez en cuando vale la pena recurrir a la antipedagógica. Suavicemos este último zar, procesar y utilizar información,tradición, el aprendizaje era caracteriza término, a través de una pregunta:- análisis y síntesis, de relacionar, -ous
do yadeuna manera muy rica y amplia: ¿Cuándo se limita, se empobrece el car causas y de prever consecuencias, 

- adquirir el conocimiento escuchan aprendizaje?- pensar en totalidad, - captar las interde
do o leyendo; - conocer; - descubrir; Cuando el pedagogo es un ser incaterminaciones entre los fenómenos,
• venir a saber; - saber de fuente cierta; paz de llegar al otro. Su preocupación- expresarse, - comunicarse, - relacionar
. informarse; - anticipar; - captar algo máxima es el contenido y no el interlocuse y detrabajar con losdemás, - criticar, 
con el corazón; - adquirir una práctica; tor, la institución y no el educando, la- apropiarse de la propia historia y la cul
- percibir; - reconocer. propia expresión y no la ajena.tura, - imaginar, - inventar, - sentir, - en

¿Qué ganamos con esa caracteriza Cuando el texto (es decir, todos losfrentar y resolver problemas, - evaluar 
ción? En la vida diaria practicamos casi materiales educativos) se centra en sí situaciones, - tomar decisiones. 
todos esos recursos, porque necesita mismo, en un desarrollo a espaldas del 

o Una educación que no trata dedesa
mos movernos con cierta eficacia para interlocutor. Si eso sucede, todo se rerrollar esas capacidades, que nada apor] sobrevivir, para relacionarnos, para tra suelve en comercio con el texto: contenita a la práctica de lasmismas, carece de 

.g
:> 

bajar. De acuerdo, pero existen muchas valor. Por eso señalábamos antes que la dos, respuestas, evaluaciones. 
O maneras de practicar cada uno de ellos. Cuando el proceso niega al grupo, 
.¿ primera función deuna universidad es la 

Por ejemplo: todos en la vida diaria anti niega un espacio de intercambio de ex~ depromover el aprendizaje, no la docen
Oi cipamos, pero cuando nos detenemos en periencias y de mutuo enriquecimiento. 
s:e

cia, no la investigación, no la extensión. 
u ese concepto y analizamos su alcance Cuando el contexto no entra ni por laIncluso en cada una de ellas lo primor
~ (prever futuro, prever las consecuencias ventana. Todo está centrado en la "ciendial es abrir caminos al aprendizaje, ess de las prácticas actuales, prever cómo cia", en el pasado, en abstracciones ....",., ofrecer medios para desarrollarse como 

podrán producirse ciertos acontecimien- Quedan así fuera la existencia cotidiana,<:5 ser humano. 
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la afectividad, los espacios de las dia ce tutela sobre alguien incapaz de res La empatía, en este sentido, conduce a H~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡mm¡¡~¡~¡~¡i1~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡tm~~¡~¡~¡~¡m1t~ GEORGE Mc-BEAN M¡mIj¡j¡~11l1~@¡~¡~~~¡~¡~~~m~¡j¡@j¡j¡j~¡¡j¡j¡~¡~~ 
rias relaciones. En fin, lavida misma. ponsabilizarse desus actos. una conducta de orientación, factible de 

Cuando es despreciada la experien Algunas cualidades del asesor peda producir comprensión mutua y contacto 
cia atesorada a lo largo de anos y la ca gógico: personal entre el estudiante y el orienta
pacidad de aprender de uno mismo. El dor". Este encuentro empático eslaclave. Esdueño deunaclaraconcepci6n 
estudiante es entregado al sistema co del acto educativo presencial. El Tercer Canal del aprendizaje entendido como unjue
mo una pieza de caza, nada tiene que go sujeto a reglas abiertas, a la partici Siente lo alternativo. Entendemos lo 
aportar desde sus vivencias. pación y a la creatividad, lo que supone alternativo como el intento de encontrar 

No hemos hecho más que describir una cuota de riesgo y de incertidumbre.	 un sentido otro a relaciones y situacio

nes. Si el asesor pedagógico siente lo al
de esta manera el modelo de ensenan Siempre resulta mucho más fácil hacer "¿Mami, por qué tengo que ir a la es sobre loscuales laspersonas tienen que 

za vigente en la mayoría de nuestros detutor o dar clases. ternativo buscará cómo educar para la cuela?" hacer una selección con el beneficio de 
países. Una propuesta alternativa busca Establece relaciones empáticas incertidumbre, para gozar de la vida, pa "Vas a la escuela para aprender!" la información. Tanto el canal de eouca
la promoción del aprendizaje en cada con sus Interlocutores. Como afirma ra significar y expresar el mundo, para ción formal como el de educación inforEste intercambio sucede en la mayoconvivir solidariamente y para apropiarse mal deben aportar su contribución, perouna delasinstancias mencionadas. Holmberg (La empatía como una carac	 ría de los hogares en la medida en quedela historia y de lacultura.terística de la educación a distancia, Ca el canal principal para desarrollar unacrece un niño, pero en estos días, conEl asesor pedagógico racas, XV Conferencia Mundial del Constituye una fuerte instancia de ciudadanía informada esel uso sistemátanta información que reciben los niños
 

El asesor pedagógico tiene como ta ICDE, 1990): "La empatía pareciera de personalizaci6n. El valor del asesor pe
 tico de los medios detodo tipodecomupor parte de losmedios y deotras activi
rea la promoción del aprendizaje. Por lo notar la capacidad y disposición, de par dagógico es el de posibilidad de interlo nicación para este propósito.dades, la pregunta se vuelve aún más 
tanto, no caben aquí conceptos como el te del asesor pedagógico, para cución, de diálogo presencial, que El Canal Tres, por \0 tanto, asume un 
de "tutor", "catedrático", "docente" y experimentar, y como si así fuera, sentir significa el enriquecimiento mutuo. Re

pertinente. 
significado preciso. El reto, para citar laLamayoría de losjóvenes adultos di

"profesor". Especialmente el primero es suya por unlado, la incertidumbre, la an cordemos a Platón: "Es que tú no puedes .g Declaración de la Conferencia Mundialrán que han aprendido tanto en su tiem ro •tá viciado de nulidad: alude a quien ejer- siedad y vacilación de los estudiantes... pensar sin alguien que te responda? ¿Es G de Educación para Todos, esel decómopo libre como lo que han aprendido en que hay otra manera depensar?" ~ utilizar todos los instrumentos y canalessu educación formal. El entorno de la in
Domina el contenido. No se trata de ;3 decomunicación deinformación y deacformación ha cambiado tan dramática

cuestionar los contenidos (aunque en -g ción social para que contribuyan a transmente en los últimos veinte años que los 
muchos casos hay que hacerlo) sino la ~ ferir el conocimiento esencial y para quejóvenes adultos están siendo expuestos 
manera en que se ha venido forzando a ~ informen y eduquen a lagente acerca dea opciones de estilo de vida que nunca 
estudiarlos. Una propuesta alternativa ~ asuntos deinterés social.fueron parte de la experiencia desus pa

c:busca convertir el acceso a los conteni rodres. Por lo tanto, la nueva generación 
:~ Regresemos al hogardos en un acto educativo. El contenido frecuentemente exhibe cualidades y ües el dato de la realidad y, por lo tanto, "¿Mami, puedo ver televisión esta 

será siempre algo vivo, rico en sugeren
comportamientos con losque lospadres 
no se pueden asociar. Los jóvenes adul	 noche?" 

cias y en caminos de interpretación y tos de hoy en día pueden ser talentosos ría de los niños en todo el mundo ad "No. Tienes que hacer tus tareas es
profundización. en una variedad de actividades, astutos	 colares".quieran un nivel mínimo de aprendizaje

Facilita la construcci6n de conocl· en la comprensión y más prestos a desa para el año 2000, en combinación con Tal vez uno de los principales retos
mientos. Tarea consistente en abrir es fiar la autoridad. También sienten frustra un avance positivo para alcanzar los re para lospadres eseldecontestar la pre
pacios de reflexión, de intercambio de ción ante la variedad de opciones que querimientos básicos del aprendizaje en gunta del niño en una forma tal que ayu
experiencias y de información para facili aparentemente tienen a la mano, pero todos lossegmentos delapoblación. Pa de a zanjar la brecha entre las
tarlaconstrucción deconocimientos. que parecen imposibles de lograr. Sean ra poder lograr esto, se hareconocido el generaciones. El reconocimiento de que

cuales fueren los retos individuales para papel poderoso de los medios en el losmedios tienen mucho que ofrecer, noAprendizaje con el texto la juventud, los educadores nos vemos aprendizaje informal o incidental, bajo el solamente como un artificio para mante
Primera condición: obligados a buscar las soluciones en to concepto del Canal Tres. La vasta in nerlos quietos o para distraerlos de sus 

da la gama de las posibilidades en lugarUn texto como algo vivo, capaz de fluencia delosmedios en lasociedad co tareas escolares, o como un factor que
detratar deencontrarlas en la historia.abrirse a la interlocución con el estudian mo fuente de información y como corrompe los valores, sino como una 

te. elemento de formación de los valores y fuente importante de información que esEl año 2000 
Entra en escena aquí el discurso pe delasactitudes, lo reconoce ahora como tá formando la manera en que los niños 

dagógico, distinto de los señalamientos, En la Conferencia Mundial de Educa un canal tan importante como los dos piensan. Si lospadres no están dispues
de lasórdenes, de la obsesión por expli ción para Todos que se llevó a cabo en primeros, o sea los sistemas de Educa tos a sentarse con los ninos frente a la 

Jomtien, Tailandia en 1990, UNICEF, alcarlo todo, de los caminos trillados, de la	 ción Formal y de Educación No Formal. televisión para discutir las implicaciones~ 
falta deimaginación y decreatividad.	 igual que UNESCO, el PNUD, el Banco Con el ritmo explosivo de cambio en de lo que sus niños están viendo, para.,;
 

~ Mundial y otros organismos, se compro la sociedad, se havuelto esencial que la reforzar lo bueno y deliberar sobre lo ne
Es pedagógico un discurso que se 
>.	 metieron a hacer un esfuerzo especial y gente esté informada y tenga conoci gativo, esto puede ser tan perjudicial padesarrolla en unestilo coloquial, favoreceal	 

concentrado para asegurar que la mayo- miento sobre losasuntos que afectan su ra el aprendizaje del niño como cuando~ la relación dialógica, promueve la perso

III bienestar en forma crítica. El SIDA, el lospadres no demuestran ningún interés
 
~ nalización, esclaro y sencillo y está dotaOc	 GEORGE Me-BEAN, Oficial de Información de 
~ dode una gran belleza de expresión. Un	 abuso de sustancias, la planificación fa en lastareas escolares desushijos e ig

la Oficina de UNICEF de Barbados. 
miliar, las prácticas denutrición, el medio noran totalmente, aparte de ejercer la>

al 
discurso capaz de lograr un proceso de Traducción del artículo "The Third Channel 
comunicación, una especie de conversa An Explanation", Children in Focus, UNICEF, ambiente, la tolerancia étnica y religiosa, disciplina, los años más importantes para 

volumen 5, número 2, abril-junio, 1993. son ejemplos dealgunos de los asuntos laformación desu hijo. Oción entre el interlocutor y eltexto. 
Niña vendiendo en el mercado 
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Atrás empiezan a quedar los "cule Al cabo de tres días de reunión los nacio Cabrujas, participó en un taller na En síntesis: Pero también se vive un encuentro, 
brones" que repetían una y otra vez la participantes redactaron una declaración cional de escritores de televisión que se Un texto lo suficientemente rico como un acompañamiento del proceso, una 
fórmula de la niña campesina enamora en la que reafirmaron su intención de llevó a cabo en la capital venezolana co para que el estudiante mantenga con ruptura de los hábitos individualistas de 
da y burlada por el patrón, o la vieja his continuar combatiendo el alcoholismo, mo repetición de laexperiencia de Río. él una relación dialógica, capaz de estudio. Y se produce una construcción 
toria del hijo perdido y reencontrado lasdrogas, el maltrato físico y moral con tomar en cuenta sus informaciones, deconocimientos."María Alecia lzturriaga, Oficial de In
después de mil vicisitudes. La sociedad tra los niños y las mujeres y toda forma conocimientos y experiencias. Terrible confusión de la educación aformación de UNICEF en Caracas, cuen
latinoamericana de los 70, la de Simple deopresión contra los más débiles. Pero ta que para la grabación de una Un texto que favorece el diálogo con distancia tradicional: quien estudia solo 
mente María y El Derecho denacer, se además todos partieron con la intención el contexto, a fin de orientar al estu está aislado. En torno de ella se estrucsecuencia relativa a una jornada de va
vapara darle paso a lasociedad de Malú detransmitir los mensajes de UNICEF a cunación en la telenovela de Cabrujas, diante al intercambio de conocimien turan materiales como si alguien, por el 
Mujer ydeAlcanzar una Estrella. través desus personajes e historias. sus productores solicitaron la asesoría tosy experiencias. mero hecho de noasistir a un aula, estu

Los resultados no se hicieron espe de UNICEF, con lo cual se estableció Un texto que favorece el diálogo del viera sin nadie en el mundo. Y se deriva 
Una cita con creadores rar. Pocos meses después de la reunión una relación de intercambio y estrecha estudiante consigo mismo. de allí la obsesión por los controles y la 

Uno de los intentos más recientes de Río, algunos de los personajes feme colaboración. evaluación a seres concebidos como inUn texto que lleva a una mayor impli
por darle una intención educativa a pro ninos de las telenovelas más populares dividuos sin ningún contacto entre ellos.En otros países el proceso marcha cación delestudiante con el tema tra
gramas de gran audiencia fue promovido aparecieron dándole pecho a sus hijos El grupo existe siempre, ya sea denlentamente. La colombiana Martha Bos tado. 
por UNICEF en noviembre de 1991, en lugar debiberón. Pero, ¿se puede de tro del aula, en la familia, en la comunisio de Martínez, firmante de la Carta de y más aún, untexto que no se limitacuando invitó a 18 escritores de teleno cir hoy que elesfuerzo ha continuado? dad e incluso entre seres que vivenRío de Janeiro, da cuenta de un frustra aldesarrollo decontenidos sino que ofrevelas de 7 países latinoamericanos y de distantes unos deotros.Dos años después de aquella reu do intento por tratar de un modo distinto ce alternativas de aprendizaje, sugiereEstados Unidos para explorar la posibili nión, UNICEF indagó con algunos de los la temática de laviolación. "La comunica prácticas, orienta en la relación con el Aprendizaje con el contextodad detransmitir, a través desu podero asistentes sobre su experiencia al poner ción entre libretista, director y equipo de contexto, muestra caminos para aplicar,so medio, los temas de la supervivencia, Partimos de una afirmación: El conen escena lostemas dela niñez. trabajo es muy difícil. Yo traté de utilizar experimentar, interrogar, interactuar...laeducación y el desarrollo infantil. texto educa.la telenovela como vehículo de un trata Dos elementos claves, entonces: elLos más importantes libretistas de Esta verdad no es tomada en cuentaLas experiencias miento diferente al problema de la viola • ~:i~~!~%~~:;~sde discurso y las propuestas deprácticas deAmérica Latina, entre ellos Delia Fiallo, por buena parte de lossistemas tradicioción, pero me llevé una sorpresa al aprendizaje.Miguel Sabido, Fernanda Vílleli, Sergio En El paseo de la Gracia de Dios, nales, ya que sus materiales y sus prodescubrir que el director había hecho aprendizaje, no la docencia, 
Vainman, Gloria Pérez, Mariela Romero, una serie venezolana que cuenta la vida una recreación de una escena de una puestas de aprendizaje aparecen, 
Benedicto Ruy Barbosa y Martha Bossio, de una tradicional calle caraqueña, va película norteamericana". no la investigación, no la Aprendizaje con el grupo precisamente, descontextualizados, sin 
se reunieron para revisar su responsabi rios personajes interactúan alrededor de extensión. En cada una de Retomemos algunos conceptos verti ninguna referencia a la vida y al entorno

En La Banda delGolden Rocket, una
lidad de escritores, para aprender sobre unhogar decuidado diario, de modo que del estudiante.

telenovela para jóvenes, el argentino ellas lo primordial es abrir dos en el trabajo Eldiscurso pedagógico,
los temas de la supervivencia infantil y la rutina de atención a los niños y temas En educación a distancia el contextodeDaniel Prieto Castillo.Sergio Vainman logró incluir con éxito 
para estudiar la posibilidad de incluirlos como la alimentación o la salud, quedan caminos al aprendizaje, es es el principal espacio de interlocución.mensajes que intentan prevenir el SIDA "Punto de partida y de llegada: el 
en sus historias sin caer en la monotonía incorporados de manera casual en me Lograr la relación con el contexto interroy la drogadicción. "La integración de es ofrecer medios para otro. Partir siempre del otro, dice el juego
delosespacios institucionales. dio delatrama central. Su autor, José 19- gándolo, y en muchos casos modificántos temas, así como el de la no violencia pedagógico,

desarrollarse como ser dolo, es la concreción del aprendizaje.contra los niños, se ha hecho siguiendo ¿Toca hablar de comu nicación? Así, la educación se pone al servicio delasreglas dejuego dramáticas, detal for humano. Bien: ¿podrías arriesgar una definición?, lavida, y no del tema o de ladisciplina.ma que no aparezcan fuera de contexto ¿podrías entrevistar a tu compañero y Y en el contexto están en primer luy el público no reaccione en forma nega ¡~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡~¡¡¡¡I¡I~¡~~~~~;~;~m¡~ preguntarle qué entiende por ella?, ¿po gar los otros seres, y además otros textiva", dice Vainman. drías imaginar una situación caracteriza tos, espacios, objetos, historia, cultura,
Para este escritor lo más importante da por la pobreza comunicacional?, formas deproducción...

de la reunión del 91, vista a distancia, es ¿podrías dibujar en la pizarra un esque Todo esto dacabida a actividades de
el hecho dehaberse relacionado con co ma distinto del vigente (emisor, mensa percepción, de interacción, de reflexión,
legas de todo el continente y constatar je...) ? 

deproducción y deaplicación.
que todos comparten preocupaciones y y mil posibilidades similares. Nuestra experiencia en Guatemalaretos similares. "Lo que yo destacaría de Pronto el discurso fluye en todas di ha demostrado la importancia de volcarla reunión esque por una parte, remarcó recciones. Ya no hay un propietario de el aprendizaje hacia el contexto, comola función social de nuestra tarea, y por cierto tema. El grupo se lo ha apropiado una manera de recuperar la diaria exis(; otra, que de no haberlo convocado UNI y comienza producir información de ma tencia para la labor educativa.~ CEF, tal vez el encuentro no se hubiera 

o nera vertiginosa. No solo información, 
w. dado". 
o por supuesto. Quedémonos en ella por El aprendizaje consigo mismo 
8 El taller de Río fue un gran paso en ahora. La pedagogía de la transmisión Y no solo la diaria existencia, sino la 
-o favor de la temática de la niñez, pero es es literalmente improductiva. Cuando propia. Hacer tabla rasa con la vida de 
~ preciso reconocer que los libretistas son uno habla para veinte o treinta, solo esQ) alguien para enseñarle, es un verdadero 
..§ solo un eslabón en la cadena de la pro- rey su discurso. El resto toma notas pero insulto. Demos un ejemplo extremo:o 
¡;j ducción televisiva, por eso se realizó no aporta nada. En una alternativa como cuando se obliga a un niño a no expre
~ también una reunión con los ejecutivos la presentada aquí todos producen, to sarse en su lengua materna en la escue
:~ de las principales compañías producto dostienen algo importante que ofrecer. Y la, algo por demás común en nuestros 

ras de la región, y sin duda, encuentrosÜ pronto la cantidad de información es países, sobre todo cuando de culturas 
similares deberán seguir haciéndose con enorme. ancestrales setrata. 
losdirectores y con toda la gente que de

termine el contenido enlas radios y pan
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Las experiencias volcadas en eltexto 
paralelo, han permitido reconocer la im
portancia de la expresión del propio ser 
del educando en el trabajo deaprendiza
je. Uno de losprimeros resultados dees
te aprendizaje eseldedescubrirse a uno 
mismo como siendo capaz de producir, 
crear, criticar, investigar y, sobre todo, de 
revalorar la propia sabiduría y el propio 
pasado. 

Asistimos a un proceso de autoesti
ma yde independencia, tannecesario en 
la labor pedagógica contemporánea, es
pecialmente para personas adultas que 
han crecido en un sistema capaz de ne
garles lasmás elementales iniciativas. 

Estas cinco instancias de aprendiza
je, apenas esbozadas aquí, significan 
para el quehacer pedagógico el espacio 
natural decrecimiento y deinvestigación. 
Cuando un sistema logra involucrar a 
sus participantes en todas y cada una de 
ellas, no solo promueve el aprendizaje, 
sino que permite a un ser o a un grupo 
abrir camino atodas sus posibilidades de 
trabajo y derelación. 

¿Qué evaluar? 

No es lo mismo evaluar enseñanza 
que aprendizaje. En consecuencia, un 
proceso centrado en este último lleva por 
necesidad al protagonismo del interlocu
toren su evaluación. En la enseñanza el 
estudiante es evaluado, en el aprendiza
je el interlocutor hace de la evaluación 
misma unproceso deaprendizaje. 

Está en juego aquí la superación del 
infantilismo pedagógico. Si alguien, a lo 
largo de la producción de su texto para
lelo, ha sido capaz de recuperar expe
riencias, elaborar documentos, analizar 
situaciones personales, entrevistar a 
otras personas, recoger percepciones 
propias y ajenas, procesar materiales, 
revisar documentos producidos dentro y 
fuera de la universidad, enfrentarse críti
camente a losmedios dedifusión colecti
va... ¿cómo no va a ser capaz de 
evaluarse? 

¿y cómo no va a poder hacerlo a lo 
largo de todo el proceso, tanto del de 
aprendizaje, sujeto a los requerimientos 
del sistema educativo, como del desuvi
dacotidiana? 

Ninguna postura lírica en todo esto. 
Quienes no pueden vivir sin algo que 
evaluar, tienen ante sí el texto paralelo, 

como un producto en el cual es posible 
apreciar todo elproceso deaprendizaje. 

La acumulación de los productos 
constituye el texto paralelo, y esta es la 
historia misma del proceso deaprendiza
je. Historia tangible, comprobable, medi
ble... Pero, sobre todo, y es lo que 
realmente interesa, testimonial del au
toaprendizaje. 

Elaprendizaje como un hacer 
Toda persona o institución que se 

lanzan alespacio dela educación, tienen 
una tremenda responsabilidad: ladel ha
cerajeno. En efecto, siempre en educa
ción sele pide a alguien que haga algo. 
Esto suena obvio hasta el grado de lo 
pueril. Y sin embargo, hay muchas for
mas posibles del hacer. Un sistema le 
puede pedir a alguien unhacer humillan
te, repetitivo, carente desentido, mínimo 
en relación con sus potencialidades, po
bre, esquemático, apenas suficiente co
mo pasar un requisito (como dicen en 
México: ''yo hago como que te enseno, 
tú haces como que aprendes y el Estado 
hace como que me paga"). Ese hacer 
llena a menudo los objetivos de los mi
nisterios: más escuelas, más maestros, 
más aulas repletas de gente, menos de

serción... Pero nadie se pregunta más 
allá deloslímites cuantitativos. 

Desde la pedagogía, la pregunta es 
siempre por el aprendizaje. Y, si nos ate
nemos a las cinco instancias presenta
das, el hacer se abre a amplias 
posibilidades, las cuales son en primer 
lugar de carácter cualitativo, pero a la 
vez arrojan productos que el sistema tra
dicional no es capaz de generar. La 
orientación es muy sencilla: se trata de 
pasar de un sistema volcado sobre sí 
mismo, sobre la tradición, lostextos yel 
docente, a otro centrado en el interlocu
tor, que de objeto pasa a ser sujeto de 
su propio proceso. 

En educación a distancia un cambio 
en profundidad del hacerde los estu
diantes, exige una revisión de muchas 
de las prácticas directamente heredadas 
delos peores vicios dela educación pre
sencial tradicional. En efecto, no han de
saparecido sistemas centrados en el 
control, la descontextualización, la res
puesta esperada (y a menudo forzada, 
para poder pasar alguna prueba), la en
señanza orientada a la transmisión. Y a 
todo esto se suma el estereotipo del es
tudiante aislado, como lo que se recar
gan aún más el dirigismo y la digestión 
aislada, y casi siempre atropellada, de 
contenidos. 

Arriesgamos una explicación: la edu
cación a distancia tradicional se apoya 
con cierta comodidad en la necesidad de 
losadultos detener un título, uncertifica
do que les permita abrirse camino en la 
sociedad. Como esa demanda existe, es 
posible llenarla masivamente, con unmí
nimo de esfuerzo pedagógico. En sínte
sis: una pobre oferta para una demanda 
nacida dela necesidad. Cuando esta últi
ma es muy grande, el propio aprendiz se 
veobligado a superar la pobreza del sis
tema. 

Pero para nosotros la educación a 
distancia es tan educación como cual
quier otra y, por lo mismo, sejuegan en 
ella no solo la tarea de responder con tí
tulos a las exigencias sociales, sino fun
damentalmente de humanizar los 
procesos de aprendizaje, de ofrecer al
ternativas viables, posibles, a la creativi
dad, a lacapacidad, a la propia historia. 

La humanización del aprendizaje sig
nifica una manera de humanizar la vida, 
las relaciones sociales, lasprácticas coti
dianas, el trabajo profesional y la propia 
posición ante la realidad.• 
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El poder sutil de la telenovela
 

Temas como elde la infancia 
reivindican a la telenovela como 
instrumento deformación social. 
Los escritores más importantes de 
este género en América Latina 
evalúan su experiencia conlos 
nuevos contenidos, dos años 
después de la cita promovida por 
UNICEF en Río dejaneiro. 

~~~~1~~i~~~~J~~l~;~~~i~\1~~~mful1~%'1 

i a 
w 
si 
'S La sociología, la psicología de mao 

sas, la comunicación, la semántica y
~ 
Cii 

hasta la economía, han tratado de expli
e car lasclaves desu extraordinario poder."6
 
::l Unos con ánimo exclusivamente descrip

~ 
s tivo, otros con la intención deaprovechar 
"ti sus ventajas para desarrollar propuestas.", 

U	 que conquisten nuevos públicos y le 
ofrezcan nuevas historias a las audien
cias desiempre. 

a telenovela es uno de los Calcuta- esos programas representan la Fue así como surgió la corriente que 
géneros más vilipendiados, única posibilidad de entretenimiento. La intenta otorgarle una función social algé
difamados y menosprecia más barata, la más familiar, la más próxi nero del dramatizado, rescatando para la 
dos por la crítica de televi ma a su cotidianidad, y a lavez, la única televisión esa vocación deservicio extra
sión o por quienes dicen ventana posible hacia otras realidades, viada por el apetito comercial de las 
ejercer esa función desde hacia otros mundos.	 grandes productoras. 

los medios masivos. La telenovela ha evolucionado hasta Esta nueva manera de hacer teleno
En cambio, para millones de televi llegar a convertirse en uno de los fenó velas, inscrita en la llamada televisión 

dentes del mundo -de Buenos Aires a menos culturales más estudiados. Una para el desarrollo, ha llevado a la panta
rápida revisión de las bibliografías de lla nuevas temáticas: la drogadicción, el 

PATJllelA IRlARTE DlAZ GRANADOS es periodis una docena de ensayos publicados en SIDA, las preocupaciones ambientales,
ta especializada en asuntos sociales y am
bientales. Editora de publicaciones del revistas especializadas, da cuenta de el nuevo rol de la mujer y muchos otros 
Centro lnterdisciplinario de Estudios Regio cientos de títulos dedicados al género aspectos de la realidad urbana de los 
nales de la Universidad de los Andes. del dramatizado, del "soap-opera". anos noventa. 
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NO DEBE FALTARLE UNA
 
SOLA REVISTA
 

¡Complete su colección!
 

Julio-septiembre, 198827	 ·41 Abril, 1992 
Campañas políticas y comunicación. Camparl'ls d

, <, e comunicac' , 
El mercadeo social. Erica 1" Ion.
4 2' encu )J'¡mlenlo o lransparencia.
 28 Octubre-diciembre, 1988
 

Julio, 1992
 
Comunicación y deuda externa.
 

MCd.ios en lransicióll" l' " " 
Comunicación, crisis y desastres naturales. medios desde M" . a sJluaclOn de los 

eXICO hasla A . . ' 
y algunas iniciali . , . .Igenlllla,29 - 3OEnero-junio, 1989 dirigidas al e Vds InternaCIOnales 

mergenle me -d .Comunicación Ydrogas.	 43 rca o reglona/.
 
Desinformación.
 C' ?c t ub r e, 19 9 2
 

31 Julio-septiembre, 1989
 p lII.e, ~Ideo y fotografía. 
40odlsmo cielllífico.Investigación y políticas de comunicación.
 

Telenovelas pro-desanollo.
 ~ Enero, 1993 
ReJorma de las J¿¡cull- ,.32 Octubre-diciembre, 1989 Brasil: Medios " ad~~ de comunicación
 

Comunicación en la década del 90. 45 ',COII UPClOn y Estado. .
 

Radio popular. Abril, 1993 
El boom de 1-" - di ,33 Enero-marzo, 1990	 Ri ' '. ,us fa lOS lIbres
 
Pe~s p~rd pnncipianles
Comunicación YSIDA. odlsmo y redes elecl .' ,- lonlcasVideo popular. 

34 Abril-junio, 1990	 46 Julio, 1993 
Tv mito y Video !ab' Mujer, desafíos de la comunicación.	 Be .. u
 
D OClnSI~ en elperiodismo ~ '::. <, <: , " ,.
Periodismo deportivo. e megáfono al h' .~ , -.' "-'	 .~.' vp-'
Telenovela pl Ipennerua :~~: !~'.J~ 8'~~14<,35 Julio-septiembre, 1990 , acery educación f?..g :~0:'N:':J.-·IJ 

Comunicación Yperestroika.	 ~ <\j'J '0 ~f )'\.~~~ j (0 
(O -Prensa y Estado. 

.Ó:]~6	 ~t-\ll~~j~BJJJ r·36 Octubre-diciembre, 1990 -~	 ~~1~Uiti,t \lj»~li Ql,
.)

/ ( G e:	 - \1 3 Ir!w. LEducación para todos los pobres. ~_.L§~~~"'-<~·~'·-~>~ "," '-" ~ 
Comunicación e integración. 

37 Enero-marzo,	 s\".:::"~~ri'~.·.:."'\ -- .:> ~ 
Comunicación Ymedio ambiente. 

1991	 
rf'); 1/ ~:p,c\ ¿:;:;1 .;; c,je.;¡.

Prensa y derechos humanos.	 \0\ ;;: (}:J' 

38 Abril-junio, 1991 C!' ,,~&,)~.~~.\,~ 
Comunicación, guerra Ypropaganda. 

li$/ C~ " .'.'\,;;k. ;::::...------r::: 
39 Julio-septiembre, 1991 . ~'\\~' . ~~ ~ En'fc su cheque contra 

Comunicación en tiempos del cólera. :~~-J1~~~~~/Y~ a no:~~~o~I~~~:_sc~~~~~~Comunicación y desarrollo. 
~~ Apartado 17-01-584 - Quito, Ecuador 

40 Octubre-diciembre, 1991 o giro bancario a la cuenta 00 13999023 
Citibank - Quito y el cupón adjunto a 500 años de incomunicación indígena. 

CIESPAL-Chasqui, Apartado 17-01-584, Quito, Ecuador Televisión, nueva etapa de CIESPAL, 
Teléfono (593-2) 506-149, Fax (593-2) 502-487 

Correo electrónico (E-mai!) chasginoéeecuanex.ec 
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INQUISICION 
El libro Educación para los medios. Una propuesta para Maestros, Padres y Niños, de 
Mercedes Charles y Guillermo Orozco Gómez, editado por elInstituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (fLCE) y la Unesco, fue requisado por orden deJuan de Dios 
Rodríguez, director de ese organismo.
 
Tras cinco meses de haber sido evaluado y probado para su venta este libro quefuera
 
presentado alpúblico durante el Congreso Latinoamericano de Comunicación, celebrado en 
Acapulco afinales de octubrepasado, ahora esdecomisado, aunque circulafuera delpaís. 

~mmmm;¡;¡;~¡¡;¡;¡;¡¡¡¡¡~~~~~~~~~~;~j~;~;~~~~~~.m¡¡~;¡;¡¡¡m¡¡¡¡¡m~~¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡~¡¡¡;¡;~;~;~;~;¡;¡;¡;¡;m;¡;¡mmmm~r~¡t¡~¡~¡I;¡~ 

no de mis intereses co f1uencias que estos medios pueden ejer perciben como la "competencia" educati
mo investigador de los cer en sus diversos públicos. En particu va que tienen en la televisión, Con fre
fenómenos de la llamada lar, he investigado sobre el papel que cuencia recibimos invitaciones para dar 
comunicación masiva, cumple latelevisión en el proceso de so conferencias a padres de familia, entre 
desde lasciencias socia cialización de niños de primaria. Así, quienes también surge la preocupación 
les, ha sido la influencia cuando mis asistentes deinvestigación y por la enorme atracción que ejerce el 

o, mejor dicho, losdiferentes tipos de in- un servidor hemos ido a las escuelas a medio electrónico sobre sus hijos, como 
preguntar a niños y maestros sobre la te sobre de las posibles enseñanzas y "de

ENRIQUE E. SANCHEZ RUIZ, Centro de Estudios 
levisión, losúltimos, casi todos, manifies senseñanzas" que pueden ocurrir cuande la Información y la Comunicación (CEle).
 

Universidad de Guadalajara. tan preocupación por lo que ellos dolospequeños se exponen a la '1ele",
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N: Fuente de aprendizaje 
El interés del que partimos quienes 

nos ocupamos de investigar estas rala
eones complejas entre los medios y sus 
públicos, no es solamente académico, 
también realizamos nuestro trabajo con 
la esperanza de que la información y el 
conocimiento producidos sirvan de algo 
a los diferentes sectores sociales. A los 
productores de mensajes para cumplir 
mejor con su trabajo, que está preñado 
deuna gran responsabilidad social; a los 
padres y maestros, para que en todo ca
so traten de aprovechar "lo bueno" que 
se encuentra en los mensajes masivos y 
que ellos mismos sean "mediadores" ac
tivos de los mismos, a fin de que los ni
ños eventualmente multipliquen las 
opciones de lectura y apropiación de una 
cultura masiva y estandarizada que se 
suele percibir como empobrecedora del 
horizonte cultural y educativo de las per
sonas. 

Ni todo lo que setransmite por la tele 
y los demás medios masivos es "negati
vo", ni todo escompletamente edificante. 
Pero un hecho que la investigación inter
nacional ha sustentado empírica y con
ceptualmente de manera ya bastante 
sólida, es que las personas, particular
mente los niños, aprenden una enorme 
cantidad de "cosas" de los medios; en 
especial de la televisión, a la que a ve
ces atienden muchas más horas anuales 
que lasque dedican a la escuela y a las 
tareas de la misma. No esla tele la única 
fuente deaprendizaje social, pero hoy en 
día es una "escuela paralela" privilegia
da. 

En todo el mundo, y en nuestro país 
incipientemente, se ha generado en los 
últimos años un cierto movimiento que 
tiende a ligar los intereses de investiga
dores académicos con los de maestros, 
padres de familia y otros sectores socia
les, para producir lo que se ha dado en 
llamar entre otras denominaciones "re
cepción activa", o "lectura crítica", de los 
mensajes de la televisión y los otros me
dios de difusión. 

En lugar de buscar "desaparecer" el 
aparato social televisivo, que es ya una 
realidad insoslayable y posiblemente 
irreversible del mundo contemporáneo, 
quienes se han sumado a este movi
miento hacen esfuerzos para que los re
ceptores posean elementos críticos y 
constructivos para apropiarse activa y 
creativamente de los mensajes televisi
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vos. No esla única solución, pero esrea
lista, en la medida en que, por ejemplo, 
se pueda lograr que el aparato escolar y 
el magisterio se sumen al movimiento y 
ellos mismos decidan "mediar" activa
mente las posibles influencias -tanto ne
gativas, como positivas- que de hecho 
ejerce la '1ele" sobre sus públicos infanti
les. 

Recepción activa 
Hace pocos años surgieron los pri

meros esfuerzos editoriales en México, 
con objetivos de este tipo. A fines del 
año pasado salió a la venta en la ciudad 
de México el que yo considero el libro 
más amplio y documentado sobre el te
ma: Educación para los medios. Una 
propuesta integral para maestros, padres 
y niños, de Mercedes Charles y Guiller
mo Orozco, editado por la UNESCO y el 
Instituto Latinoamericano de la Comuni
cación Educativa (ILCE). Los autores 
son posiblemente las principales autori
dades en el tema de la "recepción activa" 
en nuestro país, reconocidos a nivel in
ternacional. 

Por ejemplo, en mi libro más recien
te, que trata sobre la investigación acer
ca de la televisión en México, Guillermo 
Orozco aparece como el más prolífico de 
los estudiosos en la materia en nuestro 
país. Ambos autores ostentan posgrados 
en comunicación y en educación y han 
laborado en instituciones de prestigio, 
tanto de una como de la otra especiali
dad. Educación para los medios fue pre
sentado en octubre del año pasado, 
durante el Encuentro Latinoamericano de 
Facultades de Comunicación Social, que 
tuvo lugar en el puerto de Acapulco y en 
pocos meses se vendió casi la mitad de 
su tiraje. 

Censura y protesta 
Me gustaría mucho hacer una reseña 

del Trabajo de Charles y Orozco y reco
mendarlo ampliamente, tanto a maestros 
como padres de familia. Sin embargo, 
desafortunadamente, quien lo quiera ad
quirir no lo encontrará. Si alguien inquie
re en el Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa (ILCE) por un 
ejemplar, le dirán que está agotado. Re
sulta que no está agotado, sino censura
do. 

El libro al que me refiero, que propo
ne una metodología y una pedagogía pa
ra producir en los niños procesos de 

Revista Teórica de la Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social 

Redacción: Apartado Aéreo 18-0097, Lima 18, Perú 

Telf 754487, Fax: (5114) 754487 

AMateAmargo 

El quincenario de mayor venta en Uruguay 
Suscripciones: 

semestral (12 números) US$ 30.00 
anual (24 números) US$ 60.00 

Dirección: Tristán Narvaja 1578 BIS, Tel: 499956 
Montevideo - Uruguay 

Número 37: 
*Transformación Social y Creación Cultural, por C. Castoriadis 
*Del educando oyente al educando hablante, por Mario Kaplún 

DIA -LOGOS 

US$ 25.00 
US$ 30.00 
US$45.00 
US$ 50.00 
US$ 20.00 

Una revista centroamericana 
hecha en Nicaragua 

suscripción 
Centroamérica 
México y Caribe 
América Latina y EUA 
Europa 
Nicaragua 

De la iglesia El Carmen 1c. al norte, Apartado Postal: C-163,. 
Managua, Nicaragua 

Teléfonos: 25879, 623092 

CINE & MEDIA 

Pensamiento 
Pronio 

Publicación bimestral editada por la Organización 
Católica Internacional del Cine y el Audiovisual 

Correspondencia a: 
Rue de L'Orme, 8 . 1040 

Brussels, Belgium 
Tel: 322 7344294 - Fax: 322734 3207 

Revista del Instituto Metodista 
de Ensino Superior 

Tema central del Número 19: 
Comunicagao y Ecología 

Correspondencia a: 
Centro de Posgraduacao en 
Comunicacao Social, IMS, 

Rua do Sacramento 230, Rudge 
Ramos 09735-460, Sao Bernardo do 

Campo, SP, Brasil, Tel457-3733 
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información documentada de un continente en movimiento 
Casilla 17-12-877, Quito- Ecuador. Teléfono(593-2)505074. Fax505074 

manos de sus 

Córdoba - Argentina 

Casilla 01.01.999 - Cuenca - Ecuador 
Teléfono 839 - 346 

A. Latina 
Restodel Mundo 

cántaro 
DESARROLLO EN EL AUSTRO 

SUSCRIPCION (1 año-4 Números) 

Ecuador Normal S/.5.500 
Solidaria SI. 20.000 

US$lO.oo 
US$15.oo 

Juan Carlos Portantiero 
DIRECCION 

OIga Pisani 
EDICION 

Facultad de Ciencias 
Sociales (UBA) 

Marcelo T. de Alvear 2230 
Buenos Aires - Argentina 

journal EL Ojo con
 
Dientes
 

CIENCIAS SOCIALES 
Boletínde Información de la Facultadde Ciencias Sociales 

Revistabimensualde cultura y afines
 

Director: Mario Rivas
 

Redacción: Avenida Colón 296,
 
Piso 2, Of 23, Dirección Postal: 

C.C.771 Correo Central Los niños desplazados por la guerra estudian rodeados de privaciones 

apropiación activa y constructiva de los 
mensajes delos medios, como buen pro
ducto de la investigación científica está 
basado en informaciones factuales en 
general bien sustentadas. Uno de losca
pítulos, el Tercero, trata de "Los Sujetos 
Sociales de la Educación para los Me
dios de Comunicación", es decir, los 
maestros, los padres de familia y los ni
ños. 

En la primera parte, sobre los maes
tros, presenta un resumen de investiga
ciones realizadas por diversos estu
diosos de la educación en México, entre 
muchos otros, por ejemplo del ahora 
subsecretario de educación básica Olac 
Fuentes Molinar. Como el capítulo no 
presenta una descripción idílica sobre la 
realidad del maestro mexicano, la que de 
hecho dista mucho de ser ideal, el direc
tordel ILCE decidió requisar losejempla
res que aún quedaban, cerca de la mitad 
del tiraje. Recordemos, a estas alturas, 
que el libro ya había sido editado, pre
sentado públicamente y comenzaba a 
distribuirse, de tal manera que -en princi

cialmente su labor, ampliar los alcances 
de la educación que yatan penosamente 
imparten, a otros ámbitos, como el as
pecto del mejor aprovechamiento de los 
mensajes de losmedios masivos dedifu
sión. 

Para el investigador en ciencias so
ciales, esbastante problemático el hecho 
de que, con frecuencia, él (o ella) no tie
ne que ser necesariamente crítico en la 
presentación de sus datos: la misma in
formación, por muy "objetiva" que parez
ca, conlleva en sí misma una carga 
crítica casi para cualquier lector. No se 
necesita ser un"sindicalista" o un"comu
nista", para concluir que los ingresos pro
medio del maestro mexicano de primaria 
son insuficientes para adquirir la canasta 
básica y mantener una familia de regular 

. tamaño. Esta insuficiencia económica, 
lb obliga al maestro a dedicar lo que sería 
~ su tiempo libre (una parte del cual a su 
::J. vez podría dedicar a estudiar y buscar 
~ 
<: 

formas de mejorar su práctica magiste
~ rial) a dar clases en otros turnos o en 
~ 
al 

otras escuelas. Que además, cualquier 
~ posible cambio o innovación dentro del 

aparato educativo oficial, encuentra tra
bas en una estructura signada por el gi
gantismo y el burocratismo, y algunas 
veces en la corrupción, es un hecho que 
tanto las propias autoridades educativas 
como los líderes del SNTE han reconoci

plo- ya habría pasado por los '1iltros" ne do abiertamente en tiempos recientes. 
cesarios. Recordemos también que, aun Pero al director del ILCE, le parece que 
que principalmente financiado por el losplanteamientos de solución a proble
gobierno mexicano, el Instituto Latinoa mas como los que presenta el libro que 
mericano de la Comunicación Educativa comentamos, deben surgir de un diag
se supone una entidad académica, que nóstico que falsee la realidad, porque és
propone soluciones a problemas concre ta estriste y lamentable, según los datos 
tos, a partir de diagnósticos veraces de de muchos estudiosos de la educación 
las situaciones educativas particulares. en México. Los autores del libro, creo 
Ante la protesta pública por la censura, que con toda la razón del mundo, se han 
de los autores y algunos otros expertos, negado a que tal censura, de corte me
como el asesor dela UNESCO Mario Ka dieval, dé al traste con el producto serio, 
plún, el director del ILCE decidió "nego académico, de tres o cuatro años de in
ciar" y les presentó a Charles y Orozco vestigación sistemática y, principalmen
un"nuevo" capítulo tercero para su libro, te,constructiva. 
reescrito por el personal del Instituto, pe
ro falseando sus datos, que tenían como 

En estos tiempos en que algunos 
sectores sociales de nuestro país, inclui

base la investigación sistemática de los 
autores y de otros estudiosos. El proble
ma que el director del ILCE encontró en 

do el gobierno, intentan salirse de prácti
cas arcaicas para poder eventualmente 
lograr una modernidad que se nos resba

el famoso Capítulo Tercero, se puede re
sumir en que Charles y Orozco dan 
cuenta de la terrible situación, tanto eco
nómica como laboral, en que se encuen
tran los maestros mexicanos, que les 
impide encontrar formas de mejorar so

la de las manos hacia la posmodernidad 
de los países más "avanzados", todavía 
tenemos burócratas menores (o directi
vos con tal mentalidad) que intentan que 
México regrese a la Santa Inquisición. Es 
absurdo. O 
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SERGIO INESTROSA GONZALEZ
 

Mario Kaplún: 

DElMAGENESg¡ 
en 

ni a
'c
'E J] DE SENTIDOSo 
el 

.~ 
zs 
,~ 

~ 
c:: 
Ñ 

o 
~ 

a¡ 
~ 
Q) 

~ 

Mario Kaplún, actualmente profesor dela Universidad Nacional 
delUruguay y asesor dela UNESCO ha recorrido férttlmente 

todos los países launcamertcanos como educador y 
comunicador. Se inició profesionalmente en 1942, como 

guionista radiofónico y desde entonces ha transitado porlos 
diversos momentos delproceso comunicativo. Su influencia en 

laformación de comunicadores tanto universitarios como 
populares ha sido definitiva y susmetodologías detrabajo como 

Jurado No. 13 o elCassette Foro, constituyen referentes 
indispensables para eltrabajo pedagógico con medios de 

comunicación. Su último libro: A la Educación por la 
Comunicación (editado porla UNESCO en Chile) tlustra su 

preocupación fundamental: estimular eldiálogo y el 
aprendizaje y vivir intensamente la comunicación. 

~¡¡~;¡~¡~¡fm¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mm¡~¡¡¡~¡¡m¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡~~~¡¡m¡¡;¡*¡¡¡¡ 

¿Cómo es quehas logrado transI
tar por los distintos momentos del 
proceso comunicativo? 

La respuesta se puede contestar de 
dos maneras distintas: la primera sería 
reconocer la variedad de los escenarios 
por los que me he movido. La segunda 
es buscar uno mismo lo que le da uni
dad a esa trayectoria. 

Háblanos de esos escenarios por 
los que ha transcurrido tu práctica 
comunicativa 

Yo comencé como comunicador 
práctico. Mi primer medio fue la radio 

GUILLERMO OROZCO GOMEZ, Coordinador del 
PROIlCOM, Dirección de Investigación y 
Postgrado, Universidad Iberoamericana. 
SERGIO INE5TR05A GONZALEZ, comunicador 
social. Docente Universidad Iberoamericana. 

<¡:fimeritan 

Send to: 
Charles M. Tatu 
Studies in LatinAmerican 
Popular Culture 
Faculty of Humanities 
University of 

INTERCOM
 
Revista Brasileira de Comunica~ao 
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Caixa Postal 20793
 
CEP001498
 

Fone 813 - 3222, Fax: 856 - 9699
 
Sao Paulo - Brasil
 

RevIsta de MovImiento. Sociale. 

Gi,__ 
~ DEMOCRATIZACIóN DE LAS COMUNICACIONES ~ EXPERIENCIAS 

ORGANIZATIVAS ~ DESARROLLO LOCAL ~ HISTORIA POPULAR 
Envíe su cheque a nombre de ECO Ltda, Carrera 246, Casilla 525-V, Correo 21, Santiago de Chile 

cuatroSemanas
 
y LE MONDE DIPLOMATIQUE 

DIRECTOR: Carlos Gabetta 

Suscripciones y Correspondencia
 
Avenidadel Hospital Militar 125, Piso 4
 

Barcelona 08023 - España
 
Teléfono418 89 63 - Fax 4189083
 

CULTURELINK
 

,.......'......
J1iiil 

CULTURELINK 

10 

IRMO,-''"'-_..,- 
Publicación del Instituto Para el
 

desarrollo y las Relaciones
 
Internacionales. Institución de
 

Investigación en Ciencias Sociales sin
 
fines de lucro afiliada a la Universidad
 

de Zagreb en Croacia.
 

Dirección: PO .Box 303. 41000 Zagreb,
 
Croatia, Teléfono (041) 454-522
 

Y444-417, Fax: 444-059
 

Suscripción durante 6números por US $ 50.
 
enviando cheque o giro postal a nombre de PROCULTURA S.A.
 

Calle 11 Nº 5 - 16 • Te!.: 3410675 • A.A. 43617
 
Santa Fé de Bogota - Colombia
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AVISOS 

educativa. Debo de recordar que yo ve Afectivamente, ¿con cuál de las Con el paso de los años, en ¿qué 

NUEVA 
SOCIEDAD 

JUI.JO· AGOSTO 1993 N'126
Olrector: HeldulfSchmldt Jefede RedaccIón: S.Chejfec 

COYUNTURA: Raúl Senlle" Manaul, ElSalvador. Paz conflictiva, democra
cia frágil. Cario. Acur1a, Argentina.. Hacia un nuevo modele. APORTES: 
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nía de una práctica docente, soy educa
dor y desde el principio esto marca una 
primera opción. Una segunda fase se da 
cuando se me plantea la posibilidad de 
hacer investigación. Un tercer momento 
se da a través de la docencia y por últi
mo está mi desempeño como estimula
dor de otros emisores a través de la 
práctica delacomunicación popular. 

¿Cómo llegas a esta experiencia 
decomunicación tanparticular? 

A partir de la experiencia de la serie 
"Jurado Número 13", me dí cuenta de 
que por más satisfactoria que fuera la 
experiencia -a nivel personal- no podía 
incorporar a la producción de la serie lo 
que losgrupos de base agregaban y re
significaban de esos mensajes. En ese 
momento me metí a indagar en el campo 
de la comunicación participativa que no 
esotra que aquella endonde el receptor 
pasa a ser generador de mensajes. 

¿Qué es lo que ha dado cohesión 
a esa amplia y diferenciada experien
ciaenel campo dela comunicación? 

Yo creo que lo que le hadado cohe
sión y coherencia a estos pasos demi vi
da como comunicador es el hecho de 
que siempre sentí a la comunicación co
mo uncompromiso con la sociedad. 

etapas que cruzaste te quedas? 
Casi con todas. Aunque la respuesta 

pueda parecer paradógica, porque nin
guna de ellas fue algo acabado sino que 
fueron etapas de aprendizaje, de un 
aprendizaje que se continúa permanen
temente. 

En esta visión tuya, sentimos que 
hay una manera de encarar las Ideas 
que parece muy distintiva, única ¿có
modefinirías tu vidaprofesional? 

Yo creo que sería una quimera pre
tender pensar que en la vida uno siem
pre puede optar. En la vida hay caminos 
que se van abriendo y otros cerrando. Lo 
que yocreo de mi vida esque -honesta
mente- he estado siempre pendiente, a 
la escucha de las necesidades del entor
no social en que he estado trabajando y 
trato de responder lo menos peor, pero 
siempre a partir de la evaluación de la 
proyección social que estamos haciendo. 

A partir de esta proyección, ¿có
modefinirías ala comunicación? 

Yo siento a la comunicación en todo 
lo que hacemos como un diálogo perma
nente con elentorno social y esélel que 
te va diciendo por donde dar los pasos 
siguientes; es decir, en qué puedes ser 
humanamente útil. 

consideras haber sidomás útil? 
Bueno, como relación con el conjun

to de la sociedad creo que "Jurado Nú
mero 13"fue muy fértil para mí, también 
lo fue en un nivel masivo mi paso por la 
televisión en que sentí que estaba cum
pliendo un papel social que la gente 
apreciaba y valoraba. Otros productos si 
bien no tuvieron este alcance masivo, 
también pueden ser enriquecedores; por 
ejemplo cuando de pronto te encuentras 
a un estudiante que te dice que tal libro 
le fue muy propositivo. 

y como Investigador, ¿cuál ha si
do tu contribución al campo de la co
municación? 

Como investigador siento más cariño 
porel trabajo que realicé para diseñar la 
metodología del "Cassette Foro". Este 
trabajo me permitió descubrir algo que 
después fue validando a través de otras 
reflexiones y esel papel que juega laco
municación en losprocesos educativos. 

Esta relación educación-comuni
cación es uno de los ejes de tus últi
mos trabajos. ¿Estamos enlo cierto? 

Sí. En mis últimos trabajos me volví 
a encontrar con toda mi formación de 
educador y toda mi trayectoria decomu
nicador tratando de construir un puente 
entre ambas disciplinas. El trabajo edu
cativo se enriquecería sí se comienza a 
reconocer la importancia y la verdad de 
los enunciados de la comunicación. Es 
decir, que se pueden releer todos los 
procesos educativos desde la comuni
cación. Por ello a veces digo que más 
que hablar de una comunicación educa
tiva-término que puede llevarnos a pen
sar en pura instrumentalización de la 
comunicación- necesitamos hablar de 
una educación comunicativa. 

Sin embargo el título de su último 
g¡ libro: "A la educación por la comuni
al 

~ caclón" pareciera sugerir lo contrario. 
~ No lo creo, porque al decir a la edu
~ cación por la comunicación estoy añr
~ mando precisamente que el punto de 
~ partida es la comunicación para llegar a 
5 lo educativo; al menos esa es la inten
~ cionalidad del libro. En otras palabras, lo 
.3 que quiero afirmar es que se trata de 

una educación perrneada por los flujos 
dela comunicación. 
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¿Has recibido retroalimentación a 
este planteamiento? 

No mucho, todavía. pero voy sintien
doque eldiálogo con loseducadores so
bre esta premisa se da bien. 

¿Hay una clara preocupación por 
la pedagogfa como tal en este libro, 
puedes hablarnos deeso? 

Sí la hay, de hecho creo que con es
casas excepciones, los comunicadores 
no han explotado el campo de la peda
gogía como un campo que puede llevar 
acrear un nuevo cruce disciplinario. 

Esta preocupación pedagógica lle
vada al campo dela comunicación po
pular, ¿cómo la vislumbras? 

Para mí la etapa de la comunicación 
popular no está acabada. Mi experiencia 
con la educación popular está permeada 
por una búsqueda constante de metodo
logías que superen una cierta endeblez 
de bases pedagógicas que yo percibo en 
ella; pienso que hay que seguir buscan
do el formular propuestas que tengan un 
alcance mucho más masivo y que sean, 
por tanto, aplicables a la educación for
mal y pública. 

A partirde esta doble relación-vin
culación entre lo educativo y lo comu
nlcaclenal, ¿te considerarfas, 
académicamente hablando, un híbrl
do? 

No. No es ser híbrido el haber vivido 
siempre atraído simultáneamente por la 
dimensión comunicativa y la educativa y 
haber estado buscando las relaciones 
entre losdoscampos asumiendo una do
ble dimensión deesos procesos. 

¿Sería más atinado decir que aca
démicamente participas de una visión 
interdisciplinaria? 

Sí, si no resulta petulante, yo diría 
eso es. Y quiero decir que esta necesi
dad de la interdisciplinariedad se fue ha
ciendo más conciente en mí a partir de 
mi vinculación con el sector educativo de 
la UNESCO, que fue muy enriquecedor, 
pues lo más propio de todo comunicador 
es pensar en el destinatario; y cuando 
comencé a trabajar con los profesionales 
dela educación el desafío fue cómo emi
to mi mensaje decomunicador en loscó
digos y en las categorías de los 
pedagogos. 
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Entre las diferencias de tu trabaJo 
y eldeotros colegas resalta una clara 
preocupación poracompañar tus pro
puestas conceptuales de un método 
práctico que nos pueda llevar a la rea
lidad. ¿Qué nos puedes decir de tu 
preocupación por la búsqueda deuna 
metodología? 

En efecto, aunque nopretendo esta
blecer diferencias con mis demás cole
gas, sí estoy convencido de que si en 
verdad queremos incidir en la realidad 
no podemos quedarnos sólo en el plano 
teórico sino siempre pasar a lo metodo
lógico, buscando claro, que esa metodo
logía sea coherente con los objetivos y 
con lateoría que sustentamos. 

Con respecto a la formación delos 
comunicadores ¿cómo vesel momen
to actual? 

No tengo una visión tan amplia del 
asunto. 

En tu entorno más Inmediato ¿có
mo vislumbras este fenómeno? 

Yo comparto la visión que Daniel 
Prieto Castillo tiene con respecto al co
municador cuando dice que éste debe 
aplicar estrategias de comunicación a 
problemas decomunicación. Esta es una 
visión situacional que nos desliga de esa 
visión -detorrnada- del comunicador co
mo un manejador de medios y de instru
mentos y para mí en ella se da otra 
función social. El comunicador en que 
estoy sonando tendría que poder aportar 
soluciones a problemas de comunicación 
-que no pasan necesariamente por los 
medios- pero que no por ello dejan de 
ser problemas decomunicación. 

¿Por ejemplo? 
Piensen enuna asamblea sindical. Si 

la analizan desde el punto de vista co
municacional descubrirán que hay un es
quema vertical que impregna al acto 
asambleista y que escapa incluso a la 
voluntad de los dirigentes. Allí tienen un 
problema de comunicación que no pasa 
por losmedios. 

Tu ejemplo nos lleva a plantear 
otro de los temas de la agenda para 
este encuentro y es el de la tecnolo
gía. ¿qué piensas conrespecto a ella? 

La pregunta es demasiado general. 
¿No les parece? 

¿Qué piensas, entonces, con res
pecto a la postura que considera a la 
técnica como algo autónomo y neu
tral? 

Yo más bien lo que hevisto esunfe
tichismo de la técnica. Por ejemplo en la 
comunicación educativa suele suceder 
que algunos se deslumbren por cada 
avance tecnológico. Les pongo un ejem
plo, estamos viviendo un entusiasmo 
grande por el uso del video en el aula, 
pero cuando se le utiliza se hace como 
un ilustrador, un reforzador de informa

.cíón, con lo cual seguimos en el viejo 
molde de laeducación vertical. De hecho 
lo que pudo haber sido una moderniza
ción en la enseñanza se convirtió de he
cho enunretroceso pedagógico. 
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EDUCOMUNICACION 

que quien hace El Tu visión se nos revela profunda
la programación rompecabezas mente humanista con respecto a la 
rara vez puede artístico tecnología, ¿no es así? 
protestar porque Algo similar Sin embargo, no esque tenga una vi
su realidad "artís le pasa en nues sión humanista respecto a la técnica, si
tica" u "objetiva" tro cerebro a la no que soy humanista por opción de
ha sido mutilada imagen de una vida, por credo, por visión social y políti
por los comercia obra artística ca... pienso que cada vez más hay que
les. cuando los 32 afirmar el humanismo. 

Pero hay que comerciales la 
añadirle a esta desmembran en 

Después de 50 años de trabajo cofragmentación, la tantos o más pe
mo comunicador ¿qué hay de permaque impone el dazos separa

lenguaje visual ~ dos. La atención nencia en tu trayectoria? 
'" de los comercia ~. del espectador Diría que el compromiso. Siempre y
o .

les. Son apenas 'S se obliga a ar cuando la palabra no se tiña de cierto ti
treinta segundos ~ mar dichos pe po de sacrificio, pues si el compromiso 
los que tiene el ~ dazos como si no da cierto tipo de gratificación termina 
promotor de un ~ fuesen piezas de por disecarse. Por eso cuando digo com
producto para ~ un rompecabe-

Q) 

promiso quiero decir también gratifica
convencerme, % zas. Hasta que ción. Pero insisto, no concibo a un 
para proponerme LL logra colocarlas comunicador que no tenga una visión y 
que me convierta Rostros cambiados en su puesto no 

LL una proyección social de su trabajo. Uno 
en cliente suyo y podrá contem W tiene que preguntarse, permanentemen~ consuma su pro- plar la totalidad Z

=> te, cómo está uno contribuyendo a algúnnes con mensaje comercial en una soladucto. Por lo tanto va a intentar en esos de la obra presentada. Pero al lograrlo cambio, cómo estamos ayudando al seremisora. En un país con seis emisoras,treinta segundos hacer lo imposible para no podrá evitar que la obra esté ya cís humano a ser tal. Ahora bien, esto está 
atraer mi atención. Romperá y fragmen el volumen se vuelve verdaderamente torcionada, rasgada e interrumpida como 

dicho con humildad pues, recuerden lodescomunal: un bombardeo de casi metará esos treinta segu ndos en cuantos se ve la imagen deun rompecabezas ar
pedazos juzgue necesario para hacerme dio millón de interrupciones comerciales mado. Es una violencia a la realidad vi que dije el principio, que el comunicador 

es siempre un aprendiz ... El reto se nossu potencial comprador. Y curioso: nece cada una ratificando su potencial televi sual de la obra artística que no puede ¿Estarías de acuerdo entonces en cuenta en cuanto a sus posibilidades y li
sitará en esos 30 segundos una unidad dente, que la realidad puede fragmentar ser evitada cuando se desarticula en tan plantea en el cómo estar planteando ins

que la tecnología debe de estar supe mitaciones. Otra arista del ejemplo se dase en segmentos de verdad "objetiva", trumentos para seguir aprendiendo, puesinterior en el comercial, que no sea inte tas interrupciones. ditada, a los criterios pedagógicos? en la invitación misma al receptor a conde verdad artística, porque lo que real lavida esunpermanente re-aprendizaje.rrumpida, para que pueda tener el efecto 
¿y qué decir cuando dichas interrup vertirse en emisor y grabar sus propiosmente cuenta es la verdad comercial. Sí, pues cuando no lo está, comiendeseado: acaparar mi atención durante 

Esta es más fuerte, más impositiva, más ciones causan cólera, crítica, enfado u za a adquirir un dominio peligroso sobre mensajes. Una misma tecnología puede 
ese brevísimo lapso. Por último, ¿cuáles crees que seotro sentimiento animadverso? En el áni dar lugar a modelos y propuestas distinpermeable que la unidad decada una de las decisiones. Esto lo he visto en la Así, la realidad televisiva comercial rían algunos elementos de la agendatas según cual sea el objetivo pedagógilasexpresiones artísticas. mo de esa persona se involucran senti educación al construir sistemas sobre lano tiene otra alternativa que la de pre de Investigación en el campo de lacomientos que son flagrantes distracciones base de un aparato y olvidarse de la ra cocon el que se esté trabajando. 
sentar dicha realidad (los formatos men De pronto, casi sin percibirlo, nos he municación en los próximos años?a la contemplación de la obra artística. cionalidad pedagógica que debería demos socializado a una forma de ver elcionados) "ensanduchada" por la Estas pueden llegar a tener tal impacto dar sentido a ese sistema. Déjenme Déjanos provocarte un poco. ¿Di Retomando el tema de la tecnología,

mundo que está mediatizada por un ritrealidad de loscomerciales que tejen, hi de molestia que la apreciación de la obra mencionar una experiencia que yo mis rías que en una nueva estrategia pe creo que hay dos ejemplos emblemáti
mo constante de porciones de 1O a 15 lan, dan validez a lo que se supone que ya no tiene sentido. Hace rato que el es mo viví con el "Cassette Foro". En este dagógica la tecnología es pres cos deesta sociedad. El primero de ellos
minutos de "realidad visual" alusiva queesel cuerpo de la programación. pectador ha perdido la posibilidad de go trabajo hubo un aprovechamiento tecno cindible? es el walkman y el otro el video juego.son interrumpidos, en forma "natural" por 

zar estéticamente de la obra, ya ha Para mí, ambos elementos representanlógico: un cassette de dos pistas y unaUn caleidoscopio programado la realidad del mundo visual comercial. Yo no me atrevería a decir eso. Yoperdido la noción de unidad, se le han grabadora lo cual permitía al receptor un problema en tanto que legitimación de
La realidad comercial de la televisión La vida, la realidad representada en diría que no es imprescindible, que esmezclado sentimientos adversos que no generar suspropios mensajes en una de una propuesta lúdica solitaria y en tanto 

representa una porción significativa de la televisión, es pues una fragmentación muy distinto. Y con ello quiero decir quele permiten deleitarse con la narrativa, las pistas, como respuesta al mensaje negación de lo social. Junto a estos ele
toda la programación de un día. Todos permanente de la realidad de cada pro las posibilidades que la comunicacióncon la actuación, con la fluidez del argu propuesto en la otra. En esta experiencia mentos emblemáticos también está el vilos comerciales de un día pueden repre gramación. La verdad de esa programa ofrece a los procesos educativos, enmento. lo determinante no fue el ingrediente deoclip, me parece hay una renunciasentar unahora y 30 minutos de mensa ción y cualquiera que sea su cuanto éstos son relacionales, van más 

cassette, sino el foro. En este ejemplo se expresa a construir significado. Creo quejes comerciales, que son interpretación de la realidad que repre La obra pues, en su unidad global, allá de la oferta de los instrumentos tec
ve cómo la tecnología se supeditó a un en estos frentes hay mucho trabajo poraproximadamente el 13% de toda la pro senta, está condicionada a ser fragmen queda gravemente afectada por estos nológicos. Quiero ser categórico en esto
objetivo pedagógico que trascendía la hacer. Y si me permiten, para terminar,gramación deundíade12horas deemi tada, pegada y armada por el cortes comerciales que le quitan su ra y afirmar que la tecnología debe de su

sión. Eso, haciendo un cálculo rompecabezas de la realidad visual co zón de ser, su integridad, su coherencia, tecnología y dio buenos resultados. peditarse al objetivo social, pedagógico, se me antoja afirmar -con ánimo provo

conservador. mercial. Un verdadero caleidoscopio su individualidad. Los cortes la relativi humano de la experiencia. Se debe de cativo- que cada vez más estamos cons

En undíade emisión de un canal de donde lentamente se impone la fragmen zan, dándole el mismo valor que la sopa, ¿Quieres decir que lo pedagógico tener claro el para qué del uso de latec truyendo una cultura de imágenes y no 

televisión las interrupciones comerciales tación comercial como laauténtica y más el jabón, la pasta dedientes o lastoallas ledaba sentido y razón de ser? nología, pues lo principal esla metodolo de sentidos y esto me parece que es un 
comprensiva forma dela realidad percibi sanitarias que se anuncian incesante Sí, se lo daba. Por un lado, al ser gía, la concepción pedagógica que está retroceso en el desarrollo de la humanipueden fácilmente llegar a 192; en un
 
dapor eltelevidente. mente. O aprovechada, y por otro, al ser tenida en detrás y no el instrumento. dad.O
año se traducen en 70.0S0 interrupcio
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Escuchando a una niña entre montañas 



~¡¡H]*l¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~ili¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~¡¡~::::t::::::~~t¡¡¡j JaSE ROJAS BEZ ~~~~~~~1~~~~¡~~¡~~~~~~l11¡~¡¡~¡~i1~~~l~lli¡¡¡¡~~¡¡¡1¡1¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~~~~~~¡¡¡¡~~ salir la inmortal frase que ha resumido la 
angustia existencial: "Ser o no ser... he 
ahí la pregunta". 

La descripción anterior nos muestra 
cómicamente una realidad habitual de la 
TV dehoy. 

Una unidad propia 
La obra de arte para permanecer fiel 

a sí misma, para lograr ser percibida en 
su totalidad, debe ser contemplada, gus
tada, saboreada en su unidad, en su in
tegralidad. 

Toda obra de arte, toda producción 
artística, aún la cómica, tiene su propio 
tiempo y espacio que, está dado por la 
trama que se desenvuelve en el escena
rio o en la realidad fílmica y el tiempo 
que se requiere para su contemplación
análisis-asimilación. No permitirle al es
pectador ese tiempo y espacio, para que 
pueda llevar a cabo la labor interpretati
va, es negarle a la obra su posibilidad de 
comunicar todo loque tiene de sí. 

Decir que un poema de Neruda se 
puede interrumpir (su lectura o declama
ción) para permitir el acceso de otro con
tenido, es negar el poema con su propia 
existencia. El poema, estal en la medida 
que se escucha o se lee en su totalidad. 
La cadencia de las vocales y las pala
bras que van hilando imágenes y van 
plasmando un mundo imaginario lleno de 
matices y desugerencias esválido, tiene 
sentido y vida propia en la medida que 
todas sus palabras son leídas-oídas. In
terrumpir elflujo delasmismas esnegar
le al poema su unidad interna que está 
dada portodas las palabras que la com
ponen. 

Con cinco escenas o veinticinco 
Lo mismo puede decirse de un Van 

Gogh, un Dalí o un Monet. Cada cuadro 
de ellos expresa una realidad, una vi
sión, una contemplación percibida con 
todos los caprichos y habilidades de su 
autor; interpretación que tiene su propia 
unidad, dada porel marco, el tamaño del 
lienzo, las combinaciones de loscolores, 
la composición, la interpretación de lo 
que representa. 

Esto no quiere decir que dicha obra 
pictórica no pueda descomponerse en 
segmentos de análisis. Es un ejercicio 
que se hace sin perder el contexto de la 
unidad. 

La obra fílmica (televisión o cine) 
tampoco escapa a la ley de la unidad in

terior que posee la obra. Esta unidad le 
es propia a un drama de cinco escenas, 
como a uno desolo dos, como auna pe
lícula de una hora con 25 escenas dife· 
rentes. Eseltodo narrativo, elcomplot, el 
hilo conductor, la actuación de los acto
res, los efectos sonoros, el ritmo de la 
música, la intensidad delos diálogos, los 
claros-oscuros de la iluminación, el fre
nesí o la lentitud dela edición, lapenum
bra de la sala de proyeción. Son todos 
losdetalles que hacen al contexto, la am
bientación donde la obra fílmica, teatral o 
leída tienen su razón deser, adquiere su 
realidad propia y cobra la vida interior 
que su autor le insufló. 

Una unidad espacial, una unidad 
temporal, una unidad dimensional que 
nace de su esencia misma de existencia 

1 ~s~~: ~~i~:yn~e la
 
.unidad interior que 

posee la obra. Esta unidad le 
es propia a un drama de 
cinco escenas, como a uno 
de solo dos, como a una 
película de una hora con 25 
escenas diferentes. 

i~~ill~~~~~[~j~~~~~~~l1~~t~~j~j~j~j~¡¡¡¡lli~~~ 

y que se proyecta hacia quien la contem
pla con la fuerza de su coherencia inter
na y externa. Esto es lo más propio y 
más íntimo de la obra de arte, lo que la 
hace destacarse de las demás. En la 
medida que dicha unidad sea armoniosa, 
intensa, coherente, vital, dinámica, se 
autovalida y se perpetúa en el abanico 
permanente de la creatividad del hom
bre. Romper esa unidad delaobra dear
te por cualquier razón caprichosa, por 
cualquier criterio arbitrario es quitarle su 
fuerza y razón de ser, su coherencia y su 
vitalidad, su autonomía y su individuali· 
dad. 

la realidad formateada 
El pequeño-gran monstruo que des

membrana la realidad diariamente y la 
rearma con sus propias leyes, se llama 
televisión. 

El género artístico ofrece a la televi
sión la opción de ver a través del teatro, 
el cine y la danza, la realidad que es 
reinterpretada desde la dinámica propia 
de cada género y siendo común precisa
mente el hecho de que nos presenta es 
una reinterpretación conciente de una 
realidad particular. 

Desafortunadamente para la realidad 
representada en televisión comercial 
(que es el marco operativo de la mayoría 
de las emisoras a nivel mundial) el len
guaje comercial impone su propio forma
to a cualquiera de las realidades 
presentadas, sea ésta "objetiva e históri· 
ca" o "artística". 

La realidad vista y oída en televisión 
está permantemente enmarcada en una 
sub-realidad comercial que se manifiesta 
cada 10 o 15 minutos y que dura 2 a 4 
minutos (a veces más, pocas veces me
nos). Estos son lo que eufemísticamente 
nos presentan como "mensajes de im
portancia para usted...". 

Los comerciales que son presenta
dos en la televisión diariamente constru
yen una representación dela realidad en 
varios niveles. El primer nivel de esa re
presentación nos dice que no importa lo 
que se está mostrando en la programa
ción, ésta se puede interrumpir más o 
menos arbitrariamente para dar paso a 
una secuencia de comerciales. Estos 
son en realidad más importantes que lo 
que se está presentando. Una emisora 
de televisión puede ser exigida por el 
cliente a que pague indemnización por 
no haber emitido un comercial, mientras 
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Lo UNO y LO DIVERSO
 
El arte no solo tiene esepoderpara agudizar las miradas. Este es una desuscualidades 
más inherentes. Toda creación, apreciación y educación artística está vinculada a una 
obseruacion y comprensión más incisiva y honda del hombrey del mundo. Alartey a la 

educación estética corresponde, pues, un importantísimo papel en esta rica dialéctica 
entre lo singulary lo universal, en la creación y apreciación delo uno en lo diverso y de 

asacciones estéticas desde 
el pop hasta losmás radica
les movimientos "postmo
dernos", significaban una 
ruptura con lostradicionales 
conceptos de "obra", de "ar

te" e incluso de "escenarios", "institucio
nes" y "públicos". 

Así, más que de cambios cuantitati
vos o de muchos cambios cualitativos 
simples, se trataba de una modificación 
radical y general: cambiaba todo el ámbi
to de lo estético e incluso la propia con
cepción del arte y de los valores 
estéticos. 

JOSE ROJAS BEZ, cubano, escritor y comuni
cador. Profesor universitario, Crítico y ensa
yista de literatura y cine. 
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la diversidad en la unidad. 

~~~~~~lr~~~~~~¡~~~~;~;~mm;~;~;~;ml~l~~~t~~~t~~~ 

No se trataba solo de "obras" dearte, 
o de artes tradicionales, ni solo de las 
nuevas acciones artísticas por el estilo 
del performance, el body art, el teatro de 
calle y lasacciones plásticas. 

Se implicaban además otros fenóme
nos y conceptos, que interactuaban con 
los específicamente artísticos en las ac
ciones y grupos sociales generales. Es
taba, asimismo, el creciente influjo delos 
medios de comunicación, cada vez más 
masivos y absorbentes, que aumentaban 
desde los ya tradicionales periódicos y 
revistas, los yacasi tradicionales radios y 
la novedosa televisión, hasta los videos, 
sin olvidar la industria discográfica y de 
cassettes musicales. 

Fue instaurándose una era, node las 
artes sino, con mayor amplitud, de "la ar
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tisticidad", y no de los modelos clásicos 
consagrados, sino más bien de lasobras 
asumidas y realizadas por los medios de 
comunicación masiva y las nuevas insti
tuciones y normas, junto a otras modali
dades no clásicas, sin que por ello 
desapareciesen lasclásicas. 

Estética de la complacencia 
Fueron abundantes, las causas y las 

condiciones socioculturales a favor de 
las nuevas concepciones y valoraciones 
de lo estético y de todas sus manifesta
ciones concretas, sin limitarse a las ar
tes. 

El auge tecnológico, especialmente 
el electrónico, y la vinculación tecnolo
gía-arte desempeñaron un importante 
papel. 
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EL ENIATAMIENTO
 
TELEVISIVO DEL ARTE
 
La obra dearte, sea un cuadro, unastnfcnia, unapieza teatral, unfilm, una 

telenovela, es de Por sí, una unidad, como nuestro cuerpo con sus piernas, brazos, 
cabeza, corazón y pulmones. Ninguno de ellos puede interrumpir su 

funcionamiento sincausar un desequilibrio, una ruptura, una desarmonía en el 
funcionamiento del organismo. 

~~~~~~~r~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~;~;~;~;~m~mmm¡mm~;~;~¡~~;~~m¡lmm~~;~;~;~;~tm~rm~m~tt¡~¡Itt~;~;~;;;~;~;~¡~¡~rfnn;;;;j 

parece Hamlet sostenien que acentúan la concavidad de sus ojos Sin ninguna advertencia, el momento
 
do una calavera en sus sumerjiéndolos en cavernas de oscuri culminante se interrumpe irrespetuosa

manos. La mira fijamen dad inescrutable. Las llamas de lasvelas mente con las imágenes de jóvenes ale

te. La bruma del amane hacen danzar la silueta de su cuerpo y gremente bailando el ritmo vertiginoso
 
cer envuelve el personaje las de losárboles del cementerio. El cor del rock moderno, mientras se prueban
 
sumiéndolo en una at teabrupto a su cara muestra gruesas go los jeans que son el grito de la moda.
 

mósfera asfixiante. tas de sudor que coronan los surcos de Los espectadores en sus casas aprove

La cámara juega con su rostro an su frente, resaltando el estado de agita chan el momento de la interrumpción te


gustiado; resaltado por los contraluces ción que loabate. levisiva para ir al baño o buscar un
 
refresco.Haciendo un esfuerzo evidente, 

REYNALDO PAREJA, colombiano. Investigador Hamlet seprepara para iniciar su célebre Tomando aire pausadamente como 
en Comunicación. monólogo... queriendo liberar su mente, Hamlet deja 

Como quiera que se haya llegado a 
ello, las artes, los medios, los artistas y 
las instituciones viven un momento don
dese han quebrado losrigidos límites de 
lasconcepciones tradicionales, en espe
cial las generadas y establecidas desde 
el Renacimiento, lascuales se han relati
vizado y sociabilizado. 

Vale la pena subrayar algunas dedi
chas transformaciones: 
1.- Se "abre" el concepto de arte a favor 

de manifestaciones y obras no pro
ducidas por nuestra cultura o por 
otras culturas como "obras de arte", 
así como de acciones no producidas 
ni siquiera como "obras"; se asimilan 
desde los' objetos mágico-rituales pri
mitivos hasta las performances y las 
recontextualizaciones. 

2.- Se extiende la producción, acepta
ción y disfrute de lo artístico a zonas 
de artisticidad y esteticidad tradicio
nalmente vedadas o menosprecia
das: desde la narrativa popular hasta 
las telenovelas, y desde lo erótico 
hasta lo más repulsivo. 

3.- Se hibridan, además de las artes en
tre sí, éstas con losmedios, en grado 
tal que casi no hay arte, concebido 
sin apoyo o en alianza con los me
dios, ni medio que no aspire a ser 
considerado artístico, o a proporcio
nar valores artísticos o estéticos. 

4.- En correspondencia con todo ello, 
una contínua segmentación de públi
cos para las artes e instituciones tra
dicionales (teatro, ballet, pintura) a la 
vez que un contínuo crecimiento del 
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público de los mass media, incluyen
do a la radio y a los cassettes y dis
cos musicales, pero con predominio 
dela televisión (y elvideo), del cine y 
delosespectáculos musicales. 

5.- Se piensa mucho más en términos 
de "lo estético" que de "lo bello", "lo 
sublime" u otras categorías; y secon
cibe y labora con "la esteticidad" en 
los más diversos sectores sociales y 
personales: estética del trabajo, del 
comer, del vivir, delvestir... 

6.- Gana terreno, para imponerse prácti
camente, una suerte de hedonismo 
estético de lo audiovisual, una estéti
cadelacomplacencia, fraguada y re
presentada sobre todo en y por los 
medios masivos electrónicos. 

"Antes o después" de la telenovela 
En síntesis, los medios se hibridan, 

los recursos se entrecruzan, los signos 
se combinan y amplían, y el público se 
individualiza o "domestica", en especial 
ante la pantalla casera que, junto al cine 
tradicional y a una cierta clase de espec
táculos, conforman el mundo audiovisual 
predominante del hombre moderno. 

Lectura, audición y pura visión redu
cen su [erarquia püblica ante la audiovi
sualidad, seccionada en dos grandes 
bloques: el del teatro, los recitales y de
más artes escénicas, es decir, el de la 
presencia viva, y el del cine, elvideo do
méstico y la televisión, en suma, el de la 
presencia -o mejor, "ausencia"- electróni
ca, el de la matriz. Con mayor exactitud 
aún: audiovisualidad realizada y saciada 
ahora fundamentalmente con la televi
sión y el video doméstico, mucho más 
que con el teatro y demás artes escéni
cas, e incluso que con el cine, aunque 
éstos siguen presentes. 

Hoy el hombre despliega su tiempo y 
calidad de espectador sobre todo ante el 
aparato de televisión, que mediatiza ca
da día más su vida, mediando no solo 
entre el espectador y la obra específica
mente televisiva, sino además entre el 
espectador y el resto del mundo, en fun
ción del partido de béisbol o de fútbol, 
del recital musical u otro espectáculo vin
culado ahora, mediante la televisión, a 
unpúblico muchísimo mayor que elde la 
espectación en vivo. 

y no entraremos en detalles sobre 
fenómenos tan impresionantes como el 
de la telenovela, que suele incluso servir 
de marco referencial y como criterio dis-De rodillas ante Cristo 
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tribuidor del tiempo de la familia, la cual 
realiza acciones "antes o después" de la 
telenovela, apoda humorísticamente a 
sus conocidos con nombres tomados de 
las telenovelas, reafirma sus emociones 
en ellas... 

Confluencia de matriz y aparato 
reproductor 

Algo unifica o es común a este uso 
del tiempo, de la mente y de los medios: 
los signos massmediáticos audiovisua
les, a la vez visuales, auditivos, dinámi
cos y preferiblemente domésticos. 

Vivimos inmersos en manifestacio
nes dadas por la "sucesión de imágenes 
audiovisuales recreadas en una superfi
cie", generalmente a partir deuna matriz. 

He aquí su unidad: la confluencia de 
lo visible y lo audible, de lo temporal y lo 
superficial y, con la mayor frecuencia, de 
la matriz o el aparato reproductor, aun
que su fuente prístina haya sido fotográ
fica, magnética o la misma realidad. 

Constituye una unidad, aunque relati
va y muy marcada por la diversidad de 
todo tipo: tecnológica, de intenciones, de 
tradiciones y hábitos en cada medio es
pecífico; una unidad con infinidad de 
aristas y matices. 

En la dinámica entre la unidad global 
y la diversidad de casos y manifestacio
nes, quizás el papel más importante sea 
desempeñado por estos tres factores: las 
posibilidadés técnicas de la imagen, el 
mercado (o sea, loscostos y la rentabili
dad) y los hábitos y tradiciones sociales 
en cada caso. 

Pero, en última instancia decide, se
gún toda posible argumentación hoy día, 
el público o, mejor, los públicos, con sus 
aceptaciones y rechazos. Esos públicos 
nada homogéneos que, estadísticamen
te, se sientan ante lostelevisores, apara
tos angelicales o demoníacos, benditos o 
malditos, según se asuman y analicen, 
pero que, de uno u otro modo, concen
tran y -nos preguntamos ¿satisfacen?
las necesidades de ver y oír recitales 
musicales, obras deteatro, discursos po
líticos, filmes, novelas y otras narracio
nes, en fin, todo tipo de obra o 
fenómeno, incluso guerras. 

El mito de Icaro 
No escuestión debatallas entre apo

calípticos e integrados. Cada uno tiene 
sus razones en esta clase de dilema 
afrontado porel hombre cada vez que un 
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desarrollo tecnológico, sobrepasando lo 
esperado, lo sorprende y deja como des
valido. 

Es, con distintos objetivos y matices, 
el mito de Icaro, el del doctor Frankes
tein, o el de los que clamaron contra un 
demoníaco invento llamado imprenta, 
mancillador de la pureza del soplo, del 
aliento, del logos, de la palabra divina, 
reproduciendo biblias con tinta espesa y 
engranajes férreos. 

Al hombre corresponde aprender a 
sortear lospeligros apocalípticos sin des
peñarse en una integración débil, alie
nante, vacía, sin alma y a evitar los 
peligros de dicha integración sin quedar 
en un mundo caótico, disgregado, heca
tómbico. 

Porque -deseémoslo o no los crltl
cos, investigadores, profesores y demás 
especialistas- los aviones y los cohetes, 
lasimprentas, la ingeniería genética y los 
mass media existen y, más aún, el mun
donorenuncia a ellos. 

Solo queda aprender a manejarlos. 
No somos dioses, pero tampoco bestias. 
Valdría la pena repensar con nuevas mo
tivaciones la antigua máxima helénica de 
que "los extremos se juntan". 

Vivimos en un mundo muy rico y di
verso, recreado y expresado poruna se
rie de conductos, medios, artes y 
acciones. En verdad, hay muchas estéti
cas y pueden existir muchas más, tantas 
como artes, sistemas artísticos y concep
ciones del mundo. Hemos hablado inclu· 
so de grandes bloques, como el de los 
escenarios y presencia vivas, fugaces e 

irrepetibles, y el de lasmatrices y media
ciones fotográficas y electrónicas. Y ob
servamos la progresiva identificación en 
el bando de las imágenes de matrices, 
realizadas, enfindecuentas, con sustra
tos sígnicos comunes, en su diversidad 
técnica. 

Y, deseémoslo o no, hoy priman dos 
o tres media fundamentales, vinculados 
y unificados relativamente gracias a la 
imagen audiovisual. 

Se impone intensificar nuestra mira
day desarrollar cada vez más unpensa
miento sobre lo audiovisual, capaz de 
trascender las parcelas escénicas, cine
matográficas y, en general, massmediáti
caso 

¿Cómo lograr la adecuada asunción 
deuno u otro medio, deuno u otro géne
ro, sin advertir que son partes deun mis
mo universo híbrido, relativo y elas
tizado? No es posible entender el espíri
tu de la colmena sin fijarse en cada es
pecimen suyo; ni es posible, a la inversa, 
aprehender el verdadero valor de cada 
miembro, si no pensamos en el enjam
bre. en su conjunto. 

¿Cómo discernir lo genuinamente es
tético en el cine tradicional, sin conside
rar el influjo de las técnicas de video, 
incluyendo a los clips, sobre este arte? 
¿Cómo discernir lo estético en la televi
sión, si no consideramos cuánto debe al 
teatro, alcine y además manifestaciones 
escénicas y artísticas? 

El problema comienza quizas por dis
cernir qué es la genuina audiovisualidad; 
en qué medida y en qué sentido pode
mos hablar deuna verdadera estética de 
lo audiovisual. 

Pero partamos, al menos, de la con
ciencia de tal necesidad, asumiendo las 
interrelaciones que existen, de hecho, en 
un mundo tan disímil. El crítico, analista, 
pedagogo de artes escénicas, de cine o 
de cualquier otra manifestación audiovi
sual, mientras no atienda e incluso actué 
con las demás, no podrá ejercer cabal
mente hoy díasu apreciación ni su crite
rio sobre ninguna de ellas. 

Hay que aguzar las miradas, ver y 
hacer ver la unidad en lo diverso, lo co
mún en lo distinto, para contribuir a una 
acción en y sobre lo común, capaz al 
unísono de repercutir sobre lo diverso, 
enriqueciendo la diversidad y la especifi
cidad concretas en que se basa la uni
versalidad.• 

Colombia: 

Sexo y violencia en la pantalla
 
MARIA ISABEL GRACIA 

~j¡¡¡¡:I;:::;:::::::~;~;;;:::1número mensual de muertes provocadas que trans
Wl~: :::f··;! mite la televisión colombiana es cinco veces mayor 
i~tttttt: ;¡~l) que el promedio mensual de homicidios de Medellín, 
¡,:;:;::::. :::::::. la ciudad más violenta del mundo, según analistas. 

Pero un juez decidió que hay que detener esa "agresión televi
siva". Durante varios meses los colombianos debatieron apasio
nadamente si Daysi Porto, habitante de Barranquilla, tiene razón 
al atribuirlas conductas agresivas de sus hijos a la influencia de 
los programas de sexo y violencia. 

Lo que en un comienzo fue una reflexión familiar, traspasó 
al ámbito nacional, a raíz de un fallo judicial que conminó a las 
programadoras de los dos canales nacionales y cinco regionales 
de televisión a eliminar programas de sexo y violencia en la 
"franja familiar" (de 10 a 20 horas). 

La señora Porto apeló al Derecho de Tutela y demandó al 
estatal Instituto de Radio y Televisión (INRAVISION) por consi
derar que violaba "los derechos fundamentales" de sus tres hijos 
menores de edad. "Mi madre notó que mis dos hermanos y yo 
nos comportábamos rudamente y creyó que se debía a que la 
televisión estaba influyendo en nosotros con toda la violencia 
que trae", dijo Víctor, de 14 años, hijo de la demandante. 

Un juez de la capital, Isaac Bosiga, acogió la demanda y fa
lló a favor de la madre, amparado en el Código del Menor que 
estipula que los niños "deben ser protegidos contra toda forma 
de violencia física o moral". 

Violencia moral es lo que madre, juez y miles de encuesta
dos consideran que conforma el grueso de la programación te
levisiva. 

Según un estudio realizado por los asesores del legislador 
Gabriel Mela, en febrero y marzo la televisión transmitió esce
nas reales o ficticias de 2.376 asesinatos. Ese dato es alarmante, 
si se tiene en cuenta que, en promedio, cada hogar de Colom
bia tiene un televisor, y cada habitante dedica 3 horas y media 
al día a ver TV, catalogada como el principal esparcimiento, 
por encima del deporte y la lectura. 

Tres días después del fallo, el diario El Tiempo divulgó una 
encuesta telefónica hecha a 702 personas en las cinco principa
les ciudades del país. El 84.6 % respondió SI a la pregunta: ¿Está 
usted de acuerdo con el fallo de suprimir la violencia en la fran
ja familiar de televisión?" 

En cuanto al sexo, las opiniones se dividieron cuando se in
terrogó por escenas especificas. Un 82 % consideró aceptable la 
transmisión de besos, y el 51.3 % opinó que es inaceptable la 
presentación de parejas desnudas. Por otra parte, los encuesta
dos condenan el incesto en las telenovelas. 

El ministro de comunicaciones, William jaramíllo, ordenó a 
INRAVISION controlarel contenido de los programas, lo que en 

Cartel de cínema en Santa Fé de Bogotá 

la práctica equivale a censurar toda la programación, incluidas 
telenovelas, películas y noticieros. Sin embargo, ]aramillo discre
pó con la orden judicial y dijo que no es posible aplicar el "vio
lentómetro" y el "sexómetro" para medir contenidos que causan 
impresiones subjetivas. Igual argumento utilizan los programa
dores privados que toman en arriendo los canales del Estado y 
licitan los espacios. 

Bernardo Romero, libretista y adaptador de clásicos de la li
teratura latinoamericana, objetó la posición de muchos anuncia
dores que advirtieron que no pagarían publicidad en programas 
cargados de sexo y violencia. "¿Es tan real la conciencia de los 
anunciadores como para ocupar programas de baja audiencia?, 
se preguntó Romero. 

A su vez, Julio jimenez, conocido guionista de telenovelas 
nacionales, señaló: "Los libretistas debemos bajarle la intensidad 
a la violencia, y las programadoras abstenerse de presentar tan
tos "rambos", 

Por su parte, Arturo Guerrero, de la Fundación de Estudios 
sobre Comunicación y Cultura, considera que la TV se ha con
vertido en un "servicio público y un servicio público al servido 
privado" por obra de los monopolios de la comunicación. 

La polémica desatada no se ha traducido en un cambio radi
cal de programas, pero lo destacable es que una simple ciuda
dana puso sobre el tapete una pregunta inquietante: ¿Quién o 
qué tiene la culpa del entorno violento que signa la vida de los 
colombianos? (IPS) O 
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Nicaragua: 

UNA TELEVISION
 

MELODRAMATICA
 
ROBERTO LOPEZ 

Actualmente Nicaragua tiene cuatro canales de 
televisión VHF y uno en UHF. Dos de los VHF son 

estatales en tanto que el resto pertenece a privados. La 
programación en ese país centroamericano es 

principalmente enlatada y, en ese marco general, se 
destacan las telenovelas. 
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Los devotos hacen fila para pedir un remedio 
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¡~¡~¡~¡~!:I;::::::::::;:::;:::1 canal 2 y el 6 son los que se encuentran en la 
¡:m¡l tf" órbita estatal, mientras que el canal 4 es del 

1111~1¡¡ s ~:~~~~ ~~~dli~i~~;e~~:, ~s ~e2~mcier~~0~::~:~~ 
a una de las denominaciones evangélicas existentes en Ni
caragua. 

Luego de que Violeta Chamarra asumió el poder desa
pareció el Sistema Sandinista de Televisión y se abrió la po
sibilidad a la existencia de canales privados. Esto no 
ocasionó un mejoramiento en la calidad de los productos 
que llegaban a las pantallas de los nicaragüenses. 

El género melodramático es campo exclusivo de la tele
visión estatal. Todos los días y durante toda la programa
ción, de inicio a fin, los canales 2 y 6 programan 
telenovelas. La mayoría de los culebrones son mexicanos y 
argentinos, en tanto que solo 3 provienen de Brasil (cuyas 
telenovelas se caracterizan por una factura técnica y con
ceptual muy superior) y una es colombiana (siendo una de 
las producciones de menor calidad de un país que última
mente ha hecho series melodramáticas casi tan logradas co
mo las brasileñas). 

En lo que respecta al canal de la empresa privada, el 8, 
ha mostrado una marcada indecisión en la construcción de 
un perfil propio. En un comienzo programaba películas, al
gunas de calidad, otras simplemente de acción y las demás 
pornográficas, pero este año dio un brusco viraje hacia an
ticuadas películas mexicanas y shows evangélicos. Estas va
cilaciones se reflejan en los eslogans del canal, que oscilan 
entre "el canal independiente", "el canal ecológico" y "el 
canal para gente inteligente". 

El canal 4 es el de más reciente aparición si contamos 
solamente los de la banda VHF y es, también, el que tiene 
una imagen más nitida y una programación de mayor cali
dad. Aunque dista de ser aceptable, canal 4 programa nu
merosas películas, algunos musicales, algunas series 
enlatadas de violencia y ciertos intentos de producción na
cional. Precisamente en el área de los productos naciona
les, canal 4 emite dos deportivos, dos infantiles, uno 
musical, uno sobre la mujer, uno agroecológico y un noti
ciero; por su parte, canal 8 incursiona en el periodismo de 
análisis y los canales 2 y 6 cubren su programación nacio
nal con variedades, infantiles y noticieros. 

El área informativa de la televisión nicaragüense ofrece 
4 opciones nacionales y 3 internacionales. Las nacionales 
son Extravisión (canal 4, primera en audiencia, hecha por 
Jos antiguos periodistas del Sistema Sandinista de Televi
sión), Noticiero Nacional (canal 6, presentadores jóvenes y 
la escenografia más trabajada, claramente pro-gubernamen
tal), Noticiero Independiente (canal 8, escasa factura técni
ca, volcado a la derecha aunque con algunos intentos de 
pluralismo), y Noti-COSEP (canal 2, voz oficial de la em
presa privada, el menos logrado técnica y conceptualmen
te, con una marcada parcializacion a favor de la derecha). 
Las opciones internacionales son las cadenas Univisión, 
CNNy el sensacionalista Ocurrió Así. O 

ROBERTO LOPEZ, periodista. Trabaja en el proyecto cultural MECATE 
y es colaborador del diario Barricada. 
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El poder de la palabra
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oland Barthes en sus goasí como uncontrato colectivo, alque 
"Elementos de Semiolo (para comunicarnos) debemos someter
gía" define al lenguaje co nos en bloque. El surgimiento de la len
mo una capacidad gua (concresión del lenguaje) responde 
inherente al hombre: ob a determinados momentos históricos yTener lapalabra stgntftca tener el
jeto social y sistema de sociales. Y es a través de diversos propoder. Aparentemente tncluso bajOconvenciones necesarias e imprescindi cesos de socialización que el hombre

regímenes autoritarios todos hablan.bles para la comunicación. Gracias a la aprende la lengua y otros tipos de len
mediación del lenguaje la realidad puede Pero ¿'de quéhabla elpueolor, ¿a guaje (no necesariamente hablados o 
ser nominada y reproducida sometiéndo través dequévías seexpresa? escritos) que también están presentes en 
la a sus propias reglas. Al utilizarlo para Extste una dtvtstón soctal del poder las relaciones sociales. El lenguaje cons
comunicar rehacemos el acontecimiento dectr, queconsagra un orden soctal tituye, aún para el ser más humilde, un 
aí'ladiendo inevitablemente la percepción espacio de creatividad, de juego, de esregtdo porlas destgualdades. Kintto
personal que tenemos del hecho, por lo pontaneidad, que se transforma en ausLucas aporta algunas pautas paratanto la realidad no solo es reproducida tero y seco si esutilizado solamente para

construir medtos decomuntcactónsino también representada y recreada. indicar o influir en algo.
 
La posibilidad de transmitir cultura y co educattoo-populares en los quela
 
nocimientos está determinada (entre palabra semaneje deforma más La cultura del silencio
 
otras cosas) por esta descripción y re
 democráttca. 
presentación de la realidad. La lengua Los procesos de conquista y domina
por su parte es una institución social, al- i~~f¡~~~~;~~~j;j~¡~~~;~~~mmm~~i;~;~~~¡~j¡~¡¡~¡~~;¡~~~;;~;~¡¡¡¡m¡¡m~1~~m~¡~¡mmilimt;~ ción tienen como objetivo primordial el 

saqueo y apropiación de riquezas mateKINTTO LUCAS, uruguayo. Premio Latinoa

mericano de Periodismo José Martí, 1990. riales y la explotación de la fuerza detra

Editor Cultural del Diario Hoy de Quito bajo delospueblos. 
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El mantenimiento del poder implica la ses dominantes se insertan dentro dela La prensa uruguaya la estrategianeoliberal por la que ha "todo se vale" pues lo que más im
imposición y homogeneización de deter lógica de funcionamiento del sistema apostado el gobierno del presidente porta en la actualidad es tener éxito. 

La tradición de la prensa uruguayaminados valores que legitiman e interna capitalista y tanto durante la producción Salinas. Recientemente el vocero de Por 1110 demás, no hace falta pasar 
es una tradición de prensa partidista, lo los nuevospropietarios de Televisión demasiado tiempo frente a la televiIizan en los dominados la situación de como en el producto final responden (no 
que no excluye la posibilidad que, ade Azteca, canales 13 y 7, declaró que sión para darnos cuenta de lo recuviolencia vigente, presentándola como mecánicamente) a los intereses econó
más de transformarse en empresas redinatural. Deslegitimando, destruyendo y micos, políticos e ideológicos de esos se buscará que el canal 13 sea más rrente de esta propuesta.
 

excluyendo formas culturales contra tuables desde el punto de vista rentable y para ello especuló sobre Estos rasgos y convicciones de
 sectores. En estos medios funciona la 
ideológico, también lo puedan ser econópuestas. Es poreso que junto al saqueo lógica mercantil: unperiódico, programa la necesidad de hacer cambios en la los protagonistas de las series televi
micamente.de riquezas en la conquista de América de radio o televisión es una mercancía programación pero no abundó en sivas constituyen la parte medularde
 

se intentó destruir toda cultura que impli cuyo valor fundamental está dado por la José Pedro Barrán en su libro "Histo ello (Proceso, no. 876, p. 23). la propuesta a las audiencias, parti

que una visión del mundo diferente a la capacidad de influencia que tenga de ria de la sensibilidad en el Uruguay: el Hay que hacer notar que en el cularmente a los nlños y jóvenes,
 
de los sectores dominantes. En América transmitir sus ideas, su visión de los he disciplinamiento" da múltiples ejemplos canal 13 -ast era, siendo unaempre pues es a través de esta cultura -co

los conquistadores (como forma de im chos, y la posibilidad de activar un pro del papel que tenían los medios de co sa estatal- la mayoría de la progra mo modo de vida-, de este modo de
 
poner su cultura) prohibieron el lenguaje ceso orientado principalmente al municación como transmisores y legiti mación, tal vez por razones ser gente "con éxito" como se pre

de los indígenas. Impusieron una lengua consumo, de forma de ser funcional al madores de nuevos modelos devida en económicas o de "rating", proviene sentan los valores con que se espe

extraña que nominaba al mundo desde sistema. De todo esto dependerá su so la primera década de este siglo, legiti del extranjero. Quizá sea solo para ra persuadir a los millones de
 
el punto de vista de los dominadores y porte económico. Los anunciantes esta mando nuevas normas sagradas del "pu competir por las audiencias de los televidentes. Cabe recordar aquí lo
 
obligaba a que los dominados hablaran tales o privados utilizarán los espacios dor" y el "recato" que imponían las clases canales 4 y 5 del consorcio de Tele que Guillermo Orozco ha venido pro

desde esos términos, sometiéndolos al comerciales siempre y cuando el conte dominantes: "La distancia que media en visa, lo cual no modifica en nada la poniendo como parte de su trabajo
 
silencio. Eduardo Galeano, José Carlos nido del periódico (odel programa) sea tre el nuevo y el viejo carnaval -escribie tendencia a proponer valores más sobre los estudios sobre recepción:
 
Mariátegui y distintos historiadores brin coherente con su modo de pensar redi ron los redactores de El Siglo en 1878 "actualizados" y acordes a los linea La televisión no educa, pero se
 
daron en sus obras innumerables ejem tuable económicamente. esla existente entre labarbarie y lacivili mientos políticos y económicos del aprendemos de ella.
 
plos al respecto. La cultura del silencio zación. Los días de locura general con actualgobierno. Con respecto a las caricaturas,
 
intenta excluir a los pobres de la posibili muertes violentas, apaleados, empapa hay que decir que los distintos pro
Los que participamos en esta in
dad de recrear el mundo, así como de dos, habían cedido el turno al pomito de gramas de este género encierran, al vestigación tuvimos como supuesto
reflexionar críticamente, internalizándo agua perfumada con pretensiones aristo menos, dos grandes propuestasepistemológico el hecho de que la in
los en la obediencia, en el sentido dees cráticas, ocurriendo así una verdadera axiolóqicas: por un lado, se busca fluencia de toda propuesta televisiva 
cuchar y repetir. Esa cultura del silencio revolución científico-social", dice Barrán resaltar la superioridad de los héfrente a las audiencias es relativa; 
está orientada a imponer el modelo de en su libro. roes; superioridad que tiene que ver quizá por ello se nos hizo interesante 
comportamiento de los sectores domi Otro ejemplo de cómo los medios no solo con el alfo desarrollo tecnodestacarque sea el mismo Estado el 
nantes, por lo que imitarlos se convierte servían para transmitir las nuevas con que por un lado esté fomentando rei lógico de los países de donde proce
en el fin demuchos sectores dominados. ductas que se exigían lo encontramos den éstos, sino y, más grave aún, Ilil~~e~:~r~e:::elen teradamente estos "valores" donde 

Tener la palabra significa tener elpo cuando el autor se refiere a José Pedro protagonistas como priman el individualismo y el eficien con la idea acentuadade su superio
o;::::::::::::::: ::;:::::.

der. A través de la posesión de Varela y dice: "En 1865 escribió ridad racial -los blancos son mejorestisrno como pauta de conducta y por 
la palabra se transmite o se (Varela) en la Revista Libertaria individuos astutos, creativos, otro, sobre todo a travésde los libros que... todos los demás-o Por otra 
reafirma la ideología. Es así que el gaucho vivían en la liber parte, la manera en que se planteande texto, se están ponderando comoautosuficientes, intrépidos que se va consagrando y defi tad salvaje, en la libertad que no los conflictos es extremadamentevalores de los mexicanos la solidari
niendo quiénes pueden hablar, refrena ni las malas costumbres, -sin demasiados escrúpulos dad, la negociación y el sentimiento maniquea -valor muy distintivo de 
cómo se debe nombrar la reali ni los vicios y que hace que el de nacionalidad -aunque quizá se este género-, todo se presenta en y a quienes guía la firme dad, qué es legítimo y qué no. hombre se aproxime más y más términos de "buenos"y "malos" elimideba ser cauteloso y esperar la apa
Aparentemente, bajo regíme hacia la especie animal". Se convicción de que este rición de los nuevos libros para ver si nando así las múltiples posibilidades 
nes autoritarios todos hablan y margina así (tildando de salvaje) intermedias, pero además, los conmundo es de quienes la historiano nos depara algunasor
utilizan la palabra. Pero ¿de todo aquello diferente a lo esta flictos se resuelven siempre aniquipresa-o
qué habla el pueblo?, ¿qué pa blecido, se reprime y coarta todo quieren triunfar y para ello lando al adversario y no importa si 
labra tiene?, ¿a través de qué lo contestatario del sistema. El "el bueno" en su afán de éxito come"todo se vale" pues lo que Géneros difundidos 
vías se expresa?, ¿cuál es la autor también señala que todos te actos impropios como sobornar, 
'vercad" que puede escuchar? los cambios que se iban produ más importa en la actualidad En la investigación se encontró espiar,destruir, asesinar.
 
sin duda al responder estas in
 ciendo (a cuyo servicio estaban es tener éxito. que los géneros más difundidos tan Para concluir, conviene apuntar 
terrogantes veremos (como di los medios de comunicación) to por el canal 5 como por el 13 son que quizá un primer aporte de esta 
ce Prieto Castillo) que existe ~ respondían a un nuevo modo de las miniseries norteamericanas -ju investigación -cuyos resultados com&t~itWIl~~~l~ltlll~· 
una división social del poder ~ producción que se iba imponien veniles y policiacas- y las caricatu pletos no se han hecho públicos to
decir, ese poder dividido de to 1íi' do por aquellos años, y que sen ras. davía- consiste en poner en claro el 
mar lapalabra que consagra un ~ sibilidad y modo de producción Las miniseries suelen presentar a tipo de valores que la televisión en 
orden social regido por las de =: "no son causa y efecto, sino fac sus protagonistas como individuos México prioriza en la actualidad y así 
sigualdades. ~ tares que tanto se abren camino astutos, creativos, autosuficientes, ayudar a que los grupos de audien

~ juntos como seobstruyen". intrépidos -sin demasiados escrúpu cia, junto con los padres de familia y 
Una lógica mercantil ~ y en décadas más recientes los- y a quienesguía la firme convic los maestros, puedan manejar de 
Los medios de comunica o el investigador Roque Faraone, ción de que este mundo es de mejor maneraestas propuestas axío

ción pertenecientes a las cla- en su trabajo titulado "El poder quienes quieren triunfar y para ello lógicas. O Escuela Pública 
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111 Estado mexicano 
1111111 está muy . 
¡~¡1_preocupado por 
optimizar -clave de la 
interpretación de nuestra 
modernización- su estrategia 
de control sobre los medios 
de comunicación y la 
cultura. 

~t11~~~;~~i~1~1~itl~j~j~ 

parezca- al mismo tiempo se hace 
una seria consolidación del equipo 
de trabajo de la Oficina de Comuni
cación Social de la Presidencia de la 
República. Aunado a ello, se da un 
progresivo reforzamiento de la pro
paganda estatal a través de un nutri
do número de "spots" publicitarios 
del Programa Nacional de Solidari
dad. 

Estos hechos en apariencia con
tradictorios reflejan la preocupación 
del Estado mexicano por optimizar 
-clave de interpretación de nuestra 
modernización- su estrategia de con
trol sobre los medios de comunica
ción y la cultura. Se busca pues, una 
mayor racionalización de los recur
sos en función directa del impacto 
que se quiere lograr en aquellos as
pectos seleccionados como "blan
cos" de participación estatal; el 
famoso "riego medido por goteo" en 

espera de obtener mejores resulta
dos a costos menores. 

Los valores que la 1V prioriza 

En este contexto, la televisión 
-salvo quizá los dos canales cultura
les- en México está implementando y 
haciendo circular una propuesta de 
valores cada vez más acordes con 
los principios neoliberales y de libre 
empresa que rigen el quehacer del 
gobierno en turno. El individualismo, 
el eficientismo, la astucia, el consu
mismo y, aquello de que el "fin justifi
ca los medios" están presentes, 
todos los días, en nuestras casas a 
través de la pantalla chica. 

En la investigación que aquí se 
comenta fue particularmente notable 
el caso del canal 5 de Televisa y del 
canal 13 cuyas programaciones re
fuerzan, mayoritariamente, -y no es 
que los demás canales no lo hagan
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económico y la función ideológica de 
control social que ejerce la prensa en el 
Uruguay" nos brinda otros ejemplos con
tundentes del papel que juega la prensa 
en el Uruguay. Uno de ellos corresponde 
a una campaña llevada a cabo en 1969 
porel diario La Mañana bajo la consigna 
de "Uruguay adelante". Se trataban te
mas de interés nacional en los que "los 
mensajes respondían al propósito de 
prestigiar el aparato policial y despresti
giar a educadores y periodistas (en tanto 
no mantuvieran una actitud conformista) 
y a la Universidad (sumamente crítica y 
autónoma)". 

Entre la teoría y la práctica 

El comunicador y educador popular 
mexicano Carlos Núñez, ensu libro Edu
car para transformar y transformar para 
educar nos brinda unadefinición de Edu
cación Popular y señala: "Es el proceso 
contínuo y sistemático que implica mo
mentos de reflexión y estudio sobre la 
práctica del grupo o la organización po
pular; es la confrontación de la práctica 
sistematizada, con elementos de inter
pretación e información que permiten lle
var esa práctica consciente a nuevos 
niveles de comprensión. Es la teoría a 
partir de la práctica y no la teoría "sobre" 
la práctica". La práctica tiene valor como 
hecho educativo en sí, pero es necesario 
ubicar el reto que significa asumir dicha 
práctica con plena conciencia y sentido 
histórico. Esclaro quecomo toda defini
ción (al exigir límites) es por sí estrecha 
y deja de lado elementos que también 
hacen al concepto, mucho más tratándo
sede la educación popular, que la enten
demos como un proceso muy rico y 
variado en el que muchos factores influ
yen. 

Las distintas formas de resistencia 
popular surgidas a lo largo de la historia 
desde los inicios de la conquista y que 
han roto con esa cultura del silencio, son 
innumerables. Y a pesar de ser dura
mente reprimidas siempre quedaron for
mas de resistencia. Una de ellas, que 
perdura, es la payada: canto social por 
excelencia, es un claro ejemplo de edu
cación popular; el gaucho iba transmi
tiendo de pueblo en pueblo, de 
generación engeneración los hechos re
volucionarios, los problemas económicos 
y sociales, las luchas y vida cotidiana del 
pueblo, convirtiéndose así envoceros di
rectos. Desde los albores de la revolu

@"~~~%1~ii~i ..
bU:: ::::f~~ a cultura del sílencío 
tili~~; 
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¡~i~. .
111 intenta excluir a los 

~$J¡ iiHV pobres de la 

posibilidad de recrear el 
mundo, así como de 
reflexionar críticamente, 
internalizándolos en la 
obediencia, en el sentido de 
escuchar y repetir. 

.~~j~j~¡¡~~l~~~¡¡¡¡¡@t&~~l~¡¡¡~¡~]~¡¡¡: 

ción artiguista el payador fue el "periodis
ta" encargado de transmitir en forma oral 
las noticias que la prensa, patrocinada 
por los colonizadores y las clases altas 
criollas ocultaban. Ya con el Periódico 
Oriental surge una prensa que intenta 
oponerse a la tradicional; sinembargo no 
tuvo la repercusión a nivel de pueblo co
mo la tenía el payador, que se manten
dría a lo largo del tiempo. De ahí en 
adelante distintos medios intentaron opo
nerse a la prensa de los sectores domi
nantes: pequeños periódicos, boletines, 
hojas volantes, afiches, fueron algunas 
de las formas (sumado el carnaval y 
otras expresiones) que los sectores po
pulares tuvieron para comunicarse du
rante gran parte del siglo XIX y unos 
pocos-anos delXX. 

Los primeros periódicos alternativos 
que dejan atrás la época artesanal perte
necieron a partidos políticos de izquier
da, más el independiente Marcha. En la 
década del sesenta entramos con estos 
y otros periódicos que surgieron con la fi
nalidad de "concientizar" y de algún mo
do ejercer un papel de educación 
popular. Sin embargo no pudieron lograr
lo porsu marcado elitismo. 

Los periódicos partidarios presenta
ban al partido y su propuesta como la 
verdad revelada, utilizando un lenguaje 
alejado de las mayorías, por lo que el 
pueblo nolossentía como suyos, y llega
ban así solo a la esfera de influencia del 
sector. La prensa alternativa asumió las 
mismas formas que la prensa de dere
cha tan solo cambiando el contenido. 
Mantenían un esquema vertical autorita
rio y unidireccional (desde ellos hacia el 
pueblo). Marcha, si bien desde el punto 
de vista partidario mostraba amplitud, 
era profundamente elitista por su con
cepción de la cultura, presentándo un 
lenguaje alejado del pueblo. 

Alternativos sin educomunicación 

A principios de la década del setenta 
tiene auge un nuevo tipo de prensa es
crita, que si bien criticaba el proyecto po
lítico instrumentado por la derecha en 
ese momento político, utilizaba un len
guaje accesible y llegaba a mucha gente, 
con un tiraje alto, pero no ejercía un pa
pel educativo ni seconvertía en alternati
va de comunicación popular porque su 
razón de serestaba basada en el sensa
cionalismo (efectivismo) populista y su 
fin era vender más. 
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MEXICO 

Durante la dictadura se mantuvo ex
clusivamente la prensa perteneciente a 
los sectores dominantes y solo cuando 
ésta estaba finalizando surgen distintos 
periódicos, que basados en su oposición 
al gobierno llegaron a tener tirajes impor
tantes. Utilizaron un lenguaje accesible, 
se vincularon a la lucha que elpueblo lle
vaba a cabo contra la dictadura y se 
aproximaron a una práctica educativa. 
Muchos de ellos, al terminar la dictadura, 
devinieron en propuestas partidarias y 
terminaron cerrando al no tener respues
tadela gente; otros no supieron adaptar
se al nuevo contexto histórico y se 
mantuvieron alejados del pueblo. Ya du
rante el gobierno elegido tras el período 
dictatorial surgen dos proyectos periodís
ticos importantes por la aeeptaei6n-reei-
bida, pero tampoco logran llevar 
adelante un papel de educación popular. 
Uno (Brecha) porque tal vez no se pro
puso tal cosa y apuntó más bien llegar a 
sectores medios de la izquierda aplican
do un lenguaje acorde; en tanto que el 
otro (Mate Amargo) buscó aportar un 
proyecto educativo-popular a través de 
un lenguaje cotidiano, creando espacios 
de expresión a partir de las organizacio
nes sociales y movimientos sociales, 
dando espacio a sectores que antes no 
tenían acceso a la prensa, intentando in
terpretar y enraizarse en el sentimiento 
popular. Sin embargo, no consiguió plas
mar su voluntad por no tener una clara 
política comunicacional, cayendo mu
chas veces en contradicciones. Los dos 
semanarios siguen vigentes. 

Tres décadas de "verdades" 

Del 60 al 90 fueron décadas en las 
que no se pudo asumir un verdadero 
proyecto de prensa popular; los medios 
estuvieron atiborrados de ''verdades'', se 
priorizo siempre quéeslo que quería de
cir el partido, el movimiento, sin tener en 
cuenta a quién se dirigía y si realmente 
aportaba a un proceso de organización 
popular. En muy pocas oportunidades 
los periódicos denominados alternativos 
partieron de la realidad, de los intereses 
de la gente. Se llamaron participativos 
pero no procedieron así en los hechos. 
Se transformaron en monólogo impositi
vo, eligiendo lostemas a tratar deacuer
do a los intereses del grupo y no del 
conjunto del pueblo. En unos casos se 
utilizó un lenguaje alejado, rebuscado y 
estereotipado, como un sistema de re
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presentaciones y restricciones, sin explo
rar los recursos expresivos, delimitando 
lobueno y lo malo, no como un camino a 
la creatividad. No entablaron comunica
ción. En algunos casos se cayó en el 
simplismo, subestimando el lenguaje del 
pueblo, utilizando formas populares des
contextualizadas, otras veces se llegó al 
amarillismo populista que exacerba lo 
sentimental. 

Laparticipación y el pluralismo 
La participación esun proceso por el 

cual las personas se perciben a sí mis
mas como individuos únicos, con todo su 
potencial, y también como miembros le

gítimos de la comunidad, y, por lo tanto, 
como protagonistas y constructores dela 
historia; un proceso que permite abando
nar el consumismo político para pasar a 
producir y crear política. Si en la socie
dad que pretendemos construir lo princi
pal es el hombre, en un trabajo de 
periodismo educativo-popular el destina
tario, sus características, será prioritario 
antes que dar respuestas a lo que se 
quiere decir. Se debe contribuir al desa
rrollo de la identidad cultural, aportar a 
formularla y mantenerla. Se debe actuar 
como diagnóstico: a partir de la investi
gación participativa ayudar a descubrir y 
percatarse de problemas que aparecen 
ocultos. Se debe facilitar la articulación 
del combate a los problemas en las co
munidactes;iortatecer los lazos de soli
daridad. Implica abrir espacios para el 
festejo popular y la distracción. Es nece
sario que los medios sean pluralistas. El 
pluralismo involucra a todos lossectores 
de la base, de lo popular, sin importar 
banderas partidarias. La realidad no se 
presenta enblanco y negro, esmultifacé
tica y es así como se la debe mostrar, 
aportando en todo momento información 
y conocimientos que permitan entender, 
conocer y descifrar la sociedad y su fun
cionamiento. Por otro lado, retomando lo 
que el comunicador Prieto Castillo seña
la en su libro "La fiesta del lenguaje": ¿Y 
si el lenguaje fuera también una fiesta? 
¿y si los medios de comunicación basa
ran sus éxitos en una capacidad de re
crear continuamente la fiesta del 
lenguaje? ¿y si en lugar de buscar solo 
manipuleos y alineaciones nos detuviéra
mos al menos un instante en lo cotidia
no, el doble sentido, la burla, etc...? ¿y si 
fuera a la inversa de lo que pretendía la 
denuncia ideológica: la gente no imita a 
los medios sino éstos a la gente? ¿y si el 
contenido no fuese tan determinante co
mo venimos creyendo desde hace 2.000 
años? ¿y si continuáramos reiterando el 
viejo terror al espectáculo y el intento de 
domesticar la expresividad cotidiana de 
la población, que aparece como una 
constante desde los diálogos platóni
cos?" Estos cuestionamientos nos dan 
algunas pautas para avanzar en un pro
ceso educativo y revertir el sentido dela 
palabra dicha al pueblo por los sectores 
dominantes. Iremos así redescubriendo 
verdades ocultas hace siglos y partici
pando en el trabajo de conquistar nues
trapalabra. Lapalabra propia. O 
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plementación de una "nueva" refor
ma educativa que otorga el carácter 
de obligatoriedad a la educación se
cundaria, la salida al aire del canal 
22 de televisión con un marcado 

SERGIO INE5TROSA, mexicano. Director de la 
carrera .de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad Latina de América, Morella, 
Michoacán, México. 
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acento cultural, el apoyo más o me
nos sistemático a publicaciones in
dependientes, particularmente de la 
provincia, y a festivales culturales 
importantes como el de la Ciudad de 
México, así como el otorgamiento de 
un presupuesto significativo al Con
sejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CNCA) para financiar diversos 
proyectos culturales. 

Sin embargo, frente a esta multi
plicación de los apoyos financieros a 
la "cultura" contrasta el proceso de 
adelgazamiento por parte del Estado 
de sus propiasempresas de comuni
cación. A mediados del mes de julio 

Propuestas 
televisivas y 
proyecto político 

En una reciente investigación realizada en la ciudad 
deMéxico y quefuerapatrocinada por una asociación 
deempresarios y realizada por un equipo de 

'" 8l investigadores de la Universidad Iberoamericana, sobre 
oí la televisión y las propuestas axiologicas en tiempos del 
~ 
'c neoliberalismo, seconcluía que, hoy en día, elpapeldel 
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o Estado mexicano en cuanto a la educación, la cultura 
.~ y los medios de comunicación estaba sufriendo:c 
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Q. significativas transformaciones orientadas por las Q) 
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políticas neoliberales adoptadas por elgobierno 
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mexicano.
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pasado, concluyó el proceso de ven
ta de un paquete de medios de co
municación, entre los que están los 
canales 13 y 7 de televisión, al grupo 
"Radio y Televisión del Centro", cuya 
cabeza financiera es el joven empre
sario Ricardo Salinas Pliego, quien 
ya ha tenido sus primeros tropiezos 
con el personal de su nueva empre
sa. 

A este proceso sistemático de 
privatización por parte del gobierno 
mexicano, hay que añadir el retirode 
los apoyos estatales a los periodis
tas en la cobertura de las giras presi
denciales y -por paradójico que 
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Entrevista al semiólogo Fernando Andacht 

LaTV 
y la falta de estereotipos 

abitualmente escucha
mos decir que la tele
visión maneja estereo
tipos. ¿Es posible que 

esos estereotipos resulten intrín
secamente negativos? 

La palabra estereotipo debe ser 
despojada de todo valor negativo; es 
una categoría que permite clasificar. 
En todos los órdenes, la realidad se 
trasmite mediante modelos, por lo 
que esa reproducción de estereotipos 
es inseparable de la cultura. Lo 
interesante sería que la televisión 
brindara una pluralidad de modelos, 
en contraposición al monopolio de 
seriales norteamericanas que hoy 
existe. La competencia de estereoti
pos enriquece; en las condiciones 
actuales carecemos de opciones. 

¿Cómo se da la elección de los 
estereotipos? 

En forma nada inocente, puesto 
que esos estereotipos vienen carga
dos de una intención. Nosotros 
"vemos" masivamente un solo interés. 
Para un diario colorado, los "buenos" 
son los colorados, y uno se pregunta: 
¿no hay ningún blanco o frenteam
plista que también sea "bueno"? Lo 
mismo ocurre con la TV: todos los 
programas son norteamericanos, por 
lo que los héroes serán los que se 
adapten al esquema de héroes que a 
ellos les convenga. ¡Pero cuidadol, 
porque si una cultura quisiera trasmi
tir que los ladrones son lo mejor del 
mundo, tampoco sería inocente. 

Ese único interés referido a 
una realidad concreta, ¿de qué for
ma influye en nuestra realidad? 

Lo que se presenta en los progra-

ALVARO PAN
 
DANIEL EROSA
 

mas es lo mismo que presenta la 
publicidad: si querés ser feliz, fumá 
tal cigarrillo, tené el auto tal y una 
rubia por compañía. Pero yo no creo 
que un muchacho al ver esos mode
los, se confunda ni se ilusione. 

Sin embargo los convierte en 
objetivo... 

Que aspire a ellos, sin duda; que 
tiene peso ideológico, no lo discuto. 
Ese estereotipo va a transformarse en 
algo admirable. Pero es como en los 
cuentos de hadas, que al escuchar 
"había una vez", ya zafaste y comen
sás a disfrutarlo como cuento y no 
como realidad. 

Usted explicaba anteriormente 
que no hay posibilidad de opción, 

quiere decir que la TV se conver
tiria en un instrumento de domi
nación... 

Sí, pero no intrínsecamente. Insis
to, no porque no hay estereotipos, 
sino porque hay falta de ellos. Por 
ejemplo, una serial que destacara la 
solidaridad y los valores del coopera
tivismo, se vería subversiva, ya que 
esos valores son cuidadosamente 
ignorados por el discurso televisivo. 

La TV incide muchísimo en la 
vida, tanto como la escuela. por 
ejemplo, cuando un niño dice "vaya 
chapar el lápiz" y la maestra lo co
rrige: " "No, se dice voy a tomar el 
lápiz, ¿qué es más irreal, la maestra o 
el teleteatro? La maestra, porque la 
gente no habla así. Y porque además, 
éticamente se está desvalorizando la 
vida del individuo. Quiero decir con 
esto que no hay nada intrínsecarnante 
alienante. Muchas veces un teleteatro 
puede tener cosas más movilizantes 
que la escuela. 

y las seriales tipo Mac Gyver o 
Lobo del Aire, cargadas de 
omnipotencia y omnisciencia; 
¿cómo influyen en los niños? 

Esas seriales descaradamente 
vanagloriadoras del poder total de los 
Estados Unidos, no hacen sino 
reforzar una idea, ratificarla. Es algo 
mucho más general, una glorificación 
del intelecto en contra de lo emotivo; 
del cálculo en contra del sentimiento. 
Es la actitud, para mi mucho más 
siniestra, que vemos en algunos 
padres que mandan a sus hijos a 
guarderías, que lo inician en la com
putación y en los idiomas, buscando 
convertirlo en un Mac Gyver. O 

i~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~[~~~¡¡~~~¡~~~lili~I~~¡~[~[~ili1iliilli~liiliI¡j~j¡ J ESUS MILLA ALONSO ¡~~~~tijffi~~~~~~~~I~~~~~~~lttl~~i~~~~~~~~~~j¡~~~~¡j~~~~&~¡¡~~~¡¡~ 
CONSUELO PEREZ BENITEZ 

De la
 
humanidad
 

se puede
 
pensar todo
 

incluido
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De niñopintora excepcional autorde teatro, la vida deAntonio Buero Vallejo essu mejor repre
sentación. Miembro de la Real Academia de laLengua Española y Premio Cervantes 1986. Lucha
dorinfatigable de las causas humanas, combatió por la República, a la quese "sumó de corazón" 

en laguerra civil española. Fue compañero de cautiverio delpoeta Miguel Hernández. 
Hoy, lepreocupa el devenir del mundo, la ecología, lafraternidad entrelos pueblos, las conse
cuencias de las tecnologías incontroladas "Me cuesta mucho pensarque este alud de los medios 

audiovisuales lograra terminar del todo conel libro ". 

¿Es cierto que Ud. de pequeño 
manifestó dotes para la pintura y que 
hoy conserva esos dibujos? 

JESUS MILLA ALONSo, español. Licenciado en 
Comunicación Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
CONSUELO PEREZ BENITEZ, Licenciada en 
Comunicación Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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Yo estaba muy inclinado a la pintura 
y al dibujo desde muy niño. Durante mu
chísimo tiempo pensé que mi actividad 
iba a ser el arte pictórico, lo cual vino a 
ser cierto hasta ya bastante mayor, 
cuando empecé a internarme en las le
tras. En la cárcel dibujé cientos deretra
tos de compañeros. Tengo uno de 
Miguel Hernández. 

A los 16 años pidió permiso a su 
padre para estudiar pintura en el Ma· 
drid de la Segunda República, míen
tras la capital de Espaí'ía era un 
hervidero literario en la que se daban 
cita escritores como Valle lnclán y 
García Larca. ¿Entonces la Literatura 
y el teatro ocupaban un papel seeun
darlo en su vida? 

76 CHASQUI 47. noviembre 1993 CHASQUI 47. noviembre 1993 25 



Yo quería venir a Madrid para estu
diar en la Escuela de Bellas Artes. Notu
ve mucha dificultad para convencer a 
mis padres. Aunque enunprincipio no lo 
vieron claro, consideraban que era una 
profesión poco segura. 

Estuve dos anos en la Escuela hasta 
que estalló la guerra. Seguía pensando 
que mi destino sería la pintura, pero ya 
tenía gran devoción y enorme afición por 
la literatura. y de vez en cuando ya es
cribía alguna tontería. 

El Ejército Republicano 
¿La Guerra Civil Española hizo 

quedejara el pincel para cogerel fusil 
y enrolarse enel ejército republicano? 

Bueno, eso está contado muy mela
dramáticamente, pero claro, la realidad 
raras veces estan melodramática. Natu
ralmente, me sumé decorazón a la cau
sa del pueblo, pero no partí 
inmediatamente a la sierra, ni a ningún 
sitio de combate. Hasta cumplir los 20 
años estuve en el Madrid asediado, tra
bajando en el taller depropaganda. 

Al finalizar la contienda civil fue 
encarcelado y condenado a muerte. 
¿Fue aquella la experiencia más dra
mática de su vida? 

Casi se me ha olvidado. Fue una si
tuación dura, incómoda. La mayoría de 
lagente presa en aquel momento era po
lítica, vencidos de guerra. Afrontar una 
pena de muerte era algo que no nos pa
recía justo porque el enemigo no tenía 
razón en condenarnos. El ejército venci
doseguía siendo a su manera, unejérci
to no derrotado interiormente. 

Entonces fue compañero de cauti
verio del poeta Miguel Hernández. 
¿Qué recuerda deél? 

No recuerdo un solo entrevistador 
que no me haya hecho esta pregunta, 
por eso suelo decir que dentro de un si
glo, yo seré conocido como el hombre 
que convivió con Miguel Hernández y 
que le hizo unretrato bastante apañado. 

Miguel era un hombre excepcional. 
Era un enorme poeta y un compañero 

absolutamente abnegado, yeso en la si
tuación dehambre que se vivía entonces 
en el país, y más en las cárceles, era 
enormemente difícil de ser, y él lofue im
pecablemente. 

Autor de teatro 

Su vida y su vocación cambiaron. 
La pena se le conmutó. Recobró la li
bertad. Se despidió de su faceta pletó
rica para serescritor. ¿Por qué? 

Tardé algo en abandonar la pintura. 
Yo salí en el año 46 y seguí pintando, 
porque alguna de las casillas que hacía 
me daban algunas miserables pesetillas. 
Pero notaba que se había producido 
cierto enfriamiento, cierta descompensa
cíón, y por eso me puse enseguida a es
cribir. Probablemente llevaba dentro un 
autor de teatro y los azares de la vida 
fueron los que lodescubrieron. 

Su primera obra Historia de una 
Escalera, ¿en qué medida recuperó el 
teatro trágicoen unaescena española 
en la que predominaba la evasión, el 
escapismo y lo intrascendente? 

Esa podía ser un poco la tónica ge
neral del teatro en aquel momento. La 
razón era quizá huir y afir
mar por parte de los ven
cedores que ellos tenían 
el mejor de los mundos 
posibles. Pero a mí, como 
a otros nos parecía que 
eso no era lo único que 
debía hacerse, había que 
empeñar un teatro más 
crítico, más problemático. 

Intentábamos doble
gar la censura para hacer 
un teatro que tuviera vali
dez desde elpunto devis
ta de fecundar cuestiones 
que se habían declarado 
poco menos que oficial
mente concluidas, pero 
que no loestaban. 

La censura dejaba 
rendijas que aprovecha
mos. Se hicieron muchas 
cosas en todos los cam
pos, teatro, cine, novela, 

Illlllllfl:¡f~:;:;;;~: e .~omenta .en los . 
mlfit::::::::.. runos un tipo de VIda 
¡@:t~: ':'ir)} . donde la meta es 
tener dinero, belleza, 
prestigio, salud y diversión. 
Claro que para lograrlo, se 
debe tener una buena 
posición económica y social. 
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Destacan la imposición abusiva so
bre el prójimo, el hedonismo -identifi
cación de bien con placer- y la 
ostentación individualista. Las insti
tuciones comunicativas, cuando des
criben un acontecimiento real o 
imaginario, toman partido frente a 
los héroes de sus historias no en for
ma explícita, como por ejemplo: el 
comportamiento del individuo es 
bueno o malo, deseable o rechaza
ble. La toma de partido adquiere un 
carácter de gratificación o de casti
go. Los que encarnan modelos con
venientes "se ve" que son 
recompensados con el éxito, y los 
que no, están condenados al fraca
so. 

Quienes triunfan son todos aque
llos que viven de acuerdo con las re
gias del grupo o quienes reconocen 
su error, si han transgredido las nor
mas, quienes tienen la misión de ha
cerlas respetar. Los idealistas, 
aunque buenas personas en el fon
do, pretenden en empeño, supuesta
mente imposible, de mejorar las 
cosas; los revolucionarios de todo ti
po, o los científicos -especialmente 
si trabajan en el medio social- son 
considerados maquiavélicos dese
quilibrados y perversos. El mensaje 
es amenazador e intimidatorio: "Si 

contribuyes a reproducir el estado 
actual de las cosas, y te ocupas de 
lo que te concierne privadamente, 
tendrás seguridad, pero si tratas de 
cambiar las cosas o te ocupas de 
problemas que conciernen al estado 
de la sociedad, desencadenarás la 
violencia y serás uno de sus vícti
mas". El tipo de ser humano que se 
propone imitar no es el que produce, 
sino el que se amolda. Un hombre 
resignado a que la vida le sea sim
plemente soportable. 

¿Antídoto o veneno? 
"Hammer es un policía cómico; 

su revólver es lo más sagrado para 
él. La mayoríade la veces no le ha
ce caso a su jefe. Hammer, todas 
las veces, tiene suerte de terminar 
con lo que le han mandado" (Sebas
tián, 9 años). 

Dicen las estadísticas que en 
América Latina el 55% de los pro
gramas exhibidos son -o contienen 
escenas- violentos. Los valores más 
reiterados en esos mismos progra
mas son la ambición por el dinero, el 
empleode la fuerza bruta y la apela
ción a la astuciay al engat'lo. 

Los personajes que se muestran 
como héroes son en su totalidad 
norteamericanos, el 75% de los cua
les pertenecen a la clase media. 
Claro que también, para que no sue
ne discriminatorio, las clases bajas 
tienen sus héroes. Aunque en este 
caso la proporción es del 15%. 

Esas mismas estadísticas mues
tran que existen constantes, elemen
tos comunes en este tipo de 
programación: individualismo, elitis
mo, racismo, materialismo, confor
mismo, autoritarismo, violentismo y 
otros muchos"ismos" negativos. Tan 
negativos que la conclusión extraída 
por los estudiosos del fenómeno evi
dencia que "la TV fomenta valores 
en forma frecuente y uniforme, que 
se oponen a la política educativade 
algunospaíses latinoamericanos". 

Yendo más lejos aún, algunos 
autores entienden que la TV influye 
en las personas con efecto sedante 
y estimulante. En ambos casos el 
propósito es convertir a los destina
tarios (todos nosotros) en sujetos al
tamente "posibles de persuasión 
manipulativa". O 
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resaltan son el individualismo y la 
competitividad; el éxito y la felicidad 
dependen del bienestar material que 
otorgaprestigio y poder. La sociedad 
premia a los ganadores y castiga a 
los perdedores. Los fracasados de
ben resignarse y no rebelarse. 

Mediante algunos trabajos de in
vestigación realizados con níños lati
noamericanos, se obtuvieron los 
siguientes estereotipos televisivos: 
los tipos buenos son norteamerica
nos, solteros, ricos y, en general, 
aquellos que trabajan como detecti
ves, policías o militares. Basta recor
dar la "bondad" de Matt Huston, 
Spencer, Simón y Simón, por nom
brar algunos más actuales, o los le
gendarios Intocables. Los tipos 
malos son negros, pobres, obreros o 
dependientes. Luego esos tipos ma
los se identificaron también con habi
tantes del ex bloque socialista y con 
los árabes. 

Buenos o malos, la mayoría tie
nen nombres sajones, pero en caso 
de que utilicen nombres latinos, es

tos corresponden en un mayor por
centaje a los malos. Se fomenta en 
los ntños un tipo de vida donde la 
meta es tener dinero, belleza, presti
gio, salud y diversión. Claroque para 
lograrlo, se debe tener una buena 
posición económica y social. Para 
conseguir dinero todo está permitido, 
la belleza, la salud vienen "envasa
das" como productos de fórmulas 
mágicas que harían sonrojar a cual
quier hechicero indígena. Y la diver
sión se encuentra en un cigarro fino, 
ropa elegante y la compañía de una 
rubiadespampanante. 

Los valores de prestigio social, 
belleza y elegancia son enfatizados 
en desmedro de los logros intelec
tuales, culturales, de realce espiri
tual, o de solidaridad social. 

Un mensaje amenazador e 
intimidatorio 

Los programas en su mayoría re
presentan una vida fácil, emocionan
te, plenade aventuras y de violencia. 

;:!:!'fl 
I~ Los programas de 
:J! calidad artística, 
~literaria o cultural 

han ido descendiendo de 
manera alarmante. Hace 
unos pocos años el teatro 
tenía una presencia en la 
televisión muy cualificada. 
De manera que la televisión 
oficial de entonces prestaba 
atención a estos aspectos de 
la cultura. 

t~i~mill¡~~~~~~¡~~~~~~;~~~¡ii 

poesía. Estas cosas alcanzaban cotas 
artísticas muy altas. Pero aún en losca
sos en que tuviesen inevitablemente una 
condición indirecta, no debemos olvidar 
que el arte más claro, más descarnado, 
más comprometido, si es arte, es consn
tutivamente oblicuo. 

¿Qué sintió al serel primer drama
turgo en recibir el premio Cervantes, 
el más Importante de las letras hispa
nas? 

A mí me pareció muy bien, porque en 
aquel momento el teatro era despreciado 
como género inferior o impuro. Porque 
usted sabe que esalgo que hay que ha
cer con otras cosas, no sólo con literatu
ra. 

El teatro es un arte tan grande como 
cualquier otro. Y ahí están Esquilo, Sófo
cles, Shakespeare. Así que yo entendí 
que elpremio era algo debido al teatro, y 
tuve lasuerte deque me tocase a mí. 

Al ser nombrado miembro de la 
Real Academia de la Lengua Espai'iola 
en 1986, dijo sentirse partícipe de una 
representación de su propia vida. 
¿Porqué? 

No fue eso exactamente lo que dije, 
pero sí me atreví a comparar el acto a 
una especie de teatro. Lo cual, aunque 
sea alsesgo, nos lleva al problema dela 
vida del teatro, porque asu manera, aun
que mediando otras imágenes, el teatro 
auténtico y valioso siempre esvida. 

¿Cómo definiría la representación 
de la sociedad española actual? ¿Có
motragedia, tragicomedia o comedia? 

Habría tragicomedia, comedia, farsa, 
esperpento. Habría todos los espectros 
del teatro, y también habría tragedia en 
una representación auténtica, aunque 
eso siempre se ha procurado evitar. 

Se pretende afirmar que no hay que 
crearse problemas en el terreno del arte, 
porque ya losda bastante la vida y por
que el arte debe servir para el goce esté
tico nada más o para ladiversión. 

Yeso en el fondo es lo que pasa 
siempre en cualquier sociedad, sea dic
tatorial o sea democrática. Las socieda
des segregan siempre un impulso 
instintivo a desentenderse delascuestio
nes, de losproblemas y de las tragedias 
humanas. 

¿Cree usted que el video y la tele. 
visión son culpables de la crisis que 
vive hoy el teatro? 

En parte sí. Nolo sería tanto si la te
levisión además de toda la basura que 
da cada día, diese también todo un de
sarrollo decultura y dearte. 

Hoy día la competitividad es desafo
rada. Los programas decalidad artística, 
literaria o cultural han ido descendiendo 
de manera alarmante. Hace unos pocos 
anos el teatro tenía una presencia en la 
televisión muy cualificada. De manera 
que la televisión oficial deentonces pres
taba atención a estos aspectos de la cul
tura. 

Sería muy irónico que personas y so
ciedades teóricamente volcadas a la cul
turización, estuvieran hoy desculturizán
dose. 

¿Audiovisuales vs. libros? 

¿Cuál es el futuro del libro en una 
sociedad mediatizada? 

Me cuesta mucho trabajo pensar 
(aunque de la humanidad se puede pen
sar todo incluido lo peor) que este alud 
de los medios audiovisuales lograra ter
minar del todo con el libro. Siempre ha
brá que leer cosas para formarse. 

Aunque podría llegar un mañana re
moto, en que leer sería coger una espe
cie de linterna, proyectarla sobre la 
pared e ir leyendo hoja por hoja; pero si 
esto llegase a ocurrir, se descubriría la 
gran comodidad que significó el libro. Y 
si el libro no desaparece, lasobras dear
teque requieren la forma de libro tampo
co van a hacerlo. Quizá nos estamos 
haciendo ilusiones. Pero como a lo mejor 
la desertización, el efecto invernadero, y 
todas esas burradas, nos llegan antes, 
no creo que pase. 

A los quinientosaños de la "llega
da" de los españoles a América ¿Có
mo ve las relaciones en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana? 

No debemos olvidar, ni allí ni aquí, 
que si la conquista y colonización de 
América estuvo llena de barbaridades, 
de crueldades tremendas y de dispara
tes, otras colonizaciones han estado tan
too más llenas delo mismo. 

No vamos por eso a perdonar. Pero 
son hechos históricos, en etapas en las 
que la manera de que la historia fuese 
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i adelante era a través delosaplastamien
tosmás implacables. 

Todos sabemos que en la propia 
América hispana, antes de la llegada de 
los conquistadores, no eran angelitos del 
cielo precisamente. El resultado es que 
el continente americano tiene un idioma 
de enorme importancia, unas costum
bres y una cultura que inicialmente tam
bién vinieron deaquí, y el mestizaje que 
esuna cosa buenísima. 

Esto nos sirve de marco para enfocar 
el problema de nuestra relación actual 
con la serenidad y la objetividad necesa
rias. 

En consonancia con los últimos 
brotes xenófobos en España... 

iEso nos tiene a todos muy fastidia
dos, y esalgo absolutamente repudiable! 
El mundo actual es un mundo en el cual 
se quiera o no, no hay más remedio que 
la invasión pacífica y progresiva de ma
sas de los países más miserables y más 
pobres hacia los países más ricos o me
nos pobres. Es natural, tienen que bus
carse la manera devivir. 

Por eso se intenta dar un cauce a 
ese problema, pero esmuy difícil, por los 
siempre vistos intereses y por el egoismo 
natural delospaíses en mejor situación. 

Eso no puede ser así, debe lograrse 
un verdadero ecumenismo en el cual 
puedan ir y venir, e instalarse con liber
tad, unos y otros en cualquier lugar. 

¿Cuáles son, en su opinión, las 
perspectivas futuras de la literatura ta
tinoamericana? ¿Y sus escritores pre
feridos? 

La América de nuestro lenguaje co
mún ya lleva muchos años, incluso antes 
del boom, encontrándose a sí misma y 
dando muestra deque tiene una catego
ría literaria comparable a la de cualquier 
otro país. 

Les ha costado más tiempo, porque 
hasta el siglo pasado estaban en cir
cunstancias devasallaje. Pero en la me
dida en que fue conquistando su 
independencia, fueron también conquis
tando bases propias en el terreno de la 
literatura y el arte. Así que el porvenir es 
realmente bueno. 

En cuanto a los escritores que yo 
puedo haber admirado más allá, son 
bastantes. Rubén Darío era uno de los 
grandes maestros. Después, citaría a 
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Borges, con unas posiciones cívicas y 
sociales que muchas veces a mí no me 
han satisfecho: Pero siempre como es
critor me ha parecido genial. Y hay tan
tosotros... 

De losvivos es mejor no hablar, para 
que nose enfaden conmigo. 

¿y el futuro, qué cree que nos 
aguarda? 

Eso no lo sé, yo no soy profeta. La 
humanidad siempre está al filo de la na
vaja. Lo mismo se puede caer con todo 
el equipo de burra que es. Y estamos 
dando muestras consternadoras de 
cuánto lo pueden ser losgobiernos y los 
pudientes. 

Pero, tal vez nos salvemos. Ahora 
¿podemos asegurarlo? Puede que ten
gamos que cumplir la desdichada pará
bola del aprendiz de brujo. llegamos a 
ser tan brujos que llega un momento en 

iDiario!, iDiario!, interesantes los diarios 
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que esa brujería -llamada técnica- nos 
puede a nosotros en vez de poderle no
sotros a ella. 

Un optimista diría ¡Bueno, pero el ser 
humano siempre ha encontrado la forma 
desalir! 

Pero la etapa en la que nos encon
tramos en la historia es singularmente 
nueva porque ahora cualquier problema 
tiene alcance planetario. ¿Vamos a ser 
capaces deser verdaderamente raciona
les, para darle a todo esto una armonía 
así mismo planetaria? Tengo mis dudas. 

No hace mucho se ha producido la 
Cumbre de Río, en la cual había que to
mar medidas drásticas y definitivas acer
ca de la ecología. Sabemos que ha 
habido grandes resistencias porparte de 
ciertos países para no perjudicar su eco
nomía y técnicas inmediatas, pero es 
que hay que perjudicar la economía y la 
técnica inmediata por el futuro. O 

se destacan por su astucia cruel, su 
maldad y su inmoralidad. Héroes 
que representan la omnipotencia y 
la omnisciencia. Omnipotencia como 
la de los "Thundercats" y su espada 
"mágica e invencible". Omnisciencia 
como la de Mac Gyver "el solitario" y 
sus increíbles recursos capaces de 
transformarun ventiladoren helicóp
tero o una plancha en bomba atómi
ca. Modelos que fomentan el 
narcisismo, opuestoa la necesidad 
de conocery aprender. 

"Basados en esos modelos de 
egocentrismo. despotismo y tiranía, 
los niños suelen convertirse en suje
tos caprichosos, impulsivos y dañi
nos", sostiene Soifer. 

Los dibujos están dominados por 
la "sinrazón", en una clara expresión 
del pensamiento mágico, en sus va
riables más deformantes y malinten
cionadas. A su vez, tanto estos 
dibujos como las seriales y películas 
(en su mayoría de procedencia ex
tranjera, muestran situaciones aje
nas y que impiden que los niños 

conozcan los problemas del país 
dondeviven. 

"Mi programa favorito es Thun
dercats. Es lindo porque pelean mu
cho y se cambian de rostro" (Mario 
de 8 años). "Los Thundercats me 
gustan porque son guerreros" (Igna
cio de 7 años). Los renombrados 
Thundercats son los dibujos anima
dos que parecen encontrar más 
adeptos en los niños uruguayos. 
Confirman lo antesdefinido. 

Desde la edad de piedra hasta 
el siglo XXV 

¿A qué niño no le gustaban los 
simpáticos Picapiedras o los increí
bles Supersónicos? Sin embargo su 
contenido ideológico no aparece co
mo tan simpático. Realizando un es
tudio en profundidad, se dedujo el 
siguiente esquema: el ambiente es 
el de la sociedad de consumo, como 
si el camino natural de la humani
dad, desde la edad de piedra hasta 
el siglo XXV, fuera indefectiblemente 
el capitalismo. Los valores que se 
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Fernando "Pino" Solanas: "Yo soy Batman, 
El viaje hacia un 

tu SOS Robin"	 lenguaje propio 

Muchos recordarán en Solanas al director deLa hora de los 
hornos, un verdadero manifiesto delcinetestimonialy 
militante de la década del6a. Los hijos de Fierro y más 

recientemente El exilio de Gardel y Sur completan su 
filmografía, una de las más ricas y sugestivas del Río dela 
Plata, premiada y conocida en elmundo entero. Su última ~ 

-:5película El viaje, quenarra la búsqueda de un padrepor lii 
a.parte de un adolescente a través deAmérica Latina ha i 
~concitado la atención internacional. 
&l 
s~K~lmmm~~m~~;~~~m;;;~~~~~~~;~;~;~~~~~;~~~~i~11m~~~~11l~l~~m~tmt~ 'c 
~ 
Q) 
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En El viaje noto la agudización Sin embargo, nunca desechas y saliste a captar esas peculia
de algunas tendencias que se insi te la herencia cultural elaborada ridades nuestras... 

~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~ll¡~~~~~¡~¡¡~~~m~l~~~~m~m~¡t~~~¡~mt~~~¡~~j~~~tt1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~;;~¡	 nuaban en El exilio de Gardel y de nuestro continente. He tratado de nutrir mis películas 
Sur. Se multiplican las lenguas y No, pero es necesario abrir las de dos fuentes: por un lado, la cultu
las modalidades expresivas. ventanas para que entre aire más ra popular, que se da en estado 

El problema principal de un artis fresco. Los pueblos existen porque bastante puro en la música y la poe
ta en cualquier disciplina es la cons tienen una identidad diferenciada. sía populares y por otro en lo mejor 

na maestra de jardine Un mecanismo síquico por el cual das. Es "su" forma de respuesta trucción de un lenguaje. Mediante Una nación lo es en tanto expresa de la cultura elaborada latinoameri
ra pregunta a Fabián llegamos a sentirnos "ese otro" que ("auspiciada por la televisión') frente diferentes formas se expresa lo artís una unidad cultural, en tanto tiene di cana, que alcanza gran nobleza en 
el motivo de su enor está en la pantalla, explica el com a los rezongos paternos, a las dispu tico. A nivel antropológico, incluye lo ferencias con otras. Captar esas su literatura, su teatro, su pintura y 
me chichón en la fren portamiento de Fabián y Federico. A tas familiares y a las exigencias de gestual, el lenguaje hablado, los sen identidades me pareció esencial en otras formas expresivas. La literatu
te. "Lo que pasa es este mecanismo se los denomina sus maestros. timientos de la gente y sus movi esta película. Yo quiero contribuir a ra más rica actual del planeta con
que yo era Superman, "identificación proyectiva". La psicóloga argentina Helen mientos. De un país a otro las esta cultura nueva y en formación tiene desde el barroquismo de 

personas hablan distinto, los braslle	 Garcla Marquez y Carpentier al asy Federico Batrnan'', Fabián trataba Mauro, de tres anos, disfrazado Soifer sostiene: "Mientras el niño mí que es la latinoamericana. Me siento 
nos son todo exhuberancia, hablan cetismo de Borges, pasando porde explicar que "pretendiendo volar" de Satman y al grito de "Sander ra televisión, está impedido de utili· específicamente ciudadano de la re

se había arrojado desde su cama. cach" blande una amenazante espa zar otros mecanismos mentales, lo con las manos. Intentamos acercar gión cultural del Río de la Plata. Ten Onetti, Cortazar, Fuentes y Rulfo. 
Las consecuencias estaban a la vis da de madera sobre sus amigos del que restringe sus posibilidades de nos a la gente, a la realidad de nues go más afinidades con ustedes los Llama la atención la Importan

tro continente y a las fuentes más ta. barrio. Es que a través de la identifi crecimiento intelectual". Se basa pa montevideanos, que con un tucuma cia que cobra en tu película un 
genuinas que se encuentran en la cación proyectiva, se produce una li· ra ese análisis en el hecho evidente	 no, un cordobés o un correntino. Es género considerado injustamente 

ALVARO PAN, uruguayo. Periodista. Colabora beración de emociones reprimidas, de que los personajes de los dibujos cultura popular.	 to porque las regiones culturales son menor, como la historieta. 
con distintos periódicos de América Latina y 

una posibilidad de "rebelión", una animados -y de algunas seriales-, en LAURO MARAUDA, Periodista. Redactor cultu anteriores a las divisiones políticas y Si en otras películas me nutrí de es corresponsal de la Red del Tercer Mundo.
 
DANIEL EROSA, uruguayo. Poeta y periodista. descarga de las tensiones acumula- lugar de brindar modelos educativos, ral de Mate Ama'6'O y Brecha. las fronteras. tango, teatro popular y sainete, en
 

No se trata de caminar de espaldas hacia la realidadque existe y cre
ce. La televisión, como medio de comunicación, es uno de los grandes 
inventosde la humanidad. Lo que se trataaquí esde analizar un me
dio que detenta una enorme influenciaen todasociedad. Un medio 

que está manejado como un multimillonario negocio y que seha con
vertido en un gran instrumento depoder. 
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esta recurrí a otro lenguaje popular 
por excelencia que es la historieta. 
En el Río de la Plata existe una vieja 
y talentosa tradición en la caricatura 
política y la historieta. Esta historieta 
de la invención de un proyecto impli
ca la desmitificación de las paterni
dades y la comprensión de que se 
tiene que trabajar a partir de las pro
pias fuerzas. El protagonista sueña 
con poder volar. Este final grande de 
la película (sonar con volar con la 
serpiente emplumada) para mí es 
una secuencia de un contenido sim
bólico muy grande. Quizás represen

"'-"]1 día que prioricemos 

IISlel talento, la 
::~ileducación , la cultura , 

la salud y la comunicación, 
nos convertiremos en una 
gran nación integrada, con 
fuertes defensas contra la 
agresión y la rapiña de las 
grandes potencias actuales. 

ª1~im~*~~~~~~~~~~~~1~~~i~~~~~~~~~~~~ 
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tada el día en que esta cultura mesti
za, pueda remontarse, realizar el 
sueño de despertar tras un nuevo 
proyecto. El viaje es la búsqueda o 
la inversión de un camino. Vi muy 
bien que hubiera una simbiosis entre 
realidad y ficción, historia e historie
ta, mito y leyenda, crónica y sueno. 
Esta mezcla de géneros la he traba
jado en todas mis películas. En Los 
hijos de Fierro hay una secuencia 
donde también incluí una tira de his
torietas. 

En El viaje hay personajes que 
son típicamente de historieta o 
fantásticos: Amérlco Inconcluso, 
Alguien Boga, Libertario El Orien
tal, el presidente Rana... 

Es que lo fantástico se da en ple
na cotidianidad, en la realidad. Nues
tros países son absolutamente 
fantásticos. Todos los días, cuando 
leo los diarios de mi país, encuentro 
una historieta fantástica distinta. Por 
ejemplo: el presidente Menem di
ciéndole a los jubilados que vuelvan 
a trabajar, o el Ministro de Economía 
tratando de convencer a los jubila
dos de que se puede vivir con 150 
dólares por mes. Al día siguiente, el 
mismo ministro diceque a él no le al
canzan 10.000 dólares paravivir. Es
to es increíble, fantástico. 

¿No te parece que vivimos en 
lo real maravilloso de que hablaba 
Carpentler, una realidad tan mara
villosa que no hay necesidad de 
distorsionarla para volverla artísti
ca? 

América está llena de prodigios. 
Andando por los valles sagrados, 
cerca de Riobamba, llegué a un pue
blito, Pichicoto. Caminando por la 
única calle de ese pueblito, enclava
do como una cueva en la montaña, 
descubrí una peluquería. En la pelí
cula aparece sin ningún agregado. 
Allí está el peluquero en su pesebre, 
entre sus vacas, sus cabras y sus 
clientes. Esarealidad es maravillosa. 
Los discursos de nuestros funciona
rios gubernamentales por televisión 
son de los grotescos fantásticos más 
espectaculares por la cantidad de 
disparates, mentiras e hipocresías. 

¿Qué papel juega la televisión 
en la vida cotidiana de tu país? 

En general, impedir que nos re
pensemos a nosotros mismos y que 
haya comunicación entre nuestros 
pueblos. Saben que el día que prlort
cemos el talento, la educación, la 
cultura, la salud y la comunicación, 
nos convertiremos en una gran na
ción integrada, con fuertes defensas 
contra la agresión y la rapiña de las 
grandes potencias actuales. El poder 
trabaja con psicólogos, sociólogos, 
especialistas y agencias de encues
tas que todos los días le brindan un 
chequeo del pensamiento de la so
ciedad. Maneja los medios de comu
nicación como si fueran inteligencia 
militar. No se filtra nada que ataque 
realmente al sistema. No existe nin
gún programa dedicado a tratar con 
seriedad cualquiera de los grandes 
temas, de las grandes urgencias de 
nuestras comunidades. Lo primero 
que hizo Menem fue privatizar la te
levisión. Se la entregó a los grupos 
monopólicos allegados, que partici
paron del festín de las privatizacio
nes. 

En Europa la televisión no es ni 
por asomo lo mentirosa que es la 
nuestra. Los consejos directivos es
tán constituidos por personalidades 
que expresan el arco ideológico plu
ral de la sociedad. La TV debe pro
mover el debate en la sociedad, con 
una aperturaexcepcional y dando lu
gar a la gente. Deben estar todos los 
estratos de la sociedad para romper 
el modelo de televisión blanca y oc
cidental. 

¿Cómo se puede democratizar
la entonces? 

Nuestro modelo ideal no es un 
hombre para la televisión (en mi país 
ya hay 1.600 canales por cable), si
no la televisión al servlclo del horn
breo Así como resulta saludable que 
algunas ciudades en el mundo, para 
evitar la polución, impiden que circu
len automóviles una vez por sema
na, tendría que llegar un día en que 
una vez por semanase apague el te
levisor en todas partes. Es necesario 
que la gente tenga un día para reen
contrarse con ella misma y para sa
lir. No hay comunicación mejor que 
la que se establece entre las perso
nas, desde la familia a la socie
dad.O 

buscar los lucros perdi
dos en otros sectores de 
la industria. Inicialmente, 
la iniciativa de las redes 
fue ofrecer una progra
mación parecida a la de 
la TV por cable, basada 
principalmente en filmes. 
En 1985, un récord de 
110 películas originales 
hechas para TV fueron 
incluidas en la programa
ción (Sanotl, 1985). Más 
recientemente, la estrate
gia para balancear los al
tos costos de los 
programas con baja au
diencia han sido la op
ción por producciones 
baratas, como dramatiza
ciones de hechos reales 
("reality shows") y exhibi
ción de videos caseros, 
además de shows en vi
vo con repeticiones a lo 
largo de la semana (Zo
glin, 1990). Las redes 
americanas también lu
chan para revertir la ley 
que les impide participar 
en la producción y reven
ta de programas ("Finan
cial - Syndication Rules"), 
buscando coproduccio
nes internacionales con 
vistas en el mercado 
mundial. Pero, a pesar de todas esas 
reestructuraciones, el proceso de seg
mentación del mercado no llevó a lasre
des americanas a buscar posiciona
miento como lasbrasileñas. A excepción 
de la "red" FOX', que viene conquistando 
audiencia y anunciantes programando 
para un público joven, "las tres grandes" 
poco se diferencian una delasotras. 

En el presente estado de segmenta
ción del mercado televisivo brasileño, se 
puede notar claramente que las redes in
tentan posicionarse al margen de los 
puntos fuertes de la programación de la 
Red Globo, utilizando horarios menos 
nobles para alcanzar sectores de audien
cia no satisfechos por la red dominante. 
Al asumir esa estrategia de posiciona
miento, justamente como sugieren Ries y 
Trout (Ries & Trout, 1981; Ries & Trout 
1987), lasredes de radiodifusión brasile-

De viaje y con paraguas 

ñas se segmentan de acuerdo con las 
clases sociales. Yel suceso deredes di
rigidas a lasclases más altas y bajas en 
robar audiencia al "casi monopolio" de la 
Red Globo parece indicar que la seg
mentación llegó para quedarse. Además 
de eso, nuevas empresas entraron en el 
mercado, ofreciendo programación seg
mentada a través de canales UHF (fre
cuencia ultra alta) adicionales finan
ciados por publicidad o sistemas de TV 
paga, como la TVpor cable, TV porsus
cripción, sistemas de distribución Multi
punto, Multicanal y Transmisión Directa 
por Satélite. 

segmentación y clases sociales 

Entre los sistemas de TV paga, la 
viabilidad ha sido asociada con el debate 
nacional sobre el tamaño real de lascia
ses sociales más elevadas; ungrupo re

lativamente pequeño en Brasil 
es capaz de pagar por el en
tretenimiento televisivo. En 
términos sociales, estos siste
mas han sido criticados por 
ofrecer programaciones im
portadas para una élite y 
agrandar la estratificación so
cial en un país donde la ma
yoría pobre parece 
crecientemente expuesta a la 
TV gratuita de bajo nivel, 
mientras un pequeño grupo 
de ricos saborea la televisión 
importada. Pero según innu
merables entrevistas realiza
das, el escenario brasileño es 
de una transición dinámica 
entre una televisión estricta
mente controlada y otra con 
mucho más voces (y opinio
nes). En ese momento es im
posible predecir el suceso de 
cada tecnología en Brasil. El 
sistema deSTV de la TVA es
tá disputando cada palmo de 
terreno con el sistema de 

ni DBS de la GloboSat, y esa 
~ ., guerra es apenas la punta del 

iceberg de intereses interna~ 
I., cionales en el mercado brasi
c: o leño. De acuerdo con Ries y
i Trout, éste es el momento deen 

la decisión, cuando líderes fu
turos actúan primero y mejor 
que los competidores. Y ac

tuar mejor en ese contexto, puede evitar 
la dependencia de programaciones con 
"acento" extranjero e invertir en copro
ducciones internacionales de carácter 
más universal -una filosofía practicada 
principalmente por la GloboSaty MTV. 

En caso deque la economía brasile
ña se recupere con un nuevo gobierno y 
la suma de suscriptores de canales de 
TV crezca, y si la TV por cable continúa 
expandiéndose, los productores de tele
visión podrán estar en mejor posición. Y 
con la televisión más barata y más pro
gramación nacional, el papel de las cia
ses sociales en la segmentación puede 
ser atenuado. 

REFERENCIAS 
1.	 Por la ley americana, la FOX no tiene 

estaciones suficientes como para ser 
considerada una red de televisión. 
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tiempo de transmisión que las redes de 
teledifusión podían ofrecer, y nuevas tec
nologías de distribución de señales de 
TV vinieron al rescate. Gradualmente, la 
audiencia fue segmentada por padrones 
de consumo, interés por programa y ac
ceso a nuevas tecnologías, provocando 
unrompimiento con elconcepto depúbli
co de masas, tradicionalmente encarna
dopor latelevisión. 

La segmentación permitió a los 
anunciantes desperdiciar menos esfuer
zos en intentar alcanzar más personas 
que aquellas que deben realmente con
sumir sus productos y servicios. Además 
fue vital para el surgimiento de nuevos 
emprendimientos en la industria televisi
va, ya que teóricamente las nuevas re
des no compiten por la misma audiencia. 

En lugar debuscar una pequeña por
ción deun mercado grande, loque difícil
mente sería suficiente para sustentar sus 
caras operaciones, las redes de TV por 
cable americanas buscaron una gran 
parte de una pequeña porción del mer
cado. Según Kotler, este es el mercado 
concentrado ("concentrated marketing"), 
en el cual las empresas tienen un cono
cimiento mayor y más especializado de 
sus segmentos de mercado, y ganan 
economías de especialización en pro
ducción, distribución y promoción. La 
Red Nickelodeon se tornó la mejor op
ción para anunciar para niños, mientras 
que la red ESPN es más adecuada para 
el anuncio de material deportivo. Los 
riesgos, alerta Kotler, son la entrada de 
un competidor más fuerte o el encogi
miento del segmento elegido. Las redes 
The Comedy Channel y Ra compitieron 
en el segmento de comedias hasta que 
este segmento mostró que era pequeño 
para lasdos, y acabaron uniéndose. 

Calificación por cantidad 

Para reducir los riesgos es preciso 
unanálisis del mercado que identifique el 
tamaño y la lucratividad (substancial) 
-asumiendo que estos puedan ser medi
dos (conmensurable)- para desarrollar 
programas (accíonabte) que almacenen 
esas personas (accesible). Los segmen
tos son entonces definidos por la combi
nación de variables demográficas, 
geográficas, psicográficas y comporta
mentales. En Estados Unidos, la edad 
(variable demográfica) constituyó uno de 
los principales factores en la segmenta
ción del mercado. Investigadores identifi

ay tantos mensajes 
"bombardeando" 
las personas, que 

nadie hoy en día es capaz 
de asimilar la mayoría de 
ellos. El proceso de filtraje 
en la asimilación de esos 
mensajes tiende a 
seleccionar aquellos más 
simples, lo que sugiere que 
las empresas "se concentren 
en las percepciones de los 
clientes (público) y no en la 
realidad del producto". 

~]l~~~ili~%l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

caron los consumidores entre 18 y 40 
anos, seguidos por los adolescentes, co
mo aquellos con más poder adquisitivo y 
disposición para consumir. Dentro de la 
industria televisiva, eso explica porqué 
los anunciantes pagan más por shows 
que tienen determinada audiencia, aun
que los números de audiencia sean ba
jos (Zoglin, 1990). 

Lo que los anunciantes quieren aho
ra es una audiencia calificada y no en 
gran cantidad. No es locura que el lide
razgo delastres grandes redes de radio
difusión americanas (NBC, CBS y ABC) 
hayan decaído, mientras que las redes 
de TV por cable introdujeron programa
ciones más adecuadas a sectores deau
diencia específicos. Apenas, en la 
década del 80, la audiencia de las redes 
de radiodifusión cayó de 90 millones de 
telespectadores a 64millones, una pérdi
dade 29% del mercado. Lamayor parte 
de esa audiencia perdida fue hacia las 
redes deTVpor cable, que conquistaron 
24% del mercado enel mismo período, y 
con el público se fueron los ingresos. 
Paul Kagan, unrenombrado consultor de 
la industria de TV por cable americana, 
estima que esas empresas aumentaron 
sus rentas casi veinte veces. 

Aunque lasredes deradiodifusión to
davía tengan la mayor porción de las in
versiones publicitarias en Estados 
Unidos, los sistemas por cable ya de
mostraron que pequeños grupos de au
diencia pueden ser lucrativos, si los 
anunciantes son convencidos que ese 
grupo específico es más fácilmente con
vencido a consumir (Monush, 1992). To
da la industria televisiva viene sufriendo 
el impacto de "pensar en pequeño". A ni
vel local, las estaciones afiliadas están 
distanciándose de las redes, seleccio
nando cada vez más programas que 
atiendan a sectores de audiencia no con
trolados por competidores locales, y la 
audiencia mínima para mantener un pro
grama en el aire cayó dramáticamente. 
Antiguamente, un programa tenía que 
atraer cerca del 30% del total de teles
pectadores americanos para ser consi
derado un suceso, pero como la 
audiencia se fragmentó, la mínima cayó 
al 21 % (Sanoff, 1985). 

Las redes luchan 

Las redes, a su vez, adoptaron estra
.. tegias variadas para mantener sus públi

cos, hasta que se convencieron de 

Armando Rollemberg: 

Desafios yperspectivas 
de la comunicación 
La expansión de los recursos y posibilidades de 
comunicación suscita temores e incertidumbres. 
La comunicación puede ser un instrumento de poder, unproducto 
comercial, un arma revolucionaria o un medio de educación. Es un 
derecho individual como un derecho colectivo al que aspiran gozar 
todas las sociedades. En este contexto adquiere particular importancia 
la democratización delas comunicaciones, a nivel nacional e 
internacional, como fundamento para garantizar la democratización 
delas sociedades. 
Armando Rollemberg, periodista brasileño e infatigable 
luchador gremialtsta, actual Presidente de la Organización Mundial de 
Periodistas, OIF, comenta sobre estos aspectos. 

~~¡~~~¡~¡~~~;~¡;¡¡¡;¡~¡¡¡;¡¡¡;¡m¡¡~¡¡~~j~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~¡j¡j¡~~~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡j¡~~~~l~~1m¡¡¡¡~~~ 

¿Cómo encuentra usted la situa
ción de los periodistas y de la libertad 
deexpresión enel mundo? 

Para la profesión y los periodistas, 
1992 fue un año trágico. No existen ci
fras exactas, pero por lo menos 80 perio
distas fueron asesinados durante la 
cobertura de los conflictos armados por 
lasbandas de narcotraficantes o terroris
tas y por policías de regímenes autorita
rios o totalitarios. Si a ello sumamos la 
cantidad de periodistas que en estos 
anos fueron detenidos y otros que están 

EOGAR JARAMILLO s., Director Técnico de 
CIESPAL. 

desterrados o marginados del mercado 
de trabajo por cuestiones políticas, ideo
lógicas opor diferencias deorden religio
sopodemos afirmar que 1992 fue unano 
trágico. 

En lospaíses que integran la antigua 
Yugoslavia, más dedoce periodistas fue
ron muertos y existe un gran número de 
periodistas desaparecidos. En Turquía, 
Pakistán, Perú y Colombia la situación 
sigue gravísima. Es en Haití donde hay 
una censura rigurosa desde el golpe que 
depuso al Presidente Arístides. Nos 
preocupa Cuba, donde hay un control 
ideológico muy fuerte sobre la prensa. 
Este control decierta forma haimplanta-

Armando Ro/lemberg,
 
Presidente de la DIP
 

do la discriminación entre profesionales, 
yaque aquellos que no están deacuerdo 
con la línea, han sido alejados y perse
guidos. Cuatro periodistas fueron expul
sados de la Unión de Periodistas por 
haber expresado sus divergencias políti
cas en un manifiesto. 

Frente a estasituación, ¿cuál es la 
misión que cumple y debe cumplir la 
OIP, cuáles son las acciones desarro
lladas? 

Como Presidente de la OIP, tengo el 
deber dedefender la libertad deprensa y 
la libertad del pleno ejercicio profesional 
en cualquier parte del mundo. No nos in
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teresa la filiación política, ideológica que censura; por la inclusión de la cláusula consumidores individuales se tornan una Bombardeo de mensajes La teoría de Ries y Trout es de que 
tenga elprofesional. de conciencia en loscontratos colectivos "masa", cuando hay una demanda exce Con elaumento dela competencia y la batalla de los medios por la atención 

Como organización internacional te de trabajo; la inclusión de disposiciones siva y, en ese caso, los anunciantes que de las espectativas del público y anun (mente) de la audiencia llegó a un punto 
nemos la obligación dedefender el dere legales que impidan la concentración, la rían la TV tanto como los ciantes, la televisión quedó más variada, de saturación. Hay tantos mensajes 
cho a la libre información, el derecho a la monopolización, la oligopolización de los telespectadores. atrayendo una audiencia mayor y más di "bombardeando" laspersonas, que nadie 
libre expresión del pensamiento y ese medios de comunicación. Es una lucha Cuanto más audiencia un programa ferenciada. El gusto del telespectador hoy en díaes capaz de asimilar la mayo
derecho pertenece no solamente a las que pertenece antes que nada a laspro podía conseguir, mejor; los anunciantes -que ahora podía cambiar decanal- pasó ría deellos. Y el bombardeo no viene so
mayorías, a los partidos hegemónicos, pias sociedades, a la opinión pública, a alcanzaban más consumidores y las re a ser tenido en cuenta y lasinvestigacio lo de la televisión, sino de los diarios, 
sino fundamentalmente pertenece a las nuestros pueblos, pues busca implemen des valorizaban sus intervalos comercia nes de audiencia pasaron a dietar el va revistas, radios, conversaciones, etcéte
minorías. tar y profundizar la democracia en el les. Siempre en busca del menor CPM lor de los intervalos comerciales. ra. Según ellos, el proceso de filtraje en 

mundo entero. (Costo Por Millar) de audiencia, las em la asimilación de esos mensajes tiende aLa gran lección histórica de este fin Todavía en busca del mayor mercado 
de siglo, esla necesidad de ir implemen presas inicialmente vivieron lo que Kotler posible, la llamada era del mercado de seleccionar aquellos más simples, lo que 

llama edad del mercado de masastando a nivel mundial el pluralismo, la ¿Esta estrategia está orientada a productos diferenciado ("product-diffe sugiere que lasempresas "se concentren 
("mass marketing"), cuando todo y cualposibilidad deque losindividuos seorga unir a todos los grupos organizados rentiated marketing") perpetuó la ambi en las percepciones de los clientes (pú
quier medio de comunicación era un "Venicen según sus tendencias, sus pensa de la sociedad para Impulsar un pro ción de las redes en ser fuente de todo blico) y no en la realidad del producto". 

mientos y se puedan manifestar yecto de democratización de las co hículo de masas". Al final había mucho para todos. Mientras grandes redes pio Trasladando esta teoría hacia la televi
menos diarios, revistas, radios y canales sión: los programadores deben concenlibremente. Para nosotros el derecho a municaciones? neras, como Globo en Brasil o "las tres 
de TV importantes compitiendo en el trarse en la pequeña fracción dela libre información proviene de un dere grandes" ("Big Three") en Estados UniExactamente; pensamos que eldere mercado, y casi todos ellos disponían decho individual que tiene cada hombre a cho a la comunicación esunderecho re dos -NBC, CBSYABC- pudieron mante mensaje que es efectivamente asimilada 

expresar sus pensamientos sin ningún un gran público. Debido a las pocas op ner ese carácter universal, las nuevas por un grupo específico de la audiencia,conocido como un derecho esencial, así 
tipo de coacción o intimidación. El dere ciones, los profesionales de medios redes, sin una posición definida en el al revés de ofrecer todos los tipos de como es consensual el derecho que tie acostumbraban elegir los vehículos para programas para todos los grupos de aucho a la libre información y dentro de es mercado, nunca pudieron darse ese lujo.ne el hombre a la salud, a la habitación, 
te elderecho al libre ejercicio profesional una campaña publicitaria, de acuerdo En laspalabras de los publicistas ameri diencia. Eso es segmentación, una práca unsalario digno, a una canasta básica. 

con sus características intrínsecas y las tica ya bastante conocida en otrosdel periodista, están estrechamente vin canos Al Ries y Jack Trout "La trampaNosotros partimos del criterio de que ca demandas del producto/servicio: la radio medios.culados a la propia democracia. dela imagen universal puede mantenerloda hombre, para serciudadano, tiene de favorece servicios y otros productos con a tono si usted ya tiene una parcelarecho a estar bien informado sobre lo ceptuales en oposición a los visuales; la El mercado concentrado substancial de mercado. Pero es mortal¿Cuál sería en concreto la nueva que pasa en su pueblo, en su ciudad, en televisión es capaz de demostrar mejor En el caso dela televisión, nuevas lísi usted quiere conquistar una posición aestrategia de la OIP para que no todo supaís, en el mundo. el uso del producto; y la ventaja del me neas de programación dirigidas a públipartir de nada" (Ries & Trout, 1981,quede como denuncias o lamentos? dio impreso essu carácter permanente. p.76). cos reducidos requerían más canales y
¿Cuáles serían las políticas y defini A determinados sectores de la so
ciones claves a adoptar para enfrentar ciedad les interesa el derecho a la In
los graves problemas que tienen los formación, pero soslayan el derecho 
periodistas y que ponen en riesgo los que tienen los pueblos a la comunica "t? no ~é ~.. hace +"'e~ ho:a~ ~cJe esta' 
sistemas democráticos y el propio ción. ¿Qué posición mantiene la OIP 

.' ~Dom in.905 eJe Super-
Rcción .. 

+trado al}, ,e>in moverse, Sin levantarse....:~:~~: , l~:adospluralismo enel que está empeñada la al respecto?
organización? Cuando hablamos del derecho a la ¿Qué esta viendo?toman en cuenta las Esta lucha se sostiene en la medida comunicación estamos hablando de la 
en que nosotros conscienticemos e invo necesidad de que todo el complejo de necesidades básicas que 
lucremos cada vez más a los sectores comunicación, en cada país, asuma un tiene el ser humano a una organizados de las sociedades civiles, compromiso de naturaleza ética y de 
me refiero a la iglesia, los sindicatos, las fuerte contenido moral, veraz, compro vida digna, empleo, 
asociaciones de moradores, a fin de que metido con el interés social y público. estabilidad, salario. 
con un proyecto definamos los objetivos Cuando hablo del derecho a la libre 
a alcanzar a nivel internacional y encada comunicación me refiero a un compromi
uno de lospaíses. Se lo puede hacer por so que debería involucrar a todos los ¡¡¡!¡¡¡¡¡¡m¡¡i~¡!fmmmmi 
ejemplo, presionando a los parlamentos medios, a todos los profesionales de los 
nacionales a adoptar legislaciones que medios y a toda la sociedad de una for
refuercen estos principios, que garanti ma general. Cuando hablo del derecho 
cen la implementación de estos postula a la libre información, me refiero al pro
dos en la práctica, enlocotidiano. ceso de producción, de vehiculación de 

Nuestra intención es realizar un am esa información. Una cosa está muy vin
plio debate, convocando a otras organi culada con la otra; son parte de un pro
zaciones profesionales de periodistas y ceso dinámico, complejo y general; son 
organizaciones afines, para buscar una nociones que se complementan como 
definición de puntos programáticos que hermanos siameses. El derecho a la co
formarían nuestra bandera de lucha. municación enforma amplia implica des
Juntos, parlamentos, gobiernos, institu de la comunicación coloquial hasta la 
ciones de cada país en la lucha contra la comunicación porsatélite. 
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La última novedad de la televisión americana es elanuncio hecho por la mayorempresa de 
televisión delpaís (Tele-Comunications, Inc- TCI-) al señalar quegracias a una nueva 

tecnología de comprensión digital de señales, será capazde ofrecer 500 canales de IVen 
1994(Wate~ & Beach?" 1993). Elnuevo concepto ya ganó el nombre de microcasting 

(dirigido a un público microscópico), en oposición al tradicional broadcasting (depúblico 
amplio) y al moderno narrowcasting (depúblico restricto) ofrecido por la IVpor cable. 

~~;;¡¡¡;;~;~;~;~;¡;¡~;¡;;;;~~~~l~l;¡~;~ili;;;;¡~~;;;;;;;;;~m*¡;;;;;~~~1~;;;~1;;¡¡¡¡;¡;¡;mmm~~~;~;¡~;tmm;¡~~;;;;;;;;;;;;;; 

es compensado por una mayor empatía ting) las empresas del pasado "produ
en relación a laprogramación y anuncios cían en masa, distribuían en masa y pro
publicitarios. movían en masa un único producto paraIlfl g~~~~11.~~!~a~~1I 

En la estructura original de merca todos los compradores" (Kotler, 1986). 
:j:~j:jm:::mj t:U:::~~bhcos-obJetlvo mas restricñ dos de masa, una televisión controlada En el caso de la TV, la programación era 
::::::>:::::::::::.' ··:::::::JIvos, cuyo tamaño reducido 

por anunciantes entregaba programación llenada con una pequeña variedad de 
poco variada para una gran masa públi formatos de programas, distribuidos entmz GUILHERME DUARTE, brasileño. Consultor 

red para una audiencia de masa, quede marketing y análisis de investigaciones de ca, complaciente y ansiosa cada vez por
 
mercado para la empresa de TV por cable más TV. Según Philip Kotler (precursor constituía el producto colocado a la ven

Horiaon Cable 01Micbigan. de las modernas teorías sobre marke- ta para los anunciantes. Por la teoría,
 

La comunicación y la información 
son parte del derecho social, un dere
cho que puede ser afectado por doc
trinas políticas y económicas como el 
neoliberalismo. ¿De qué manera estos 
asuntos preocupan a la OIP y cómo 
considera que esta doctrina influye en 
laexistencia real deestos derechos? 

Nos preocupa la concentración de 
los medios. Representa una amenaza a 
la libertad eje información en la medida 
en que compromete la pluralidad de los 
sistemas informativos. En América Latina 
seproduce el fenómeno de la concentra
ción de los medios de forma muy inten
sa. Esa concentración surge con las 
bases de la privatización de sectores pú
blicos, de vehículos de comunicación 
que tenían una finalidad nolucrativa sino 
de responder a la necesidad de informa
ción sin estar vinculadas a intereses pri
vados particulares. Pensamos que la 
información es un bien social de natura
leza pública, de interés colectivo que no 
pertenece a determinados dueños de los 
medios dedifusión, pertenece a lospue
blos, a lassociedades y por eso no pue
de ser manipulado en función de 
intereses privados particulares. 

Comunicándose 

Los modelos económicos llamados 
neoliberales, no toman en cuenta las ne
cesidades básicas que tiene el ser hu
mano a una vida digna, a un empleo, a 
una estabilidad, a un salario. La imple
mentación de modelos neoliberales que 
se justifican con la realización de ajustes 
de naturaleza meramente económica, 
han producido el desempleo a gran es
cala, el pluriempleo, porque muchas ve
ces con los bajos niveles desalarios hay 
que buscar más de una fuente de traba
jo, o el subempleo en la medida en que 
no se consigue un empleo estable. Las 
personas tienen que buscar una manera 
desobrevivir. 

Hay quienes sostienen que para 
los medios de comunicación las ma
lasnoticias son buenas noticias y que 
los periodistas no hemos sabido ha
cer buen uso de la comunicación. 
¿Qué están haciendo las organizacIo
nes gremiales y enespecial la OIP pa
ra contribuir a que se modifique este 
comportamiento profesional? 

Esmuy común la existencia deperió
dicos de naturaleza sensacionalista que 
muchas veces valoran los hechos a tra-
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vés de una perspectiva meramente pro
pagandista, alarmista, con el interés úni
co de vender y naturalmente eso no es 
bueno. 

Nosotros tenemos en cuenta la neceo 
sidad de, internamente entre los perio
distas, dentro de nuestros gremios, la 
iglesia, asociaciones y también las 
ONG's, implementar un patrón de perio
dismo que tenga en mente, como mate
ria prima, informaciones que tengan que 
ver con la vida de la gente, el proceso 
social, con una una visión constructiva. 
Eso no quiere decir que ignoremos un te
rremoto en cualquier parte del mundo. 

En todo el mundo, en todas las so
ciedades crece la conciencia de que la 
prensa tiene el deber permanente defis
calizar, investigar la acción de losgobier
nos. Una de las tragedias de nuestros 
pueblos, especialmente del tercer mun
do, es la corrupción. Entonces la prensa 
y los periodistas están conscientes de 
que es un deber de los comunicadores, 
los medios, investigar y fiscalizar las de
nuncias del mal uso de los recursos pú
blicos. Ahora mismo en el Brasil, 
estamos orgullosos porque la prensa 
brasileña desarrolló un papel fundamen
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para representar nuestras 
reinvindicaciones, para 
luchar por nuestros intereses 
específicos y también para 
autoregular nuestra propia 
profesión. 

~t~;~;~~~;~¡¡¡~~~~~¡~¡~¡~;~~¡;~~]¡~¡~;~¡~¡~;~¡¡;~;~ 

tal en lasinvestigaciones que culminaron 
con la renuncia del ex Presidente Collor, 
que fue denominado como corrupto. 

Uno delos objetivos esenciales de 
las organizaciones gremiales de los 
periodistas ha sido la defensa profe
sional, situación que cuestionan cier
tos sectores, particularmente en lo 
que corresponde al derecho a la cole
giación, ¿cuál es su opinión al res
pecto? 

Es una vieja discusión en contra de 
lasorganizaciones profesionales, lossin
dicatos, las federaciones, las uniones y 
los colegios profesionales, sustentada 
por algunas personas que pretenden que 
cualquier persona puede ejercer la profe
sión, independiente de ser o no periodis
ta. Yo pienso que es una posición muy 
discutible, especialmente en los países 
donde lasgarantías para el libre ejercicio 
profesional, para la libre expresión, la li
bre información, todavía no están conso
lidadas en una legislación. Yo me 
arriesgaría a decir que aquellos que de
fienden esta tesis les gustaría muchísi
mo desorganizar nuestras categorías 
para reducir nuestra capacidad de lucha. 

Porque los periodistas, especialmen
te losjóvenes periodistas, que pasan por 
lasfacultades universitarias y que tienen 
una formación profesional específica, 
aprenden exactamente el sentido ético 
dela profesión. 

Pertenecemos a una profesión muy 
diferente en diversqs-aspectos y también 
muy compleja. Baste recordar la fuerza y 
el alcance que tiene latelevisión sobre la 
vida, sobre lo cotidiano de las personas. 
Cada vez el periodista requiere de una 
formación profesional, específica, acadé
mica. Por lo tanto, yo:soy de aquellos 
que piensan que deberíamos luchar en 
cada uno de nuestros países para la pre
servación de nuestras organizaciones y 
al igual que los médicos, los ingenieros, 
a quienes se le exige una formación pro
fesional, considero que se debería exi
gira aquel que quiere ser periodista una 
formación académica. Es justo que los 
periodistas tengamos nuestras or
ganizaciones para representar nues
tras reinvindicaciones, para luchar por 
nuestros intereses específicos y también 
para autoregular nuestra propia profe
sión. 

Los nuevos retos, la dinámica so
cial, los vertiginosos cambios tecno
lógicos, demandan reciclar los 
conocimientos. ¿Qué hace la OIP en 
esta materia y cómo deben enfrentar 
los centros académicos esta proble
mática? 

Yo debo confesar que la OIP en los 
dos últimos años ha atravesado momen
tos muy complicados en su vida interna, 
somos parte del contexto de cambios 
muy rápidos y profundos que haocurrido 
en el mundo, especialmente en Europa 
del Este, donde estamos establecidos 
desde 1947. La sede de la OIP estaba 
en Praga, y ahora nos mudamos para 
Madrid y naturalmente estamos involu
crados en este momento encambios que 
está pasando esa región y de cierta for
ma ha perjudicado nuestra relación en 
ciertos campos. 

Nosotros manteníamos programas 
permanentes de formación y perfeccio
namiento profesional que se desarrolla
ban a través del Instituto de Periodismo 
en Berlín, una Escuela en Budapest y 
otra en Praga y teníamos con diversas 
instituciones también cooperaciones en 
este campo; pero debo confesar que en 
este último tiempo por causa de la crisis 
que atravesamos, nuestros programas 
se paralizaron; pero es nuestra intención 
reformular una estrategia eneste campo. 
Pretendemos incluso buscar la coopera
ción de institutos internacionales y de or
ganismos profesionales para establecer 
nexos, por ejemplo tenemos algunos 
proyectos para proponer a CIESPAL, te
nemos también la idea de cooperar con 
IPS y buscar contacto con fundaciones 
europeas que estén interesadas con el 
tema para poder desarrollar unprograma 
amplio que podrá contemplar a periodis
tas de diversas regiones del mundo, es
pecialmente de aquellas que requieren 
de mayor apoyo como son América Lati· 
na, Africa, lospaíses árabes. 

En Africa por ejemplo, los periodis
tas tienen carencia de máquinas de es
cribir mientras los periodistas en otros 
países trabajan en computadora. Tenien
do en cuenta estas grandes diferencias, 
pienso que deberíamos a partir de este 
año definir una nueva estrategia de ac
ción en este campo y renovar nuestro 
compromiso con las reivindicaciones y 
postulados de los periodistas y de las li· 
bertades públicas. • 

¿Quién se queda con la TV
 
por satélite en Asia?
 

JOYANA SHARMA 

La batalla por controlar el mercado televisivo satelital de Asia sepusoal rojo vivo al aliarse 
empresarios de televisión asiáticos, australianos y estadounidenses para comprar Star 1V, 

estación pionera en la televisión satelital, con sede en Hong Kong. 

~~¡~¡;¡~~;~¡;¡¡¡~¡¡¡¡;~m¡~¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~¡;¡~;¡;¡¡¡;;¡~;~;~!¡~~~;~;~~¡¡¡¡¡~¡~~¡~¡~~~~l~~tl~~~~~;~;~;~~~~;~~~~~;~~~~~;~*~~~l~ 

@)jrl;:;:········;;;;;;;:IPremiodeestaguerra,parece ser millones de es Los ejecutivos de Star ]V dicen que una de las principales 
:~¡~I:~:~:t 'ir pectadores en el naciente mercadode consumidores razones de su éxito en la región es darse cuenta de que los 
ffll f~:: más grande del mundo: China. Se dice que ya, más asiáticos no quieren más programas occidentales importados. ¡mr' t:::; de 11 millones de viviendas chinas tienen antenas Para las empresas occidentales, entrar en alianza con com
parabólicas para captar los cinco canalesde Star rv: pañías asiáticas tales como 7VB, parece ser la única fama de 

Pero Star ]V no está sola: el principal sistema de televisión poder competir con la exitosa Star rv: 7VB, que va a comenzar 
por cable de Hong Kong, 7VB, anunció una alianza estratégica a transmitir en chino (mandarin) a Taiwan, ya tiene un setvicio 
con el Sistema Tumer -que controla la red de noticias por cable similar para Hong Kong. La cadena es propiedad del magnate 
de CNN con sede en Atlanta-, la del cine de Hong KongSirRun Run 
corporación australiana de TV, la Shaw, que también es dueño de la 
estación de deportes ESPN y la fi mayor productora de cine en len
lial asiática del canal de películas gua china: 7VB; se convirtió en el 
HBo. canal que mayor producción propia 

Sigue a ello, el anuncio hecho posee en el mundo: 12 horas dia
por Rupert Murdoch, empresario rias de programación original, o sea 
australiano de medios de comuni 5.000 horas al año". 
cación que piensa comprar el 22 Murdoch, que se une a la TVE, 
por ciento de la 7VB, con el fin de es propietario de los estudios Fax, 
entrar en el sistema por satélite en con su gran archivo de filmes y 
Asia. además ha estado negociando en 

Star ]V comenzó sus ambicio China los derechos de colecciones 
sas operaciones hace tres años, y de viejos filmes chinos. 
desde entonces ha abierto un gran Star ]V no se duerme sobre los 
mercado en la región. "Star fue la laureles. Ha tratado de lograr acuer
primera", dijo el analista de comu dos en China, país que ve como el 
nicaciones ]ohn Ure de la Universi principal campo de batalla de esta 
dad de Hong Kong. "Ella abrió la ' guerra por la teleaudiencia asiática. 
puerta al sistema por satélite en Asia y China. Ahora todos quie El hecho de que China permita abrir oficinas a StarTv' es 
ren correrpor el camino abierto". sintomático de que el régimen comunista ve que las transmisio

La nueva alianza no es solo una señal del actual dominio de nes de televisión via satélite son imparables. Pero a Star ]V le 
Star ]V en el espacio satelital, sino también del hecho de que podrlan hacer falta programas. Debido a eso, en abril, la firma 
las poderosas firmas occidentales de televisión por satélite no Media Assets, de propiedad de Star, dijo que financiaría la pro
han logrado penetrar por sí solas en Asia. En lo que se conside ducción de 25 películas en lengua china. Con todo, los ejecuti
ra un gran error gerencial, CNNcerró su oficina regional asiática vos de Star ]V creen que tienen un as en la manga: tras la 
de Hong Kong en 1990, poco antes del nacimiento de Star rv: compra por los televidentes de su parabólica, sus programas 
Los analistas dicen que CNN terminó siendo "demasiado esta son gratuitos, mientras que para ver HBO, ESPN y CNN., hay 
dounidensepara el mercado asiático". que pagaruna suscripción mensual. IPS • 
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España: "Telebasura" y
 

lll.iilr·:·>";¡¡¡¡1111 ~e c~~~e;:~g~:~:~d~~ 
M¡¡¡ ~~~ª televisión españoles 
~~:::., .:::::.:.' es cada vez más cues

tionada por amplios sectores de la 
población, que la califican con el 
mote de "Telebasura". Sindicatos, 
intelectuales, asociaciones de 
espectadores y padres arre
metieron contra lo que algunos 
califican "italianización de la TV 
española". En Italia la guerra entre 
la radíotelevisíón estatal (RA!), y 
el grupo privado Fininvest que 
dirige el empresario Silvia 
Berlusconí, es considerada la prin ~ ral". De inmediato sus detractores 
cipal responsable de la baja cali ~ de la oposición le demandaron 
dad de los programas. 2' por qué no hizo nada mientras 

En su búsqueda por obtener ~ fue vicepresidente del gobierno, 
más audiencia y también publici ~ entre 1982 y 1991, Y Diario 16 

o
dad, la televisión española, ~ ironizó titulando "Alfonso Guerra 
incluyendo los dos canales ~ contra su propia TV". 

oestatales, se inundó de crudos 

TV de supermercado 
PABLO AZOCAR 

Código Uno, cierra la emisión de 
su programa afirmando: "mucho 
disfrutar con las penas del próji
mo, pero tenga cuidado porque 
cualquier día usted traspasa la 
pantalla y se ve obligado a justi
ficar por qué acabó con su seño
ra". 

La situación llegó a tal punto 
que el número dos del gober
nante Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), Alfonso Guerra, 
lanzó una advertencia afirmando 
que "la telebasura está producien

'" do un auténtico retroceso cultu

"realíty shows", programas ligeros 
y concursos de toda clase, y en la práctica no hay ni un solo 
ciclo cultural. 

El director cinematográfico Antonio Saura, se incorporó a 
esta controversia afirmando que "La televisión española es la 
más mediocre del mundo. Podría ser una fantástica arma de 
educación y promoción y, sin embargo, así como está plantea
da, es un instrumento de cretínízacíón del pueblo". 

Los "reality shows" están en el centro de las críticas y su 
epitome lo constituye el programa La máquina de la verdad 
(emitido por la cadena privada Tete-S'), donde personajes del 
denominado "Jet Ser" relatan problemas de alcoba y fortunas, y 
son retrucados por un polémico jurado. Algunos programas 
relatan o escenifican crímenes y estupros, como Misterios sin 
resolver, donde el conductor le pregunta a una niña de 12 años: 
"¿Fue tu padre quien te violó?" 

Durante la última semana de octubre de 1993, en la TV 
española se emitieron 52 concursos, 27 "reality shows" y 20 
capítulos de telenovelas, lo que llevó al presidente de la 
Asociación de Telespectadores, Antonio Olivares, a denunciar el 
hastío predominante con este tipo de programación. 

Un ejemplo de lo que ocurre en la TV española lo tenemos 
cuando el escritor Arturo Pérez Reverte, conductor del ciclo 

La coalición Izquierda Unida 
(ID), tercera fuerza política del 

país, se sumó a la ola de críticas anunciando que convocará a 
una "huelga de receptores" si continúa la programación violen
ta. ID presentó una enmienda al presupuesto de 1994, y 
reclamó 500 millones de dólares de subvención para R1VE con 
el objeto de que "cumpla con su principio de servicio público 
fundamental, que se ha perdido debido a su desprestigio y falta 
de pluralidad". Felipe Alcaraz, diputado de ID, declaró en el 
Parlamento que "desde 1982, R1VE no recibe ni una peseta de 
subvención, cuando todas las cadenas europeas cuentan con 
ayudas del estado, como el caso de la BBC británica, que es 
subvencionada en el 98 por ciento del presupuesto". 

Según el escritor José Luis Sampedro "Es tan escandalosa y 
reveladora esa carencia, que lleva a preguntarse si las personas 
instaladas en el poder tienen interés en que la gente no 
piense". 

Valerio Olazarov, director del canal privado Tele 5, uno de 
los más criticados como exponente en España del "modelo 
Berlusconí", se defendió afirmando sarcásticamente que "Si a 
uno lo ponen a competir, en este caso por audiencia, es natural 
que quiera ganar, que yo sepa, nadie le gusta perder. Nosotros 
hacemos una televisión de supermercado, no una televisión de 
boutique". (IPS)O 
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La radio de la gente y 
los tupamaros 

Un sueño hecho realidad
 
En pocos países las radios comunttartas logran estar entre las tres emisoras 

más escuchadas y con un rattng envidiado pormedios demucho poder 
económico. Ese es elcaso deex 44 Radio Panamericana de Uruguay, la 

emisora delos tupamaros. Fieles alpensamiento desu legendario ltder Raúl 
Sendtc para quien las comunicacionesfueron parte importante del quehacer 

político, cuando eran laguerrilla urbana más famosa deAmérica Latina, los 
exguerrtlleros supieron instrumentar una radio popular quecompite con las 
radios comerciales. Decretada laamnistía general en 1985, los tupamaros 

instrumentaron distintos proyectos decomunicación como parte de su 
actividadpolítica en la nueva coyuntura. Fue asíquefundaron la revista 

Mate Amargo, queseconstituyó en unfenómeno dentro de laspublicaciones 
uruguayas post dictadura, nosolo poreltiraje (25.000 ejemplares enun país 
de tres mtllones dehabitantes) sino porsu creatividad e innovación, dejando 
atrás las viejas publicaciones de izquierda. En esa misma línea surgió elSello 
Discográfico Canto Libre, la edttortal Tupac Amaru y, posteriormente, ex 44 

Panamericana, "La radio de la gente" que supo ganarse un lugar 
preponderante en lacomunicación del país. 

~m~¡~¡~m;~~~~~~;;~;!~@~;~~~;~;i;;;~;¡¡~¡~l1l~~~~lm;~~~~~1it1~~~;~;;~1~;;~~;;~;¡m;~;~~ 
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areola casi un sueño impo
sible... pero de eso ya ha
cevarios años. Hoyesuna 
realidad: en la República 
Oriental de Uruguay, un 
pequeñito país de esta 

América existe una radio alternativa, 
comprometida y popular que acompaña, 
promociona y gestiona otros sueños, 
que son alimentados y compartidos por 
miles deescuchas 

El Movimiento de Liberación Nacio
nal (Tupamaros), la guerrilla urbana que 
se planteara seriamente instrumentar la 
lucha política con armas en la década 
del 60, y que fuera derrotada militarmen
te a principios de los70 esel encargado 
(dos décadas después) de instrumentar 
una radio popular que se plantea la polí
tica de los cambios, introduciendo una 
propuesta participativa donde no existe 
ningún espacio fijo para su movimiento, 
pero pone en movimiento a múltiples nu
cleamientos de gente organizada. Una 
radio siempre en movimiento. Esa es la 
clave deesta quijotada. Junto a lagente, 
desde la gente, con toda la gente. No 
anunciar y enunciar pluralidad, democra
cia, solidaridad, sino contribuir a fortale
cerlas una y otra vez, todos los días, de 
corazón y por convicción. No teorizar so
bre la participación, abrir los micrófonos 
a todos, no temer al intercambio de 
ideas, permitir que lagente se exprese a 
través de las líneas telefónicas, por car
ta, en encuestas, mesas redondas; pero 
también, salir a buscarla y escucharla en 
las esquinas, los barrios, en todos los 
rincones del país. Decirle no al "no se 
puede". 

Perfil propio 

La programación está integrada por 
diferentes propuestas con perfil propio 
que se detienen en diversas temáticas. 
En conjunto construyen un mosaico de 
temas múltiples y plurales, como la vida 
misma. El resultado funciona como un 
juego de espejos donde se reflejan y se 
redimensionan -en un proceso enrique-

Esta nota fue realizada especialmente para Chasqui 
por el Colectivo de Dirección de ex 44 
Panamericana. La radio de la gente. 
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cedor de iday vuelta- los problemas, los 
logros, las preocupaciones de la socie
dad toda. 

Ciertas temáticas particulares nosolo 
son abordadas por los diferentes progra
mas y por un afiatado y activo departa
mento de prensa, sino que cuentan con 
un espacio y un horario propio. Tal es el 
caso de los trabajadores organizados y 
sus sindicatos. 

Uruguay es un país con una rica y 
heróica tradición de luchas gremiales. 
Historiar estos hechos, analizar el pre
sente y fundamentalmente tender líneas 
de trabajo hacia el futuro, constituyen 
una preocupación constante dela radio. 

La prensa sindical recoge parte de 
nuestros espacios sobre estos temas y 
es frecuente encontrase con volantes y 
afiches de los sindicatos, invitando a es
cuchar los programas gremiales que 
emitimos. 

La formación sindical, el asesora
miento legal de abogados especializados 
que aconsejan a los oyentes y analizan 
nuestra legislación laboral, la difusión de 
las diversas propuestas de las distintas 
tendencias gremiales, son algunos delos 
aspectos a destacar eneste sentido. 

Nuestros periodistas han acompaña
do las marchas y huelgas de todos los 

sindicatos. Han transmitido en vivo y en 
directo desde las ollas populares, desde 
las ocupaciones fabriles, desde lasbarri
cadas en medios de la represión policial. 
Han sido también un efectivo eslabón en 
la cadena de solidaridad que se genera 
entre los trabajadores en conflicto y el 
resto de la población. Basta como ejem
plo enunciar una experiencia que se de
sarrolló en el marco de uno de los 
conflictos laborales más duros que en
frentó al gobierno con unsindicato delin
terior del país. La radio, instalada en 
Juan Lacaze (localidad cercana a la fron
tera con Argentina), en medio del cam
pamento de los huelguistas, y 
transmitiendo durante tres horas, logró 
que frente a la puerta de sus estudios 
centrales, en pleno centro de Montevi
deo, se recolectaran más de dostonela
das de alimentos para quienes 
realizaban la medida de lucha. 

Los 40 trabajadores profesionales de 
la emisora están sindicalizados. El Comi
té de Empresa, constituido por delega
dos elegidos en comicios con voto 
secreto, en los que participan todos los 
trabajadores, integra la Asociación de la 
Prensa del Uruguay 

En estos momentos, es la única radio 
que posibilita -por identidad de intereses 
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dades Autónomas Españolas apelen a la 
publicidad para financiarse en parte, o 
que el canal galés S4C encargue su pro
gramación a otras cadenas comerciales 
o a productores independientes no des
miente que estos canales deriven su 
existencia de la voluntad política de las 
comunidades para las que emiten y, por 
lo tanto, de los recursos públicos que se 
lesasigna para cubrir suspresupuestos. 

¿Hacia dónde? 

Inequívocamente, al hacer una pre
dicción sobre la evolución delatelevisión 
regional en Europa, hay que pronunciar 
la palabra "incertidumbre", que es lo que 
planea por todo el sector televisivo euro
peo, tras diez años de júbilo expansivo. 
El flujo de nuevos actores y nuevos ca
nales no parece haberse agotado. Es 
más, el satélite, las redes de cable y la 
comprensión digital hacen augurar una 
auténtica tromba de ellos. En España, 
por ejemplo, aún no ha finalizado el pro
ceso de recomposición del sistema de 
canales hertzianos (se espera la apari
ción de los nuevos canales autónomos 
que están en proyecto), cuando el con

sorcío español desatélites Hispasat está 
subastando cinco canales de televisión 
más, de cobertura estatal, que entrarán 
enfuncionamiento el año próximo. Y ello 
sin olvidar la oferta de los cinco satélites 
del sistema transeuropeo Astra, o la de 
Eutelsat. En España, la televisión porca
ble está justo en sus inicios, de manera 
que es de prever una expansión de la 
oferta televisiva de este canal de dífu
sión. 

Frente a la multiplicación de la oferta 
televisiva, que comporta la fragmenta
ción de las audiencias, el incremento de 
loscostos y la reducción de losingresos 
publicitarios, las televisiones regionales 
no tienen mejor opción que potenciar al 
máximo aquellas características que las 
hacen diferentes a los poderosos cana
les estatales y transnacionales: las que 
sederivan delaproximidad respecto a la 
comunidad para las que emiten. Mayor 
accesibilidad y oferta participativa, cerca
nía a la sensibilidad de la comunidad, 
potenciación de la lengua propia cuando 
ésta existe, mayor atención a los proble
mas políticos y económicos de la re
gión... Se trata, en definitiva, de 
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apoyarse en las características de servi
cio público, sin por ello tener que renun
ciar a planteamientos comerciales 
realistas para recluirse enun autismo tot
klorista. La televisión regional debe nu
trirse de las identidades colectivas que 
lassustentan. Por otra parte, la apertura 
se revela como imprescindible, y de ello 
son plenamente conscientes, por ejem
plo, las teleVisiones autónomas españo
las, agrupadas desde 1988 en la 
Federación de Organismos Radiotelevisi
vos Autonómicos (FORTA), entidad a tra
vés de la cual compran y venden 
derechos en común, defienden jurídica
mente sus intereses, comercializan con
juntamente espacios de publicidad y 
acuerdan coproducciones. Ladefensa de 
los intereses comunes es también el ob
jetivo de la CIRCOM Regional. Tan solo 
mediante un estrechamiento de la rela
ción con la audiencia y una política abier
ta e innovadora podrán las televisiones 
regionales afrontar el futuro con garan
tías. O 

REFERENCIAS 
1. El ECU (Unidad de Cuenta Europea) 

es la moneda única europea que está 
siendo impulsada desde la CEE; su 
valor está sostenido por un pool de 
divisas de los diversos países comu
nitarios. 

2.	 Vid. Mattelart, A. y Mattelart, M. "El 
ocaso de los macro-sujetos", en Pen
sar sobre los medios, Fundesco, Ma
drid,1987. 

3.	 Martín Barbero, Jesús, "De los me
dios a las mediaciones", Gustavo Gili, 
Barcelona, 1987, p. 224. 

4.	 Mattelart y Mattelart, op. cit. p. 182. 
5.	 En palabras de Mattelart y Mattelart, 

op. cit. 
6.	 Organismo público británico de tutela 

de latelevisión independiente, contro
la, además de las cadenas de televi
sión ITV y Channel Four, la televisión 
por cable y por satélite. 

7. Al menos así lo entiende CIACOM 
Regional, la Asociación Europea de 
Emisoras Aegionales Públicas, en el 
seno de la cual se integran plena
mente las diversas compañías de 
ITV. El actual presidente de CIA
COM, David Lowen, es el director de 
la Yorkshire Televisión de Leeds, 
compañía miembro de ITV. 

8.	 Mattelart y Mattelart, op. cit, p. 160. 
La cita contenida en el fragmento es 
de Laufer, A, "Crise de Légitimité 
dans les grandes organisations", en 
Aevue francaise de gestion, marzo
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entre sindicato y administración- emisio
nes bajo control enoportunidad demedi
das de lucha de la Central Unica de 
Trabajadores (PIT-CNT). 

Apuesta a la cultura 

La cultura, ese amplio espacio que 
encierra la creación humana en todas 
sus expresiones, es recogida, mostrada 
y promovida en su diversidad. 

Los espacios que genéricamente se 
conocen bajo el rótulo de "culturales", 
amalgaman -guiados por esa definición 
primaria y abarcativa- una constelación 
que va desde el más virtuoso y conocido 
de los músicos hasta el "hacedor de so
nidos" de cualquier esquina ciudadana; 
desde el escritor laureado hasta aquel 
que quizás nunca llegue a publicar; des
de las obras teatrales instaladas en las 
salas hasta el teatro callejero; desde el 
técnico galardonado fuera de fronteras 
hasta el vecino conocedor de los secre
tos del "yuyito" de campo; desde los 
plásticos ubicados en galerías y museos 
hasta los ejecutores de pinturas casi 
anónimas y colectivas que dan color a 
losmuros delasciudades. 

Privilegiando el quehacer cultural na
cional, pero con uncriterio abierto a reci
bir y proyectar todo lo bueno que llega 
deotras partes del mundo, conformamos 
la "propuesta cultural" de salida alaire. 

Abriendo espacios a expresiones 
musicales de neto corte popular como la 
murga (difundida incluso en un programa 
especialmente dedicado a ella), alternan
do el tango con el rock, la fusión con el 
folklore, los temas de las grandes com
pañías discográficas con lasgrabaciones 
caseras, ras canelones pletóricas de 
amor con las malheridas por el dolor, se 
construye un abanico de sonidos donde 
no hay ritmos silenciados ni vedados. En 
definitiva, una apuesta sin falsas dicoto
mías entre "cultura popular" y "cultura 
académica". Una apuesta a la cultura. 

Producción alternativa 

La propuesta radial de CX 44 no se 
ha limitado a difundir y apoyar activida
des. Ha sido generadora de talleres par
ñctpatívos, ha editado un boletín 
informativo, ha publicado tres libros (Los 
niños cuentan, recopilación de dibujos y 
cuentos realizados por escolares detodo 
el país; Grafitis en el aire, escrito por 
cientos de oyentes que los confecciona
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Entre tragos y cigarros 

Algo que puede parecer paradójico a 
losque han llegado a identificar descen
tralización con privatización-comerciali
zación es el surgimiento, en Espai'ia, de 
los canales autónomos públicos que no 
tan solo han calcado formalmente el mo
delo organizativo y legal de Televisión 
Española, la emisora centralizada estatal 
con la que compiten, sino que han adop
tado parte de la lógica de actuación que 
informaba a losnacientes monopolios ra
diotelevisivos en los estados europeos 
durante los años 50: su objetivo declara
do es la "reconstrucción" nacional-cultu
ral, en este caso de pueblos amena
zados de asimilación y subordinación. 
Me refiero a TVI en Cataluña, Euskal Te
lebista en el País Vasco, TVG en Galicia 
y Canal 9 en la Comunidad Valenciana. 

Cabe concluir, pues, que descentrali
zación televisiva no ha sido sinónimo de 
privatización y muerte de la televisión de 
servicio público. Latelevisión regional en 
Europa nació privada en Gran Bretaña e 
Italia, pero ha descubierto su sustento y 
su vocación en el servicio público. No 
obstante, sí que ha muerto una manera 
de concebir lo "público", acompañando a 
la transformación de toda una concep
ción del Estado predominante hasta ha
ce pocos años. "El Estado ya ha 
empezado a'cambiar y (...) las lógicas 
que lo recorren evidencian más una 
complicidad en el despojamiento de al
gunas desus funciones que unapego in
condicional a una especie de esencia 
que sus adversarios suelen atribuirle (...) 
Frente a la acusación de despilfarro, 
frente a la acusación de inhumanidad, el 
estado recabará del management los 
instrumentos para racionalizar su acción, 
pero también para empezar a vender 
servicios (...) Ante la controversia que 
suscitan los objetivos y los métodos de 
uno y otro, el sector privado y el sector 
público intercambian sus finalidades y 
sus métodos: 'el sector privado ha de 
inspirarse en las finalidades del sector 
público; el sector público ha de utilizar 
los métodos del sector prtvado'". En la 
descentralización de los servicios públi
cos de radio y televisión y en lasformas 
de gestión de dichos servicios, cercanas 
cuando no idénticas, a lasde la empresa 
privada, hay que ver una manifestación 
clara de dicha tendencia, detectable en 
muchos otros campos de la intervención 
estatal. Pero el hecho deque loscanales 
delos lander alemanes y delasComuni

camente a criterios comerciales, aunque 
sepuede afirmar que la tutela a que está 
sometida por parte de la Independent 
Televisión Oomssiorr confiere a su acti
vidad un marcado carácter de servicio 
púoñco'. Esto vale también para el canal 
dedifusión estatal Channel 4 y la emiso
ra en lengua galesa integrada en su se
no (S4C), que emite para el país de 
Gales. En Bélgica, las televisiones públi
cas correspondientes a cada una de las 
dos áreas lingüístico-culturales del país 
(la RTBF para Valonia y la BRT para 
Flandes) pusieron en marcha durante los 
anos 80 sendos segundos canales, 
afianzando su posición en el disputado 
panorama radiotelevisivo belga. 

La lógica comercial de la televisión 
privada, basada en la búsqueda de pú
blicos masivos para ofrecer a los anun
ciantes, hace no viable la idea de una 
televisión privada de alcance territorial 
reducido que pueda competir con éxito 
con losgrandes networks nacionales o 
extranjeros. La repetidamente citada ex
periencia italiana lo pone de manifiesto: 
tras unos primeros años del boom delas 
televisiones locales-regionales indepen
dientes, las exigencias de rentabilidad 
condujeron a la integración de la mayo
ríadeellas dentro detres grandes redes 
comerciales (Canales 5, Italia 1y Rete 
4) que emitían programas comunes para 
todo elpaís. 

na radio siempre en 
movimiento. Esa es 
la dave de esta 

quijotada. Junto a la gente, 
desde la gente, con toda la 
gente. No anunciar y 
enunciar pluralidad, 
democracia, solidaridad, 
sino contribuir a 
fortalecerlas una y otra vez, 
todos los' días, de corazón y 
por convicción. 
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ron y Ecoapicultura, unproyecto a escala 
humana, manual práctico y epílogo de lo 
que fuera el Primer Curso de Ecoapicul
tura del Uruguay, instrumentado desde la 
radio con el apoyo de catorce entidades 
gubernamentales y ONGs nacionales y 
extranjeras. Se editaron también tres se
ries de casetes: un montaje de la cober
tura realizada en Chile durante la 
resistencia a la dictadura; la historia de 
Aparicio Saravia (uno de los caudillos 
nacionales de principios de siglo) y una 
investigación periodística sobre un esta
blecimiento desalud pública. 

Además, un sello discográfico nacio
nal, editó dos casetes con música que 
emite CX 44. En un caso, "música tropi
cal", sumamente popular en el país y en 
otro, una compilación detres décadas de 
temas uruguayos deraíz urbana. 

Sin embargo, la edición de casetes 
más importante, es la que realizan a dia
rio los oyentes, que graban parte de la 
programación y la envían -por propia ini
ciativa y asumiendo costos- a distintas 
partes del mundo. (Se supone que más 
de un millón de uruguayos viven en el 
exterior). 

La circulación, en casetes caseros, 
de materiales emitidos por la radio y re
mitidos por la audiencia, merecería, por 
su peculiaridad, unestudio sociológico. 

Fomentando la participación 

La inserción social de un medio de 
comunicación, la apuesta tendiente a 
acortar distancias geográficas y cultura
les, el fomento de la participación, pue
den ser buscados por diversos caminos. 

Uno de los transitados tiene que ver 
con la organización de excursiones que 
parten del local de la emisora hacia dis
tintos puntos del país. 

Cuando veintiún omnibuses recorrie
ron -en un clima defiesta y camaradería 
las calles capitalinas para dirigirse a la 
ciudad de Minas (situada a 100 kilóme
tros), esta reiterada experiencia alcanza
ba su verdadera dimensión simbólica. A 
la caravana inicial de unidades de trans
porte se le unieron en el camino residen
tesdediversas localidades. 

La recorrida por uno de los cerros 
que enmarcan la ciudad serrana en la 
que participaron excursionistas y habi
tantes del lugar, fue una especie de sín
tesis del encuentro de sentimientos que 
la radio pretende y logra generar. 
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El grupo de amigos 

Uno de los puntales de todo el pro
yecto lo constituye un activo grupo de 
amigos de la radio, que desde el primer 
día de emisión, instrumenta diversas ac
tividades de apoyatura. Organizando re
citales, excursiones, campañas 
solidarias, tareas de difusión, procuran 
recolectar fondos. 

En potencia el apoyo es amplísimo. 
Por ejemplo, hasta el día de hoy, miles 
de oyentes adheridos con un bono soli
dario mensual, esperan ser visitados pa
ra concretar su aporte. Sin embargo, 
como espinosa paradoja económica, la 
falta de medios de locomoción propios 
(se llegó al límite de tener que vender un 
vehículo para pagar deudas con el servi
cio deenergía eléctrica) y lasdificultades 
para rentar cobradores hace difícil efecti
vizar ese apoyo encrecimiento. 

Los estudios de la radio danmuestra 
de la colaboración: fueron pintados con 
pintura y trabajo aportados poresos ami
gos. 

Pese a las dificultades económicas, 
desde esos mismos estudios se han lle
vado adelante reiteradas carroañas soli
darias cuyos destinatarios fueron 
gremios, fuerzas sociales, gente que fue
ra de fronteras atravesaba situaciones 
críticas. 

Tal vez cueste entender todo	 esto, 
pero la energía, los recursos humanos y 
la creatividad militante siempre apunta
ron hacia afuera más que hacia adentro 
delosestudios. 

Ese espíritu de solidaridad es quizás 
la fuerza impulsora que ha permitido a 
esta emisora -a pesar de sus gravísimos 
problemas económicos- no solo seguir 
"en el aire" sino "de aire" cobijar muchísi
mos sueños colectivos. 

Otros vientos 

Unidades móviles recorriendo lasca
lles, puestos fijos de transmisión en ba
rrios populosos, líneas telefónicas con 
incesante trasiego de llamadas. Gente 
que iba y venía hasta el segundo piso, 
venta de bonos, alcancías en las esqui
nas, vecinos golpeando puertas de otros 
vecinos, invitándolos a escuchar la emi
sión, a colaborar con loque fuera. 

En losestudios, el diálogo de lospe
riodistas con los oyentes se mantuvo du
rante horas y horas. Se estaba enmedio 
de una caropaña solidaria. 
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El huracán que asoló a la Nicaragua 
delasutopías, el que tumbó casas y es
fuerzos, encontró la increíble réplica de 
una jornada significativa y cargada de 
emoción, instrumentada en un pequeño 
país con forma de corazón, por un equi
pode uruguayos que cree en la~aterni
dad sin fronteras. 

Casi tres años después de aquellos 
vientos en Centroamérica, no se podía 
comprender cómo, guerrilleros salvado
reños, que lograron mantener en plena 
guerra una radio clandestina, subían a 
ese segundo piso para hacer suya parte 
de una experiencia de comunicación y 
aplicarla ensu país natal; porque aquella 
radio clandestina, ahora es legal y tam
bién quiere ser"laradio dela gente". 

Ciudad e interior 

Pese a laspequeñas dimensiones de 
nuestro país, definido muchas veces co
mo "país decercanías", sin marcados re
gionalismos, el macrocefalismo de una 
capital que concentra casi la mitad de la 
población y ejerce un centralismo absor
vente, constituye un problema no resuel
to. 

Nuestra radio, instalada en la princi
pal avenida de Montevideo, a pocas cua
dras del punto cero desde donde se 
miden -y se sienten- lasdistancias hacia 
el resto del país, seplanteó desde el co
mienzo el desafío de una propuesta inte
gradora campo-ciudad, interior-capital. 

La problemática particular de la cam
paña, a través del diálogo esclarecedor 
entre profesionales expertos en temas 
del agro y quienes siembran y cosechan 
los frutos del campo, prácticamente ini
cialaprogramación diaria dela emisora. 

Los pequeños y medianos producto
res tienen también, a última hora de la 
tarde, un panorama preciso de los pre

cios que sepagan enel mercado porsus 
productos, para poder decidir la forma 
más ventajosa decomercializarlos. 

Una red de periodistas amigos del in
terior nos permite difundir las noticias 
que se generan en todo el territorio na
cional. 

Tender puentes de comunicación, re
descubrir el país en su verdadera dimen
sión, es la premisa que dirige también el 
esfuerzo de transmitir mensualmente 
desde una localidad del interior, en du
plex y simultáneamente con radios cole
gas de esas localidades. Problemas 
económicos no nos permiten llegar con 
nuestras ondas a todo el territorio. No 
podemos trasmitir con la potencia a que 
estamos autorizados. Válvulas recicla
das, de desecho, reparadas una y otra 
vez, posibilitan la salida al aire pero acor
tan el radio de llegada. 

Saber que estas válvulas no se han 
podido comprar, pese a su costo relativa
mente bajo (8.000 dólares), no ha mella
do el empeño de los comunicadores que 
con ingenio y constancia hacen lo impo
sible para llegar a todos sus coterráneos, 
pese a lascarencias técnicas. 

Democracia y pluralismo 

En 1989, lasfuerzas progresistas nu
cleadas en la coalición de izquierda 
Frente Amplio obtuvieron el gobierno de 
la capital de país. Por primera vez en la 
historia, casi la mitad de la población 
uruguaya que se concentra en Montevi
deo, cuenta con una comuna popular. El 
único programa radial que intenta ser ne
xo entre los vecinos y las nuevas autori
dades seemite en eX44. 

Las comisiones barriales, los nuclea
mientos sociales, las propuestas y recla
mos colectivos e individuales, tienen un 
canal para viabilizar sus aspiraciones. La 
radio es una herramienta eficaz, un es
pacio de comunicación de ida y vuelta, 
donde constantemente los directores de 
la Intendencia (Alcaldía) reciben plan
teos, explican planes, dan respuestas a 
losreclamos delosvecinos. 

Los acuerdos que el Intendente doc
tor Tabaré Vázquez y sus colaboradores 
realizan semanalmente en los barrios 
son trasmitidos a todo el país. 

El propio intendente fue columnista 
de la emisora hasta un día antes de ser 
electo y luego de alcanzar el cargo, la 
primera "interpelación" popular fue orqa

poderosa RAI se veía seriamente concu
rrida por el enjambre de pequeñas emi
soras comerciales de ámbito territorial 
reducido que, fuera del alcance de cual
quier acción reguladora debido a la au
sencia de marco legal alguno, habían 
logrado organizarse en varias redes de 
ámbito estatal queiban captando audien
cias cada vez mayores gracias a una 
programación "popular". 

¿Menos Estado, más mercado? 

Con la crisis mundial de los años 70, 
el Estado del bienestar va a resentir en 
sus rígidas y burocratizadas estructuras 
las crecientes tendencias transnaciona
les de la economía mundial, propiciado
ras del surgimiento depoderosos actores 
no estatales que actúan decisivamente 
en el interior de cada soberanía territo
rial. "La desrreglamentación significa el 
retroceso de la ley, toda vez que la ley 
es la que oprime. Menos Estado, menos 
legislación, más mercado". Estos son 
los principios básicos que, en los países 
industrializados, guiarán la acción políti
ca derivada de las nuevas lógicas, y los 
vectores de fuerza que van a incidir pro
fundamente en la televisión. La "solución 
tecnológico-informática"5 a la crisis pare
ce pasar por una puesta del Estado y de 
sus aparatos al servicio incondicional del 
mercado. La TV, pues, no se mantendrá 
ajena a esta tendencia, máxime cuando 
ha llegado a convertirse enel aparato de 
producción y difusión simbólica más po
deroso de las sociedades occidentales. 
En este sentido, la televisión va a conti
nuar teniendo que ver con el Estado, pe
ro acompañándolo en su proceso de 
transformación. 

Las recetas aplicadas por los tecnó
cratas "curadores" del Estado se trasla
darán a la gestión de la TV desbu
rocratización, racionalización en función 
de criterios de costo-beneficio,	 descen
tralización, pragmatismo, apoyo a la ex
pansión de los mercados para los 
productos de consumo masivo mediante 
la publicidad, privatización parcial de la 
actividad televisiva... La lógica del mer
cado se impone en la gestión de las on
das, un "bien escaso" y, por lo tanto, 
susceptible de racionalización económi
ca. Laruptura delosmonopolios va a ser 
la conclusión lógica de esta tendencia: 
en Italia (1974-76). Francia (1982), Ale
mania (1984-86), Espaí'la (1980-83), Bél
gica (1989), Portugal (1992). Diversos 

desarrollos legislativos, o simplemente la 
misma fuerza de los hechos (como en 
Italia y, parcialmente, en Espal'la), propi
ciarán el surgimiento de nuevas cadenas 
que acabarán con la exclusiva de las 
emisiones que ostentaban los entes pú
blicos centrales. 

Dichos desarrollos legislativos están 
a menudo relacionados con procesos de 
descentralización político-administrativa 
que tienen lugar en diferentes países de 
rancia tradición centralista, como es el 
caso de Francia y Espaí'la. En Francia, el 
surgimiento de la cadena pública France 
Régions 3 en 1978 precede a la reforma 
por la que, en 1986, se confería mayor 
entidad político-administrativa a las re
giones; en España lastelevisiones autó
nomas surgen a raíz de la entrada en 
vigor de la Constitución de 1978, que 
prevé la implementación de un régimen 
territorial cercano al federalismo (crea
ción de 17Comunidades Autónomas con 
amplias competencias propias, entre las 
que está, endiferente grado según el re
dactado decada Estatuto de Autonomía, 
la competencia en materia de radio y te
levisión). 

Comercialización y descentralización 
de la televisión, como se ve, son fenó
menos que coinciden cronológicamente 
y aparecen a menudo íntimamente rela
cionados. Elcaso italiano se revela para
digmático en este sentido. Un análisis 
primario de lo acontecido en este país 
parece dejar entrever una auténtica com

.!!l plementariedad entre ambos fenómenos, 
~ en el sentido de que ambos constituyen
8 el proceso de "desregulación" de los rt ~ años 70 y 80 que precipitó el final del!.~ monopolio público televisivo. Sin errnar
~ go, posteriores desarrollos en otros paí
.Q ses han demostrado que la descen
~ tralización de la televisión, lejos de que
~ dar al margen del sector público, ha re
o sultado mayormente capitalizada por 

Una copa espera	 instituciones públicas: por los propios 
sistemas radiotelevisivos públicos (crea
ción de France Régions 3 y dela RAI3a 
finales de los 70, puesta en marcha de 
los terceros canales alemanes, descone
xiones regionales de BBe y de Televi
sión Española) o por instituciones 
regionales o municipales (Comunidades 
Autónomas en España, comunidades 
belgas, ayuntamientos en varios países 
europeos). En Gran Bretaña la cadena 
ITV, que agrupa a 15 compañía privadas 
de implantación regional, responde bási-
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giones de Europa (ARE), looby que 
cuenta con 225 miembros de todo el 
continente. La "Europa de las regiones y 
las nacionalidades" está decididamente 
demoda. 

y es que los viejos "rnacro-suíetos", 
públicos y privados, los espacios nacio
nales homogéneos, la voz monocorde 
que habla por el "país", ceden ante la 
desmultiplicación, la hibridación y el sur
gimiento de nuevos espacios y actores 
culturales, políticos y económicos que, 
en su complejidad y ambigüedad, recla
man también una voz propia: "de ahí que 
sea en el campo de la comunicación 
donde la cuestión nacional encuentra su 
punto defusión. Y ello tanto en el cuadro 
de lasrelaciones declase como en elde 
lasrelaciones entre pueblos y etnias que 
convierten a La Nación en un foco de 
contradicciones y conflictos inéditos"3. 
Las palabras de Jesús Martín-Barbero, 
referidas a la realidad latinoamericana, 
valen igualmente para la hirviente Euro
pa de las regiones y las nacionalidades, 
que también se dota de medios de co
municación, tanto como de instituciones 
políticas o de mejoras competitivas enin
fraestructura. En este contexto la televi
sión regional surge como una necesidad 
y, aveces, como unaobsesión. 

Una categoría escurridiza 

Recientemente, un comunicólogo bri
tánico me transmitía su opinión sobre la 
televisión regional: simplemente, no exis
te. CIRCOM Regional (Cooperativa Eu
ropea de Televisiones Regionales), un 
sindicato con cerca de 300 emisoras re
gionales afiliadas, es en verdad un bati
burrillo de las más dispares realidades, 
más que un gremio de actores homóge
neos: agrupa empresas públicas, priva
das, mixtas; poderosas corporaciones y 
humildes iniciativas voíuntarlstas: emiso
ras completamente independientes y 
centros territoriales de grandes cadenas 
estatales que selimitan a producir un no
ticiero y un magazine diarios para su 
área de cobertura; maquinarias de pro
ducción audiovisual exportable y meros 
reemisores de sitcoms británicos dobla
dos. Escierto que no se necesita un es
fuerzo de abstracción para aislar el 
criterio primario que reúne a una fauna 
tan diversa: el hecho de que su ámbito 
de emisión es infra-estatal. Quizá la es
casa solidez de un criterio puramente te
rritorial haya dado pie al profesor inglés 

n Francia, el 
surgimiento de la 
cadena pública 

France Régions 3 en 1978 
precede a la reforma por la 
que, en 1986, se conferia 
mayor entidad 
político-administrativa a las 
regiones; en España ocurrió 
algo semejante. 
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para ahorrarse la abstracción 'tetevísíón 
regional". Evidentemente, la geografía, 
por sí sola, es incapaz de sustentar una 
categoría que se revela tan consistente, 
aun en su molesta inaccesibilidad para el 
analista. Creo que la clave está en el 
verbo utilizado al comienzo de este artí
culo: las televisiones regionales "sirven", 
es decir, responden en la mayoría de los 
casos a una voluntad de servicio público, 
que se traduce en una vocación de pro
moción lingüística, cultural, económica y 
deimagen dela región o nacionalidad en 
cuestión. Escierto que a veces no sepa
samás allá dela ''vocación'', y las emiso
ras que nacieron del terruño acaban 
digeridas por alguno que otro poderoso 
network estatal. Pero el hecho de perte
necer a una cadena, incluso comercial, 
no implica necesariamente para la emi
sora miembro un abandono delos"servi
cios" regionales. 

Descentralización, mercado y 
servicio público 

La descentralización de los sistemas 
radiotelevisivos en lospaíses de la Euro
pa occidental ha sido uno de los efectos 
más espectaculares de las transforma
ciones experimentadas por el audiovi
sual europeo durante los años 70 y ao. 
uno de los resultados de la explosión de 
los monopolios públicos estatales de ra
diodifusión. Con la denominada "desre
gulación" del sector audiovisual, en 
realidad un febril proceso regulador, los 
diferentes gobiernos han propiciado una 
apertura controlada del sector a nuevos 
actores mercantiles, sociales y adminis
trativos. Elfo hagenerado una multiplica
ción de los canales televisivos y un 
retroceso-reconversión de la lógica del 
servicio público no lucrativo ante el envi
tede la mercantilización y la co- merciali
zación de la televisión. A mediados de 
losao la televisión de servicio público, a 
quien se identificaba generalmente con 
los ''viejos mastodontes" estatales naci
dosen los años 50, parecía amenazada 
de muerte por el avance aparentemente 
inexorable del modelo de televisión "a la 
norteamericana". Laproliferación deemi
siones regionales y locales, a menudo fi
nanciadas total o parcialmente por la 
publicidad, parecía venir a dar el golpe 
degracia a la televisión deservicio públi
co; en este sentido, la experiencia italia
navino a sembrar laduda y el desaliento 
entre los defensores de este modelo: la 

nizada y trasmitida por CX 44 desde un 
céntrico teatro capitalino, donde se die
ron cita un gran número de montevidea
nos. 

Los opositores que integran la mino
ría de la Junta Departamental, cuentan 
también con los micrófonos de la emiso
radonde nosolo explican sus posiciones 
sino que interca~bian opiniones con los 
oyentes en un ejtrcicio real de democra
cia y pluralidad. Mensualmente, en dis
tintas zonas de Montevideo, se instalan 
por varias horas micrófonos para que se 
efectúen debates, asambleas públicas 
entre lasautoridades y losvecinos. 

Estos verdaderos cabildos a micrófo
no abierto, son emitidos en directo y es
cuchados por otros vecinos de gran 
parte del país, constituyendo una expe
riencia radiofónica sin antecedentes. 

Una pasión de multitudes 

El fútbol es, sin lugar a dudas, el de
porte más popular dentro de fronteras. 
Este pequeño país -no por casualidad
fue dos veces Campeón Olímpico. dos 
Campeón Mundial, Campeón 
del Mundialito de selecciones 

actividades y comenta. por fuera del 
círculo comercial tradicional, los aspec
tos sociales, económicos y políticos que 
lo rodean. 

Los temas tabú 

Temas ignorados o tratados general
mente desde una perspectiva retórica y 
frívola fueron abordados en nuestra pro
gramación con un enfoque serio, didácti· 
coy sobre todo, respetuoso. 

La homosexualidad. por ejemplo, un 
tema que en nuestro país sigue desper
tando prejuicios y preconceptos basados 
en la ignorancia y la intolerancia fue pre
sentado, en más de una oportunidad, 
desde una óptica que permitiera enten
der "al distinto" sin tomar partido por nin
guna opción sexual. 

Este aspecto puntual de la sexuali
dad asumida en forma diferente a la me
dia general, posibilitó programas 
removedores y esclarecedores. No se 
trató derestringir el tema a lasexposicio
nes médicas, a lascharlas desexólogos, 
a lasopiniones depsicólogos o al acopio 

de estadísticas sino que se po
sibilitó el diálogo entre las mino

campeonas del mundo y otras ría§ sexuales y los oyentes, en 
tantas veces Campeón deAmé un clima derespeto e interés. 
rica. La suma de trofeos obteni El nucleamiento gay pionero
dospor sus equipos en la Copa en Uruguay, expuso pública
Libertadores deAmérica e Inter mente e intercambió sus puntos
continental marca también un devista, sus vivencias y su rea
récord. lidad con los radioescuchas, en 

En este contexto, un nutrido lo que fuera su primer diálogo 
grupo de periodistas deportivos abierto, sin censura ni precondi
de la radio, nosolo transmite los cionamientos deningún tipo. 
partidos más importantes, sino Este esquema de trabajo:
también difunde las actividades sumar técnicos. escuchar a los 
de lasdivisiones menores inclui protagonistas, confrontar ideas 
das lasde baby fútbol. en un clima de tolerancia, reali

El estadio centenario cuenta zar mesas redondas y micros de 
desde hace unos años con un divulgación se aplica constante
equipo dejóvenes que al no po mente a temas controvertidos y
der -por los costos- emitir des en algunos casos prácticamente 
de una cabina, realizan su tarea tabúes por diferentes motivos. 
desde las tribunas mezclados La condición de la mujer. la 
con el público. Esta forma de '" violencia doméstica, las religio
driblear con creatividad los pro ~ nes y creencias minoritarias. la 
blemas económicos, también se 

~ negritud, el redescubrimiento de 
realiza desde el interior del país g, la raíz indígena, la temática de 
y los estadios donde no juegan ~ los minusválidos, la ecología, el 
los denominados equipos gran ~ SIDA, entre otros, son temas
descomo Nacional y Peñaroí. ~ que se debaten en un marco 

El deporte, en todas sus ra ~ que contribuye a reformular la 
mas y expresiones, halló una o capacidad crítica y la libertad de 
voz independiente que difunde El manicero en su recorrido opinión y decisión. 
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Si estos objetivos cumplidos constitu
yen de por sí una conquista a resaltar, 
no puede dejar de mencionarse por su 
especial relevancia el papel que la radío 
cumple como palanca de cambio, como 
herramienta delogros concretos. 

Ladefensa del medio ambiente, sirve 
para visualizar este aspecto. Abordada 
desde nuestra realidad, la deun país del 
Tercer Mundo, y despojada de snobis
mo, la ecología implica un reto a la ac
ción en busca de una vida más digna y 
plena del ser humano. 

Desde esta perspectiva, el debate se 
articuló con actividades prácticas como 
plantaciones de árboles en distintas par
tes del país; la siembra de ideas estuvo 
acorrpañada por la distribución de miles 
depaquetes desemillas. 

No solo denunciamos las agresiones 
al medio ambiente y losintereses econó
micos que rodean estos actos, sino que 
procuramos que la toma de conciencia 
se efectivizara en acciones concretas. 
Eludiendo la comodidad de un medio de 
comunicación solo comentador, simple 
testigo o espectador de situaciones, qui
simos ser generadores, motivadores de 
cambios en las actitudes. Marcando un 
camino "sembramos ideas" y semillas. 

Las firmas de la esperanza 

Durante 1988 los uruguayos transita
ron el país, puerta a puerta buscando re
colectar las 555.701 firmas que se 
necesitaban para posibilitar un plebiscito 
en defensa de los derechos humanos. 
Superando el número requerido, el go
bierno, a través de la Corte Electoral pu
soen duda miles deesas firmas. 

En un solo día debían presentarse 
losciudadanos impugnados en medio de 
una serie depresiones para que no lo hi· 
cieran. 

Durante tres días, en forma ininte
rrumpida, la radio acompañó la moviliza
ción de miles de uruguayos para 
concretar la opción por la justicia. Su rol 
fue decisivo. 

Desde los estudios se coordinaron 
losesfuerzos, una cadena deteléfonos y 
direcciones para ubicar a aquellos que 
nosabían que su firma había sido puesta 
en duda. Autos para trasladar a quienes 
aún padeciendo una enfermedad querían 
volver a firmar. Voces y más voces que 
exhortaban con emoción y convicción a 
evitar el fraude. 
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Faltando media hora para que expi
rara el plazo legal, los periodistas anun
ciaban que según sus cálculos se 
llegaba. En los locales de presentación, 
la gente formaba cordones humanos pa
rafacilitar el arribo delosrezagados, pa
ra victoriarlos. Una ambulancia se 
detiene y una mujer embarazada en tra
bajo de parto desciende para estampar 
su firma: todo unsímbolo. 

En cada una de las mesas de recep
ción se escuchaba ex44. Después, la 
fiesta: caravanas, bailes, risas y llantos 
en todo el paisito. En Montevideo, miles 
de personas eligen, como epicentro de 
su festejo, lapuerta delaemisora. 

Las fotos que recorrieron el mundo 
mostrando a los uruguayos exteriorizar 
en un mar de abrazos y emociones su 
alegria, fueron tomadas desde nuestros 
balcones. 

CX44 en las calles 

¡!! 
.~ 

~ 
¡¡¡ 
~ 
~ 

La radio, que entregó lo mejor de sí 
para esta causa, sin proponérselo, había 
ganado otro plebiscito: el del cariño y re· 
conocimiento por su tarea. A pocos me
tros, en un muro, alguien escribió: 
"Ganamos: Fraude cero. Justicia diez". 

la radio en Uruguay 

Extraños y significativos datos: Uru
guayes el país de América Latina con 
mayor cantidad de emisoras de radio en 
relación a su población. Las pruebas de 
emisión comenzaron antes que la BBe 
de Londres y aunque no hay estadísti
cas, debe ser el país donde más gente 
concurre a lascanchas defútbol con una 
radio portátil para escuchar los relatos 
que lecuentan loque está viendo. 

En esta particular realidad, una emi
sora que no registraba escuchas, que fi
guraba con un cero enlas mediciones de 
audiencia realizadas porempresas espe
cializadas, pasó dela noche a la mañana 
no solo a conseguir oyentes sino que se 
instaló desde elprincipio enlosregistros, 
entre las tres más sintonizadas del país. 

"Llegar no es lo importante, lo impor
tante es mantenerse", sentencia una má
xima popular a propósito de em
prendimientos públicos. ex44, conocida 
como "la radio de la gente" no solo llegó, 
sino que semantiene. Sin unaestructura 
económica sólida, supera a empresas de 
comunicación de gran poder finan
ciero. . 

Con una propuesta auténticamente 
alternativa ha logrado ser escuchada y 
no escucharse a sí misma como ocurre 
con muchas apuestas en este sentido. 

Tal vez la perspectiva del tiempo per
mita explicar cabalmente cómo fue y es 
posible este "fenómeno" de comunica
ción a contrapelo de modas mundiales, 
que emite desde la "intemperie" econó
mica, edificando con esfuerzo unespacio 
de comunicación que acompaña y ahu
yenta soledades; desaloja el silencio y 
los grises y tine de sonidos, palabras, 
abrazos y colores el cielo de un lugar 
chiquitito proa al mar; que motiva y forta
lece el hombre y da vuelo a las mejores 
utopías libertarias. 

"Buenos días amigos. Como todos 
los días, en contacto con ustedes, ex 
44, la radio de la gente, desde los 1410 
kiloherzios AM". Una suerte de David 
con walkman, perdido en el sur".• 

~~Iill¡¡¡¡¡~11~~i¡i¡¡¡Ii¡~~\1l1~t~m~i~t~~ BERNAT LOPEZ Imtllmi")\1~If%llli!~~m 

TELEVISION REGIONAL
 
en la Europa de las Identidades
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os años 90 se van perfilan
docomo una especie depri
mavera en la que al vetusto 
tronco europeo le retoñan 
identidades perdidas, len
guas ancestrales y sensibili

dades supuestamente atrofiadas. En las 
cancillerías de las antiguas potencias se 

BERNAT LOPEZ, español. Doctorado en Cien
cias de la Comunicación y Profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Este ar
ticulo fue elaborado en el marco de un pro
yecto de tesis doctoral, dirigida por el 
profesor Miguel de Moragas. Para su realiza
ción el autor contó con la ayuda de la Co
missió Interdepartamental per a la Recerca i 

-la Innovació Tecnológica (CIRIn. 

habla cada vez más de Europa, y en Eu
ropa (en la CEE, que esla única Europa 
con patente) se habla cada vez más de 
regiones: desu desarrollo, desu articula
ción, de su riqueza o subdesarrollo, de 
cooperación interregional: en el Parla
mento Europeo funciona una atractiva 
comisión de política regional, mientras 
que muchos millones de ECUs' del pre
supuesto comunitario están siendo inver
tidos en proyectos dedesarrollo regional. 
El tratado de la Unión Europea de 1992 
prevé, por primera vez, la inclusión de 
lasregiones en el organigrama institucio
nal dela CEE a través del Comité de las 
Regiones, que vendrá a ser la réplica 
institucional de la Asamblea de las Re-

Noticieros en gaélico escocés; 
magazines de sobremesa en los 
quepresentador e invitados 
departen amistosamente en 
bretón; elmalvadoIRhaciendo 
negocios en catalán; laprevisión 
meteorológica para elfin de 
semana en la Comunidad 
Autónoma deMadrid. Veinte 
añosatrás todo esto pudiera 
habersido visto como un 
intolerable despilfarro de un bien 
tan escaso y preciado como la 
televisión. En estos momentos, 
cerca de300 emisoras europeas 
ofrecen senncios de este tipo. 
Comparten una característica 
peculiar.' siroen apequeños 
territorios no-estatales y/o 
comunidades étnico-culturales 
diferenciadas. Son lo queseha 
convenido en llamar "televisiones 
regionales ". 

¡~~t~¡[tl~~~;~~~¡~~~~;;~;~~¡;¡;¡;¡;¡¡~*;;~;~~~;;m~~i¡;~;~~~*~~ 
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Una radio dentro del colegio
 
JORGE GONZALEZ 

ARGENTINA 
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il:1 er sim~le~ente r~ceptores críticos de lo~ ~ed!os de 
o,:, "'::: cornuncaclón social no alcanza, esunobíenvo trnpor

¡:~:~:.tante pero modesto, constituye apenas la mitad del 
'í camino. La otra mitad es comenzar a producir men

sajes nosotros mismos, de una manera alternativa, tratando 
aquella problemática que normalmente no aperece en losme
dios de comunicación social. Esta es la base de la propuesta 
que se lleva adelante en la Escuela Media Nº3 de Quilmes y 
que consiste en untaller decomunicación donde los alumnos 
elaboran mensajes para transmitirlos masivamente. 

El taller de comunicación se inició como una actividad ex
tracurricular que consistía en realizar undiario mural, producir 
afiches, editar una revista y elaborar unprograma deradio. 

Los alumnos interesados en trabajar en la radio fueron 
muchos, lo que supuso una dificultad para instalarse en los 
estudios de la radio. De todas formas las primeras veces sa
lieron en"radios piratas". Se pensó en una solución y se deci
dió llevar la radio a la escuela, por lo que ahora tienen una 
radio funcionando en un centro educativo con chicos de 15y 
16años. Así, seempezó a llevar parte delavida de laescuela 
a loshogares deloschicos. 

Se trata de una radio de FM que tiene un alcance de 15 
Km con programación todo losdías de 18a 21 horas y lossá
bados de 11 a 18 horas. Originariamente el alcance era de 
diez manzanas y la programacón sólo sábados durante tres 
horas. 

Jorge González, argentino. Comunicador sacial. 

La audiencia la fueron generando a partir de los propios 
compañeros de la escuela y los padres de lospropios chicos, 
que incluso, en una etapa posterior, comenzaron a participar 
en la programación. Hoy el taller está constituido no sólo por 
losalumnos de la escuela, sino también por chicos desiete es
cuelas diferentes. 

La venta de la revista genera ganancias que se invierten 
en laradio, yaque la financiación de la revista se logra con los 
espacios publicitarios. Se decidió construir una microempresa 
cooperativa en la que se reparte todo lo que entra: se compra 
material para trabajos de periodismo, unporcentaje se reparte 
a los alumnos que venden los espacios publicitarios de la re
vista, a losque arman las notas. Lo obtenido a través de la pu
blicidad además se distribuye entre las ecuelas carenciadas 
de lazona. 

Instalar una radio no exige disponer deuna fortuna, losac
cesorios que se le agreguen son losque encarecen: el local fí
sico de la estación de radio es un salón que estaba 
abanoonado.en la escuela. La mayor parte del equipo estaba 
en la institución: una bandeja, una casetera. El micrófono lo 
donó el padre deuna chica. El cable para la conexión loprestó 
el Club de Radioaficionados de Quilmes. La antena la prestó 
un radioaficionado. Uno de los chicos prestó otra bandeja. El 
primer equipo era chico, deconstrucción casera, luego secon
siguió uno más grande prestado por un fabricante de equipos 
de audio. Todos se movieron buscando donaciones, por loque 
no se gastó unsolo peso en insatalar la radio. 

Sin lugar a dudas, es una experiencia digna de resaltar e 
imitar por otros colegios secundarios deAmérica Latina. O 

~1@1~~~I*~¡~:::~~m:~ltl:!\*:~*~:~l1im*:::~ SARA FLETCHER LUTHER tU*:¡1::l\:¡ltm~:~¡:¡:~*tIml~~~mH1~
 

Podemos 
hablara 

Mujeres 
en onda corta 

anivel mundial 
La construcción de unfeminismo Internacional 
utiltzando la radio sefundamenta en la Idea de 

quelos asuntos dela mujer trascienden las líneas 
divisorias denación, raza, clase y grupos étnicos, 

Igual que la señal.deradio. Además considera que 
g¡ la vozdela mujer esun componente esencial en la 

mouuizacum porlapaz, contra el mtluarismo y19 
para la proteccum del medio ambiente. Sosttene~ quela oposición a ladiscriminación, opresión yg 

.c tnolenaa contra la mujery laniñez noestará ena. 
a, 
u. laagenda dediscusión hasta quela mujer
<C 

'C participe plenamente enfomentar este debate. Al 
'E mismo tiempo, concibe quelaltberactén y
~ 

btenestar de la mujer vadela mano con la 
~ 
.c ltberaclón y bienestar del hombre. La
/f. 

a tenacidad y capacidad de 
persuasión del feminismo 
del siglo veinte ejerce una 
influencia significativa sobre 
las relaciones sociales y 
personales. Enmuchos paí

ses y culturas, la voz de la mujer pro
mueve el reconocimiento de la igualdad 
con el hombre y su derecho a participar 

SARA FLETCHER LUTHER. Ph.D. Intemational Asso
ciation for Mass Communication Research Work
-shop on "Gender, Public space, and The Medium". 

comunicación vía onda corta Intenta crear 
espaciospúbltcos parapromocionar estos objettvos. 

libremente en auto-determinar su vida. 
Frecuentemente enfrenta mucha oposi
ción. Es una lucha que se hafortalecido 
en base a dos soportes: el movimiento 
universal de los derechos humanos que 
surgió a partir de las catástrofes de la 
guerra, destrucción nuclear y el sorpren
dente adelanto tecnológico y la posibili
dad de acceder a los medios de 
comu nicación. 

El alcance de las reivindicaciones fe
ministas es amplio. Entre sus principales 

@~;~~;~;~~¡~~~¡¡¡¡¡m¡¡¡~¡;¡;~~;;;~;t~m~~~~;~mmlm~¡;rm~mm¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~;~¡¡~ 

metas se encuentran la igualdad de de
rechos dentro del matrimonio y la fami
lia. la igualdad económica enel trabajo y 
la factibilidad de trabajar sin ser objeto 
de acoso sexual, y el derecho funda
mental a auto-instruirse y decidir sobre 
su vida. 

Las características específicas de la 
opresión a la mujer, y las formas de lu
char por alcanzar la justicia, difieren en 
todo el mundo, pues existen diversas 
historias, religiones, tradiciones matrimo
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niales y concepciones sobre los roles del Trabajo con la radio 
hombre y de la mujer. Pero superando 

WINGS fue uno de los primeros serestas diferencias entre los países, el gé
vicios informativos que utilizó los medios nero y la cultura representan un fuerte 
electrónicos. Durante seis años hadistrivínculo entre hermanas y madres, una 
buido mensualmente informativos grabaidentidad compartida que contribuye sig
dos a emisoras suscritas en los Estadosnificativamente a la fuerza del movimien
Unidos, Canadá, Nueva Zelandia, Austofeminista mundial. 
tralia, Inglaterra, las Filipinas, Bélice,
 

Redes infonnativas Francia, Alemania Occidental y Costa Ri


Una de las prioridades del feminismo ca.
 
Sus informes cubren varios temas:
actual ha sido el desarrollo de redes in

conferencias y manifestaciones feminis·formativas para transmitir e intercambiar 
tas, casos judiciales y legislación, asuninformación sobre la lucha de la mujer. 
tos económicos y laborales, medios deUn ejemplo esel trabajo de difusión dela 
comunicación de la mujer, la mujer como ...Comisión de las Naciones Unidas sobre 
líder en el campo delos derechos huma 9lel Estado de la Mujer. Otras importantes 
nos y como analista social, los movi oífuentes de información y educación pú iü 
mientos de soberanía nacional, la paz y Eblica son las revistas especializadas so

~la guerra y lasobreviviencia global. ::Jbre estudios de la mujer; la variedad de
 
trabajos históricos y académicos sobre Los títulos de los programas son re

~
 

~ 
t¡jasuntos de género y su divulgación en presentativos: "Los Derechos de la Mujer	 
~ 
l/lcentros de enseñanza; el creciente nú Soviética durante la Perestroika", "La .::J 
l/l
Cllmero depelículas y videos sobre las mu Mujer y la Guerra en Irán", "Acciones de ...., 

jeres elaborados por mujeres, según se Recuperación de Tierra a Nivel Nacional De paso por el mercado 
demuestra en la reciente publicación de por parte de los Campesinos de Hondu

nominada EnSu Propia Imagen; y losdi ras", "Hazel Monteith: Senadora Inde

versos servicios noticiosos de mujeres pendiente de Jamaica", "Red Femenina
 
como ISIS Internacional, Fempress y el de Asia Contra el Turismo Sexual", y
 
Servicio Internacional de Recolección de "Censura y la Película 'Mujeres Trabaja

Información dela Mujer (WINGS). doras", El poder de los
 

dominantes 
Evidentemente, la voz de la mujer ha 

ganado terreno en los Estados Unidos. 
Sin embargo, estos resultados no se han 
evidenciado en los medios de comunica
ción dominantes, en los cuales se priori
zan los intereses comerciales y 
nacionales. En los Estados Unidos, la 
imagen tradicional de la mujer como no
via, consumidora, amade casa, madre y 
ayudante del hombre, continúa presente 
en la ideología de la relación hombre
mujer, a pesar de la cantidad de infor
mes sobre el número creciente de 
mujeres que ingresan al mercado detra
bajo y a la pobreza. Es difícil desafiar a 

~ la ideología dominante, según se demos
--:. tró con el cierre de la revista abiertamen
~ te feminista Ms. en 1989 cuando los 
~ grandes anunciantes retiraron su apoyo. 
¡g, (Aunque se lanzó nuevamente en 1990'ª sin publicidad, su futuro es incierto). Un 
t5 grupo que investiga losmedios decorno
~ nícacíón, denominado Imparcialidad y 
.3 Precisión de la Información (FAIR), ha 

Indígena del Oriente Ecuatoriano	 informado que los medios estadouniden
ses están controlados por unas cinco 
corporaciones multinacionales (Bagdki

ponen la adhesión voluntaria a creen
cias, principios y normas cuyo incumpli
miento ubica al individuo fuera de la 
comunidad. Las iglesias, losclubes, cier
tos movimientos sociales y asociaciones, 
son asumidos desde esta perspectiva 
como comunidades de acción. Existen 
radios cuyo sentido comunitario se defi
ne precisamente así: son la voz de un 
grupo social que asume la defensa de 
sus derechos particulares o que busca 
su reconocimiento y fortalecimiento sec
torial, como ocurre con algunas emisoras 
de carácter religioso, vecinal o estudian
til. 

Lacomunidad también puede definir
se como espacio depertenencia e identi
ficación simbólica no voluntario, como 
agrupamiento no deliberado constituido a 
partir de la raza, la edad, el sexo o ads
cripciones culturales. 

Los negros, los judíos, las mujeres, 
los indígenas, los jóvenes punk, pueden 
tener objetivos comunes, pero lo que pri
ma entre ellos al reconocerse como co
munidad, es el sentimiento de ser 
idénticos entre sí y diferenciados del res
to en algún sentido. Por ello se definen 
como comunitarias algunas emisoras de 
países europeos que articulan su labor 
en función de particularidades étnicas y 
culturales de grupos migrantes. O radios 
inspiradas en el deseo juvenil de expre
sarse libremente e interconectar a los 
pares por más que no respondan a un 
movimiento u organización. 

Lo popular 

Tras identificar esas nociones de co
munidad que implican diferentes estrate
gias de radiodifusión auto-reconocidas 
como comunitarias, podría preguntarse 
por qué no llamar así a lasradios que en 
América Latina seauto-denominan popu
lares si, en realidad, muchas de ellas in
forman a poblaciones particulares, 
refuerzan culturas locales, expresan ne
cesidades e intereses degrupos sociales 
que luchan por sus derechos. 

Tengo una única razón que esgrimir: 
el propio modo denombrarse deesas ra
dios en el cual los sectores populares 
ocupan un lugar central como sujeto, 
fuente y destino de su acción. Recono
cerse populares implica un posiciona
miento global frente a un sistema 
económico-social en el cual dichos sec
tores -sln importar dequé grupos setrate 
o dónde estén ubicados geográficamen

te- son marginados o excluidos también 
globalmente del poder .Yno solo del po
der comunicar. En ese sentido, su finali
dad fundamental no es la demo
cratización de la palabra ode la comuni
cación sino la alteración, la sustitución 
de unas formas de vida globalmente in
justas y autoritarias. 

Esta diferencia sustancial -que de 
ningún modo equivale a afirmar que las 
radios populares sean "mejores" que las 
comunitarias o "peores" que ellas, está 
en la base, justamente, de algunos de 
los rasgos que hoy caracterizan a lasra
dios populares de América Latina, preo
cupadas cada vez más por promover la 
rearticulación del fragmentado campo 
popular y por intervenir en la generación 
de la opinión pública. Ambas, estrate
gias orientadas a la necesidad de dise
FIar proyectos globales decambio. 

En este sentido, para las radios po
pulares la clave no está en mejorar lasi
tuación comunicacional de ciertos 
conjuntos de individuos o comunidades, 
sino de trabajar para que los sectores 
populares -definibles en términos so
cioeconómicos y culturales- puedan co
nocer y poner en común sus realidades, 
necesidades e intereses y logren hacer 
públicos sus proyectos ante el conjunto 
delasociedad. 

Comunitario/Popular 

Existen radios auto-definidas como 
comunitarias -y con la independencia de 
la noción de comunidad en juego- que 
alientan objetivos análogos. En Argenti
na, conocemos casos de ese tpo'. Pero 

otras se sentirían seguramente incómo
das si se los atribuyéramos. Fuera deto
do juicio de valor -que cada quien puede 
hacer según sus propias convicciones- lo' 
que no parece conveniente es indiferen
ciar las propuestas porque corremos el 
riesgo de confundirnos: de ilusionarnos 
exagerando las coincidencias, ignorando 
las contradicciones, y de esconder tras 
apariencias de igualdad, la relativista 
idea de que en realidad, todo es más o 
menos lo mismo. 

No es lo mismo trabajar en pro de la 
expresión de las mayorías excluidas de 
la posibilidad de intervenir en la escena 
pública, que competir con un monopolio 
comercial o estatal de radiodifusión. No 
es lo mismo regresar a lo local en bús
queda de una nueva integración que re
cree la solidaridad global, que unregreso 
particularista que "nos aleja definitiva
mente de las posibilidades de entender 
la realidad más vasta en la que lo con
creto adquiere su sentido". No eslo mis
mo buscar la abundancia comunicativa 
-quiero decir tecnológica- multiplicando 
canales accesibles a las personas, que 
la abundancia devida. 

No es lo mismo incluso -y tal vez es
pecialmente dada su variedad y canti
dad- dentro de las propias radios 
comunitarias. 
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palabras sin modificar la realidad. Por kian) y ha demostrado como efectiva danos" para que informen sobre las vio
eso, aceptando que para muchos la ra mente impiden la participación igualitaria laciones a los derechos humanos y los 
diocomunitaria esunadenominación ge de la mujer, sin incluir, porsupuesto, las atentandos contra el medio ambiente. 
nérica que cubre diversas modalidades 

Asociación Latí .mericana de
_.-

ueacion 

ALER voces disidentes de las feministas. En Una participante manifestó: "En una con
nacionales y continentales de gestión y una edición especial sobre la mujer y los ferencia, una mujer puede expresarse 
producción alternativa o los grandes sis medios, el boletín EXTRA! de FAIR do ante 1.000 personas; dicha voz, amplia
temas comerciales y públicos de radiodi cumentó la baja participación de la mujer da por los medios, puede llegar a millo
fusión, creo necesario reflexionar, en los medios, la negligencia y tergiver nes" (VISTA, enero de 1992). 
aunque sea brevemente sobre lo que sación presentes en los reportajes televi

llegar a millones de personasnombran ciertas palabras, sobre lasdife sivos y los análisis noticiosos de los 
rencias quecrea el lenguaje más alláde Estados Unidos cuando abordan asun Dentro de este marco -que implica la 
la similitud de algunas experiencias. tos de gran preocupación para la mujer posibilidad de construir redes informati

como aborto y violación, (EXTRA!, mar vas que enlacen a la mujer a nivel mun
Lo comunitario zo/abril1991) . dial- examinamos el caso del Esfuerzo 

Para fundar esa reflexión habría que Radial Feminista Internacional (FIRE). 
La voz de la mujer en el mundorastrear, en la historia de los términos Se inició en mayo de 1991, conjunta

con que se han adjetivado la comunica El patrón de discriminación contra la mente con la emisora de onda corta Ra
ción y los medios, el origen de la expre mujer evidenciado en los Estados Uni dio por la Paz Internacional (RFPI), que 
sión comunitaria/comunitarios, labor que l!.l.illll:¡r¡:¡:¡:¡:i:¡¡il a mujer lleva consigo dos se reproduce con mayor intensidad transmite desde la Universidad por la 
excede loslímites de este artículo. en los países más pobres del mundo en Paz, ubicada en Costa Rica. Actualmen

:::::::::i:::::' :::::::~ el peso de una 
Sin embargo, según varias referen ~~:~:~~~:~:. ;~:~:~ loscuales la violencia, la guerra y la ex te, FIRE sale al aire durante dos horas 

~~:~:¡lt::· :,:¡,::::' historia de pasividad cias' el empleo más consistente de esos plotación económica ejercida por las na diarias, en inglés y español, en frecuen
términos fue realizado originalmente en ciones ricas, ha marginado y cias que se pueden escuchar en todo ely resignación, alimentada 
Canadá y algunos países europeos a empobrecido a poblaciones enteras. En mundo. Se está planificando la transmi
partir de la voluntad de utilizar nuevas y durante siglos por la Guatemala, uno de los países más po sión de una hora adicional en otro idio
ligeras tecnologías en la reconstrucción tradición y el conformismo. bres del hemisferio occidental, es evi ma. Las fundadoras se proponen "dar a 
de los lazos perdidos en la atomizada dente dicha situación. En un foro de la mujer a nivel mundial una voz para

El proceso de autosociedad de masas. mujeres realizado en diciembre de 1991 que hable sobre todos los temas, desde 
El ambiente de creciente anonimato valoración y de escuchar el enciudad de Guatemala, se informó he la sexualidad hasta la agricultura, desde 

e individualismo generado por el desa chos terribles, incluyendo altos niveles política hasta medicina, educación y dessonido de su voz, es para deabuso doméstico, acoso sexual gene militarización." Alentadas por el alcance 
ción y sistemas tecno-burocráticos de 
rrollo de modelos industriales de produc

muchas una experiencia que ralizado, inoperancia oficial en loscasos de su proyecto, afirman que: "Finalmente 
organización social propuso en la prolife de violación o asesinato, violencia políti tenemos un foro en el cual nuestrascausa temor. Sin embargo, el 

ca dirigida a silenciar las protestas, y la ideas pueden ser escuchadas sin ser 
vos, y su extendido uso, una vía de 
ración de medios de comunicación masi

mismo hecho de intentarlo discriminación oculta como producto del descartadas por el patriarcado. Con este 
compensación. Tales medios -en particu analfabetismo, pues de los tres millones medio cruzaremos todas las barreras depuede despertar la nueva 

de analfabetos que existen enGuatema la nación, raza, clase y cultura, para for
el nuevo lazo, en el nuevo hogar, en el 
lar la televisión- deberían convertirse en 

conciencia que se requiere. la. dos millones y medio son mujeres talecer la conciencia internacional de la 
espacio propicio para la identificación (World Perspectives, febrero de 1992). mujer" (FIRE, folleto). 
grupal y colectiva, para las articulaciones En parte como resultado de la decla Las cuatro productoras de la progra
nacionales y el reconocimiento de mode ~¡¡~ltlt¡¡¡¡¡¡~¡~~il1~1¡~~~~~~~ ración de la Década de la Mujer porpar mación de FIRE (conjuntamente con la 
losdeacción social particularizados. fomentar prácticas culturales destinadas paciales mayores y donde los individuos te de las Naciones Unidas, un mayor Gerente General de RFPI, Debra Lat

Pero, como indican los editores del a "reflejar la vida y experiencias de las encuentran sus referentes-personales y número de grupos de derechos huma ham), enfatizaron que los radioescuchas 
número 3/1989 de Media Development, comunidades locales y contribuir a re colectivos más inmediatos. La comuni nos centran su atención en la profunda deberían elaborar sus propias grabacio
dedicado al tema, en ese nuevo espacio crearlas, restaurando los vínculos socia dad es entonces el caserío, el pueblo, o diferencia de la expectativa de vida que nes. Bajo pedido, se entregan algunas 
"las distinciones entre el aquí y el allá, el lesy lasculturas parfícuares" losbarrios de unaciudad. Numerosas ra existe entre los países industrializados y pautas para realizar este trabajo y exis
pasado y el presente, lo inmediato y lo Indudablemente esta caracterización dios que se reconocen como comunita los denominados países "en desarrollo". ten contribuciones modestas para finan
mediato, lo privado y lo público, han sido no clarifica mucho la cuestión si previa rias sirven, justamente, al desarrollo y En noviembre de 1991, dirigentes femi ciar los costos de la producción local. 
borroneadas o literalmente destruidas. mente no se establece qué se entiende consolidación de tales ámbitos: brindan nistas organizaron en Miami, el Congre Buscan programas que aborden temas 
Las nuevas conexiones electrónicas y por comunidad, un concepto tan vago información local ausente en losgrandes so Mundial de Mujeres para un Planeta como la paz, el medio ambiente, los de
los innumerables grupos de interés tie que difícilmente puede pensarse con un medios y tratan de sercanales para que Saludable. rechos humanos y la justicia social, des
nen una sola cosa en común: la ausen único sentido. Imposible agotar aquí to los pobladores puedan participar más de El evento determinó una agenda de de la perspectiva de las experiencias de 
cia de obligaciones colectivas o de dos los que comporta. Tal vez algunos cerca en la gestión de sus propios asun acción para el cambio, relacionando el la mujer en su vida diaria. "Debemos 
genuina solidaridad" que serían elemen basten para mostrar la distancia que tos. deterioro del medio ambiente global a la aprender de nosotras mismas. Se nos 
tosfundantes de lo comunitario. puede existir entre ellos y las prácticas La comunidad puede entenderse co explotación de la mujer. El Congreso debe escuchar. Queremos que los valo

Así, a fines de la década del 70 y du radiofónicas que orientan. mo unagrupamiento enfunción de nece convocó a la creación y fortalecimiento res de la mujer se presenten en el ámbi
rante losaños 80 se asiste en los países La comunidad puede ser una noción sidades intereses y objetivos comunes. de "sistemas informativos y de intercam to público y que se reconozcan como 
centrales a un movimiento orientado  territorial: alude a espacios pequeños o Son grupos basados enel consenso indi bio formales e informales" con el fin de una forma de alcanzar la paz para todos" 
desde instancias privadas y públicas- a restringidos que componen unidades es- vidual acerca de ciertos propósitos y su- darla "palabra a la mayoría de losciuda- dice María Suárez, unade las producto
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Día de Corpus Oristi, Pujilf, Ecuador 

ras. Su compañera, Katerina Anfossi, 
pregunta, "¿por qué la radio?" y contes
ta: "porque acompaña a la mujer todo el 
día mientras trabaja en las fábricas, los 
negocios y en el hogar. También es un 
medio muy económico y las mujeres son 
pobres." 

FIRE transmite grabaciones y noti
cias de la oficina radial de las Naciones 
Unidas, Fempress, 1515 y especialmente 
WINGS. También intercambia materiales 
con otras emisoras comunitarias a nivel 
mundial. I 

El financiamiento procede, en gran 
parte, de la Fundación para una Socie
dad Compasiva, con base en Estados 
Unidos, organizada en 1984 por la acti
vista feminista Genevieve Vaughan en 
Texas. El financiamiento para la estación 
matriz, RFPI, proviene de campañas de 
recolección defondos y depeticiones di
rectas al público, durante las transmisio
nes. Desde principios de 1993, la 
instalación de un nuevo transmisor ha 
mejorado la fuerza deJp señal de 5 a 30 
kilovatios. Sus transmisiones pueden lle
gar ahora a millones de oyentes en el 
mundo. (Las frecuencias son: 15.030 
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1400-0800; 13.630 (USB) 24 horas; 
7.375 AM 24 horas; 7.385 (USB) 0000
1200. Los programas se repiten en ci
clos diarios deocho horas.) 

Algunos problemas 

FIRE esuna iniciativa nueva e imagi
nativa, pero enfrenta condiciones de 
opresión social y relaciones de poder 
que no se cambiarán fácilmente. Las di
ficultades técnicas son grandes. En rea
lidad, la onda corta se utiliza más en 
Europa, Asia, Africa y América Latina, 
que en Estados Unidos, siendo relativa
mente de bajo costo. Sin embargo, las 
fuertes señales de emisoras nacionales, 
como la Voz de América, SSC, Radio 
Netherland y Radio Moscú dominan las 
limitadas frecuencias deonda corta en el 
mundo, eliminando las señales débiles y 
dificultando que unradioescucha sintoni
ce emisoras pequeñas como RFPI. Se 
requiere para ello un receptor equipado 
con la nueva tecnología desintonización 
digital. 

Otro problema técnico es la capaci
tación para producir programas. El mila
gro de la radio, según lo denominó 
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Brecht, ha influenciado profundamente a 
la sociedad de masas durante este siglo, 
con efectos que han sido muy estudia
dos y documentados. Estando en manos 
de los gobiernos y de las empresas, co
múnmente ha sido un medio vertical de 
transmisión de ideas, provocando la des
movilización y resignación. Es positivo 
que FIRE se enrumbe en otra dirección, 
convirtiendo al oyente en participante. 
Sin embargo, a pesar de los procedi
mientos relativamente bajos en costos y 
el fácil acceso, muchas mujeres encuen
tran dificultad en elaborar los programas 
que desean. 

Finalmente, otra dificultad que en
frenta FIRE, al igual que todo el movi
miento feminista, es la concientización 
de las mujeres para que descubran su 
propio potencial para cambiar sus vidas 
y las sociedades. La mujer lleva consigo 
elpeso deuna historia depasividad y re
signación, alimentada por la tradición y el 
conformismo. El proceso de auto-valora
ción y de escuchar el sonido de su voz, 
es para muchas una experiencia que 
causa temor. Sin embargo, el mismo he
cho de intentarlo puede despertar la nue
vaconciencia que se requiere. O 
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¿Radio popular ocomunitaria?
 
Este ensayo reflexiona sobre la caracterización delasradios comunitarias y las 
radios populares. María Cristina Mata sostiene la no inocencia del lenguaje y la 
importancia depensaren las diferencias queéste crea másalláde lasimilitud 

dealgunas experiencias. 
m~~r~~~~rt~¡~~MrI~f¡jj~~@j~j~jjjjjjjjj@jjjjjjjjjjj¡¡¡¡¡¡m¡¡j¡j 

eo cuidadosamente unlibro glo... '" cuando en realidad no hace una deradio hecha para servir alpueblo, una 
publicado por CIESPAL: década que esa designación se oye por radio que favorece la expresión y la par
Radio apasionados: 21 ex nuestras tierras. ticipación y valora lacultura local. Su ob
periencias de radio comuni Michel Delorme, ex-presidente de la jeto es dar una voz a los que no la 
taria en el mundo. Busco AMARC, viene en mi ayuda. Sus pala tienen, a los grupos marginados y las 
en sus prólogos pistas que bras introductorias despejan las dudas: comunidades alejadas de los grandes 

me permitan salir del desconcierto que "La radio comunitaria es denominada centros urbanos, donde la población es 
me provoca encontrar, bajo esta deno de muchas maneras. Se la conoce como demasiado pequeña para atraer a la ra
minación, el relato de experiencias ra radio popular o educativa en América La dio comercial o a la radio estatal de gran 
diofónicas a las que siempre conocí tina, radio rural o local en Africa, radio escara"
 
como populares. Pistas para disipar la pública en Australia y radio libre o aso En principio y a juicio de esos exper

sorpresa que me causa las palabras de ciativa en Europa. Todos estos nombres tos en el tema, prácticamente no existi

Bruce Girard, editor del volumen: "Se describen el mismo fenómeno, o sea el rían diferencias entre las radios 
puede decir que las primeras experien conseguir hacerse oír y democratizar la populares tannoamerícanas' y las radios 
cias de radios comunitarias se iniciaron comunicación a escala comunitaria. comunitarias. 
en América Latina hace casi medio si- La radio comunitaria, aunque asuma Sin embargo... no creo en la inocen
MARIA CRISTINA MATA, argentina. Comunicadora diversas formas según el entorno en el cia del lenguaje. Tampoco creo que po

,Social. Miembro del Comité Ejecutivo de ALER. que se desarrolla, no deja de ser un tipo damos hacer cualquier cosa con las 
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entiende con mayor facilidad, es menos 
erudito y extraño. También es más fácil 
acceder al medio porque no se requiere 
ningún talento o capacitación especial 
para utilizarlo. 

Concentrándose en este enfoque so
bre el contenido y la forma, Lewis y 
Booth (1990) también se refieren a los 
diversos papeles del radioescucha. La 
mayor parte de la radiodifusión del mun
do occidental, conciben al oyente como 
un simple receptor. El modelo de radio 
comunitaria cuestiona esta idea y consi
dera a la audiencia como sujeto y partici
pante a la vez. Por ejemplo, el oyente 
puede serunparticipante, como enEsta
dos Unidos, Canadá y Australia, o un 
"cómplice", como en Italia y Francia. Se
gún Lewis y Booth, estas relaciones per
miten a la audiencia compartir el espacio 
artístico y político. 

¿Qué es la radio comunitaria? 

Sintetizando esta discusión puedo 
señalar que la Radio Comunitaria se ca
racteriza por algunos de los siguientes 
elementos o portodos ellos: (1) la emiso
ra está ubicada dentro de la comunidad 
dela cual desea formar parte; (2) la esta
ción esde propiedad de losmiembros de 

o la comunidad, que tienen elpermiso para 
3l manejarla; (3) la estación esoperada ca
~ da día por los miembros de la comuni
5.	 dad, aún cuando existan algunos
::> 

:5 "profesionales" como parte del staff; (4) 
~ los miembros de la comunidad están in
~ tegrados enlosprocesos detoma dede
~ cisiones; (5) las decisiones se adoptan 
o	 mediante una estructura de poder des

centralizada y un proceso democrático; 
(6) la programación se produce local
mente, empleando miembros de la co
munidad; (7) la programación intenta 
abordar las necesidades de la comuni
dad; (8) la emisora tiene un método para 
captar lasnecesidades y preferencias de 
la comunidad; (9) los miembros de las 
"minorías" de la comunidad forman parte 
de la adrnlnlstracióri de la emisora y de 
la realización de los programas; (1 O) la 
programación refleja mayor diversidad 
de lo que existe en la radio nacional y/o 
comercial; (11) losmiembros dela comu
nidad pueden salir al aire; (12) el formato 
y el estilo de los programas no refleja el 
profesionalismo pulido de los medios co
merciales (u "oficiales"); (13) existen me
canismos para mantener un flujo 
comunicativo dedoble vía. 

Pocas personas conocen de su exis
tencia e incluso menos son oyentes, sus
criptores o voluntarios. Esto es evidente 
en los Estados Unidos, donde la radio y 
televisión comercial son tan penetrantes 
y omnipotentes. Incluso los estudiosos 
de los medios han ignorado en gran par
te la radio comunitaria aún cuando han 
investigado con amplitud el papel de los 
medios de comunicación en la sociedad. 
Sin embargo, la radio comunitaria es uno 
de los pocos medios de comunicación 
democrático en el denominado "mundo 
libre". Incluso loscanales públicos de las 
redes de televisión por cable se han re
ducido a carteleras o han desaparecido 
en algunos casos. Aún cuando es poco 
conocida, la radio comunitaria continúa 
contribuyendo a la identidad y aldesarro
llo de la comunidad, a la programación 
de las minorías, a las noticias alternati
vas y a la expresión artística en los Esta
dosUnidos. 

En Europa, la radio pirata está ce
diendo espacio a la radio comercial local 
en el proceso de privatización de la ra
diodifusión (es decir, comercialización) 
envarios países. Esto produce un mayor 
número de canales de difusión y un in
cremento en las horas de transmisión, 
sin embargo, también implica una menor 
posibilidad de contar con medios no co
merciales y más democráticos. Con el fin 
de asegurar mayor variedad, parece que 
los europeos han dejado de valorar la 
noción sagrada del servicio público. 

En los países en desarrollo, la radio 
comunitaria es la fuente de una nueva 
esperanza en la radiodifusión de servicio 
público. Ahora cumple un papel funda
mental en el desarrollo nacional y comu
nitario en algunos países, como por 
ejemplo en Nicaragua y El Salvador. En 
Nicaragua, la radio comunitaria otorga al 
pueblo la oportunidad de apropiarse de 
los medios de comunicación al transmitir 
sus preocupaciones, salir al aire y al mis
mo tiempo sirve como enlace entre el 
pueblo y el gobierno y otras instituciones 
(Crabtree, 1992). 

La radio comunitaria hatransformado 
loscriterios que muchas personas tenían 
sobre el papel de la comunicación en la 
sociedad. Mientras el dilema fundamen
tal se refiere a losproblemas definancia
miento, las variadas historias y filosofías 
de la radio comunitaria continúan repre
sentando un modelo de comunicación 
democrática. O 
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IRLANDA 

Liberar las ondas
 
La Radio Pirata Mujer seapropió de 
una onda radial en 1987. Utiliza un 
transmisor defabricación casera y 

su área de influencia es de 
aproximadamente cinco kilómetros 

a la redonda en la ciudad de 
Galway enla costa occidental de 

Irlanda. opera desde unode los dos 
dormttortos de unapequeña casa en 

un barrio obrero. Este artículo 
señala las razones porlas cuales se 

estableció y alienta a otras mujeres a 
instalar sus propias emisoras. 

~~;~;~;~;~;~;;;~~;~;~;~~i~;~~~*~;~;~;~lt1~;~;;~t¡~l~~ 

.•.•.~.... 
~¡¡~~¡¡ -a cultura judeo-cristiana se 
:¡¡~I fundamenta en la prohibi
,tll ción de que Adán y Eva co
l¡¡¡¡~ man la manzana del Arbol 
¡¡¡¡~~jdel Conocimiento. Eva, ten
_tada por la serpiente, con

vence a Adán que coma dicho fruto, 
convirtiéndose así en el primer ser hu
mano enasumir el control desu cerebro. 
Deesamanera Eva infringió las leyes de 
la autoridad y censura. Como resultado, 
a las mujeres siempre nos han tratado 
con desdeño por nuestra capacidad de 
hablar. Ahora somos muy cuidadosas de 
hablar en público. Lahistoria de la tecno
logía es en realidad la historia de la cen-

MARGARETTA O'ARCV, irlandesa. Comunicadora 
social 
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sura: una de las principales barreras pa
ra las mujeres es el miedo a la tecnolo
gía, a adquirirla y utilizarla. 

En una reunión en Dublín para cono
cerlospasatiempos más comunes de las 
mujeres, descubrimos que todas disfrutá
bamos conversando en un ambiente so
cial informal. 

Examinamos el caso de la radio. La 
mayoría de las mujeres, por lo menos en 
Irlanda, no trabajan a tiempo completo. 
Las mujeres son las que más escuchan 
la radio. Pero son los hombres quienes 
controlan los programas femeninos para 
estimular y aumentar sus ratings, con el 
fin de que las casas comerciales promo
cionen sus mercancías para quelas mu
jeres las compren. En otras palabras, se 

utiliza la voz de la mujer para fortalecer 
elcomplejo industrial/militar. 

Luego de varias reuniones, enfrenta
mos un dilema: para instalar una emiso
ra de mujeres, ¿deberíamos esperar la 
aprobación de una legislación prometida 
hace mucho tiempo, que otorgaría per
misos a determinadas radios no-estata
les, tanto comerciales como no comer
ciales? La única emisora que existía le
galmente enese momento era la red es
tatal RTE, financiada con publicidad. 
Pero funcionaban cientos de estaciones 
comerciales piratas entodo el país. 

Buscando un transmisor 

Tener una emisora pirata implicaría 
separarnos de la recientemente formada 
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Asociación Nacional de Radiodifusión 
Comunitaria, que había difundido lasnor
mas para las radios comunitarias y ayu
daba a obtener losrespectivos permisos. 
Dichas normas implicaban aceptar las 
regulaciones de censura del gobierno y 
la oprobiosa Sección 31, incorporada 
principalmente para impedir que Sinn 
Fein (un partido político legal) o sus se· 
guidores tengan acceso a las frecuen
cias. 

Las que decidimos continuar enfren
tamos un nuevo problema: ¿dónde en
contrar un transmisor? Ninguna de 
nosotras conocía sobre radio, o el costo 
de una emisora, ni de las bandas de ra
dioaficionados. Recurrimos a diferentes 
instancias hasta que un joven de Lon
dres, relacionado con el Mov'imiento Li
berar las Frecuencias, nos fabricó un 
transmisor, se trasladó a Irlanda y nos 
enseñó cómo utilizarlo.. El costo del 
transmisor era de aproximadamente 20 
libras. 

En una encuesta en cien hogares, 
que averiguaba si lasmujeres deseaban 
una emisora, losprogramas que querían 
escuchar y si estaban dispuestas a parti
cipar personalmente, el 99% manifestó 
afirmativamente y deseaban que la radio 
les proporcione información completa, lo 
que implica "sin censura". Pero solo el 
4% quería salir al aire. Tenían miedo de 
hacer el ridículo. 

Ante ésto decidimos utilizar la cos
tumbre irlandesa denominada "bean 
tigh", o "la mujer de la casa". En cada 
área rural se realizaba una casa abierta 
donde la gente se reunía para hablar so
bre la subversi6n, cantar, tocar música y 

*:~~:~~:~~~~:~~~:~:~~~~ 

recitar. Como no teníamos dinero para 
alquilar un lugar -y tampoco nadie nos lo 
facilitaba por nuestro desafío a las leyes 
de censura- utilizamos mi propia casa 
durante cuatro veces al año para lasreu
niones de lasmujeres. Acordamos que la 
radio que queríamos debía permitir que 
las mujeres salgan al aire, y no simple
mente que la escuchen. Las mujeres po
drían entrar a la casa y participar en 
cualquier momento. El cuarto de abajo 
tenía acceso directo a lacalle, por locual 
era fácil para las mujeres entrar, con sus 
hijos, tomar té, sentarse y conversar. Y 
luego, al escuchar que la emisora estaba 
transmitiendo desde el segundo piso, po
dían subir y ver lo que ocurría. Antes de 
darse cuenta, estaban al aire. 

En espera de un permiso 

Para finales de 1988 salíamos al aire 
tres veces por semana. Nos retiramos 
cuando el gobierno finalmente implantó 
su nueva legislación que estipulaba una 
sentencia de dos años de cárcel para 
aquellos que tenían transmisores y una 
multa de 20.000 libras, y seis meses de 
cárcel para las personas que de alguna 
manera apoyaban este trabajo. Decidi
mos solicitar el permiso correspondiente, 
pero si no lo otorgaban, comenzaríamos 
nuevamente a transmitir 

A esto se sumaba el hecho de que 
una persona que haya tenido alguna re
lación con una radio pirata nunca tendría 
oportunidad de trabajar con RTE o cual
quier emisora que tenga su respectivo 
permiso. Solicitamos un permiso para 
una emisora barrial de interés especial, 
argumentando a favor del reconocimien
to de la cultura oral bilingüe de la mujer, 

¡~~~~¡~~~:I::'"'' ara finales de 1988 salíamos alaire tres;,;,:,." 
1111111 !:!!!::,'~: veces por semana. Nos retiramos cuando 
I:lf t~l~ el gobierno implantó su nueva legislación 
que estipulaba una sentencia de dos años de cárcel 
y una multa de 20.000 libras para aquellos que 
tenían transmisores. 
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(irlandés e inglés). No ocurrió nada. Es
peramos y esperamos. 

Luego comenzaron los rumores de 
que las estaciones regionales intentaban 
eliminar a las pequeñas emisoras devo
luntarios, porque constituían unaamena
zaa sus intereses comerciales. Emitimos 
un boletín de prensa, reclamando nues
tro derecho de continuar en el aire: si se 
nos solicitaba abrir nuestras carteras en 
una emisora comercial, teníamos el de
recho deabrir nuestras bocas en nuestra 
propia estación radial. 

Un avance importante fue la incorpo
ración de la Radío Pírata Mujer como 
miembro de AMARC (Asociación Mun
dial de Radios Comunitarias). Los pro
gramas radiales de mujeres procedentes 
deemisoras detodo el mundo nos envia
ron grabaciones, particularmente Wíngs 
(USA), Mujeres en Línea de Australia. 
Todas estas grabaciones enviadas des
de el exterior significaban que nuestra 
pequeña emisora radial tenía material 
cultural que ni RTE podía igualar. 

Una tripulación creativa 

Organizamos enlaces directos y 
transmisiones telefónicas en vivo, con 
emisoras de Australia, Europa, América, 
Canadá y con radiodifusores del Africa. 
Desde nuestro pequeño transmisor nos 
han escuchado cientos de miles de mu
jeres en el mundo. En vista que no tene
mos permiso, podemos transmitir 
información sobre el aborto, conversar 
con mujeres del Sinn Fein y con las mu
jeres republicanas recientemente libera
das de la cárcel. En realidad, somos la 
única radioemisora verdaderamente libre 
en Irlanda. El gobierno aún no ha ejecu
tado totalmente su política de otorgar 
permisos para las emisoras comunitarias 
o barriales, y seguramente nunca lo ha
rá. Ahora existen otras veinte estaciones 
piratas en Irlanda que se han armado de 
coraje y seguido nuestro ejemplo. 

La Radío Pírata Mujer tiene actual
mente dosprincipales salidas al aire, en 
otoño y primavera. Aproximadamente 20 
mujeres piratas de Galway forman la tri
pulación; tenemos cientos de visitantes 
en los viajes cortos, y lasfrecuencias se 
llenan delasconversaciones, canciones, 
música y poesía de las mujeres. Tene
mos un lema: cualquier mujer puede de
cir lo que desea en el aire y cualquier 
mujer puede manifestar su desacuerdo 
con lo que haoído. O 

tema de comunicación radial indepen
diente de las redes nacionales de radio
difusión" (Beaud, 1980:109). Incluso, la 
"radio libre" en Italia se consideraba un 
medio de comunicación entre losgrupos 
tradicionalmente marginados (homose
xuales, mujeres, obreros) y las estacio
nes radiales nacionales. 

El desarrollo de la radio comunitaria 
en Gran Bretaña estuvo relacionado a un 
mayor reconocimiento de las diferencias 
de clase, a la fragmentaci6n cultural de 
la audiencia y al fracaso de la radio co
mercial local: su contenido era local, pe
ro su forma no (Lewis & Booth, 1990). La 
radio pirata respondía a un movimiento 
de la juventud y a la demanda del públi
co por la música popular. Este formato 
de "música alternativa" es un elemento 
decisivo que permite entender la radio 
comunitaria. 

Radio comunitaria y el NüMIC 

En la perspectiva dela comunicación 
para el desarrollo que impulsa la UNES
ca, Berrigan (1981) caracteriza a la co
municación comunitaria como una 
comunicación de doble vía. Su definición 
de comunicación comunitaria difiere de 
otras que utilizan términos como "medios 
comunitarios" para describir la programa
ción diseñada para grupos específicos 
de la comunidad. Para Berrigan, los me
dios comunitarios son "adaptaciones de 
medios decomunicación al servicio de la 

tnatqene, isuetemet« 

comunidad, para cualquier objetivo que 
ésta determine". En mayor grado que 
otros autores, Berrigan identifica lasva
riables de "acceso" y "participación" co
mo las características fundamentales de 
los medios de comunicación democráti
cos y comunitarios y define lostérminos 
detalladamente. 

Para Peter Lewis (1984), la progra
mación alternativa implica que las emi
soras comunitarias presentan programas 
que no existen en otras frecuencias pre
dominantes. Como ejemplo se puede ci
tar los programas que incorporan 
llamadas telefónicas que, adiferencia de 
las versiones fuertemente controladas 
de la radio comercial que en ocasiones 
escogen las llamadas y utilizan graba
ciones, permite a los oyentes llamar y 
expresarse libremente. Esto se eviden
cia en programaciones que incluyen 
desde debates políticos (como el caso 
de Radío Alíee de Italia que incluso fue 
acusada de incitar a manifestaciones) 
hasta dramas improvisados (Radio Po
po/are de Italia) y orquestas de radioes
cuchas (Radio leí et Maíntenant de 
París). 

Lewis caracteriza a la radio comuni
taria por un estilo de locución más infor
mal que puede incluir "sentimientos" y 
hasta "equivocaciones". Su programa
ción está diseñada con mayor libertad 
para satisfacer lasnecesidades específi
cas de la comunidad. El contenido se 
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comunitaria en el mundo 
industrializado, pocas 
personas conocen de su 
existencia e incluso menos 
son oyentes. Esto es 
particularmente evidente en 
los EE. UU., donde la radio y 
la TV comercial son tan 
penetrantes y omnipotentes. 

¡~¡~~~¡¡¡¡¡m~~~¡¡¡¡~¡¡;~~tl~~¡¡¡¡¡¡~~~~¡¡~~~~~~~~ 
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mas y otras formas de participación vo acceso a los medios. La transmisión de acceso posible para salir al aire; y refle j¡j~¡j~~m~j¡j¡j¡j¡j¡jn¡j¡~~~:¡:¡:¡:¡:¡j¡:¡~jni1M~t$j~i¡j~ GLORIA RODRIGUEZ GARAY ~1~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~i~~~i~~~~~t¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~~¡¡~¡¡i~ 
luntaria. Esto dio paso a un estilo admi
nistrativo menos autoritario e incluso a 
una estructura detipo 'familiar". 

El libro de Milam, Sexo y Radiodifu
sión (1975), un manual para instalar una 
estación comunitaria, enfatiza sobre el 
rol de la radio comunitaria en el cambio 
social. El libro está escrito con humor y 
expresa varias reflexiones populares vi
gentes en ese tiempo, incluyendo "la ma
nipulación de la mente", el nudismo, la 
resistencia pasiva y la radio como acción 
política. En Los Papeles de la Radio 
(1986), Milam continuó con lo que deno
mina la radio "orientada a la comunidad" 
y los problemas enfrentados entre 1962 
y 1977 que incluian dificultades de finan
ciamiento y acoso del FBI, la CIA y el 
IRS (oficina de recaudación de impues
tos). Así eran esos tiempos. 

Richard Mahler (1979), predijo el re
nacimiento de la radio comunitaria para 
la década de 1980. Mahler enfatizó los 
elementos de la radio comunitaria que 
eran comunes para la Fundación Pacífi
ca y para la trayectoria de estas emiso
ras, pero también anotó algunos 
cambios. Por ejemplo, en vez de asumir 
el cambio social o un papel revoluciona
rio, como en lasdécadas del 60 y 70, ar
gumentó que la radio comunitaria se 
estaba convirtiendo enunmedio para las 
comunidades pequeñas que tenían poco 

las reuniones del pueblo, la programa
ción especializada y la formación de co
lectivos de noticias son hechos que él 
menciona. 

La incorporación de las minorías a la 
programación y administración sería una 
preocupación cada vez mayor durante la 
década del 80. También se enfatizó en el 
nivel de"profesionalismo" en el estilo ad
ministrativo y en las actitudes durante la 
transmisión radial. 

Después de una década, Lewis y 
Booth (1990) anotaron que un mayor 
profesionalismo, amenazaba la esencia 
de la radio comunitaria en EE.UU. En la 
época que ahora se conoce como el 
"reaganismo", el lenguaje del mercado 
penetró las emisoras radiales comunita
rias y públicas (Lewis & Booth, 1990). 
Sin embargo, los autores evidenciaron 
que es importante mantener unambiente 
democrático de trabajo, aun en las emi
soras radiales comunitarias con fuerte 
orientación al mercado. 

Actualmente, la Federación Nacional 
de Radiodifusores Comunitarios (NFCB) 
define a sus miembros como: "emisoras 
independientes, no comerciales, de to
dos los tamaños en todo tipo de merca
do, que comparten un compromiso 
común de enfrentar importantes necesi
dades e intereses en sus comunidades; 
que dan al público en general el máximo 

jan una amplia gama de opiniones y ma
nifestaciones culturales de sus 
comunidades. Son regidas por los repre
sentantes de las comunidades a las que 
sirven y obtienen una parte importante 
de sus recursos de las contribuciones de 
los radioescuchas y del público en gene
ral." 

Radio local y comunitaria en 
Europa 

En Europa, la radio local es un fenó
meno que ha crecido desde la Segunda 
Guerra Mundial, con la evolución de los 
sistemas nacionales de comunicación. 
(Browne, 1988). Mientras mantiene una 
diferencia con la radio comunitaria de 
EE.UU., la radio local europea hasido in
fluenciada por algunas de sus filosofías y 
principios. "La mayoría de redes radiales 
europeas han intentado descentralizar su 
producción," y han ofrecido una nueva 
forma para salir al aire, "el libre acceso y 
la descentralización se pueden combinar 
de varias maneras, abriendo el camino 
hacia nuevas formas de utilizar la radio" 
(Beaud, 1980:87). Por ejemplo, la radio 
local independiente de Italia fue inicial
mente reconocida como una de las po
cas que tomó un "paso decisivo" al 
otorgar "libertad con menos supervisión 
a losgrupos locales o a lascomunidades 
para que organicen por su cuenta un sís-
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La Radio
 
Universitaria
 

se mueve
 
Elreto queplantea la radiodifusión universitaria en 
México con el intercambio productivo como sistema y 
procedimiento para la optimización del medio, hace 

necesaria laconctenuzacton yparticipación activa de la 
comunidad universitaria: estudiantil, docente y 

admmtstrauoa, con elfin devalorizar la producción 
radiofónica como elemento fundamental para el 

desarroüo académico de las mismas instituciones y su 
vinculación permanente con lasociedad. 

i~~D1~i;i~~;;;~;~;~~~~;~~~¡~~;¡¡¡~;m;¡lt~;;;~~*;m;m;¡;~ 

'~;:'-¿::;:'":;::::::::::::::::::11 n sus inicios (1921) la radio mexicana fue unmedio 
:I¡¡¡m}:~ de difusión de gran importancia y trascendencia 
:~:::f ~¡ social, pues contribuyó a ampliar los sistemas co
....} municacionales, la emisión de mensajes a públicos 
.I.J::heterogéneos y fue la difusora del pensamiento po

.,.:::::.. lítico, económico, social y cultural de esos tiempos. 
En 1934 encuentra como obstáculo el nacimiento deunnue

vo medio dedifusión que le coartaría todos losderechos deom
nipresencia, deunidad, deautenticidad: latelevisión. 

El medio radiofónico centró sus esfuerzos en la venta de su 
espacio para poder subsistir y se constituyó en un medio esen
cialmente comercial, mecánico y poco participativo. 

Hizo desu programación una repetición del estilo estructura
doy mecanicista de la radiofonía anglosajona. Las emisoras se 
convirtieron en meras repetidoras deproducción musical, princi
palmente del género rockero inglés y de estilos norteamerica
nos. 

Para promover el crecimiento educativo de la sociedad, el 
estado implementó sistemas y estaciones propias que difundían 
programación con contenidos científicos, tecnológicos, sociales, 
culturales. 

Entre ellas el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radio 
Educación de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto 
Mexicano de Televisión (IMEVISION), que contribuyeron a ana
lizar lasociedad mexicana desde otro punto devista. 

México se desarrollaba y crecía enforma desproporcionada, 
la explosión demográfica alteraba la actividad de la sociedad, 
aumentaban los problemas de vivienda, educación, alimenta
ción, salud, inmigración a lasciudades y todo ello contribuyó al 
deterioro del país. Ante tanto conflicto social solo había un pun
to de solución y esperanza, la educación mexicana. Las Institu
ciones de Educación Superior reconociendo la importante labor 
de los' medios de comunicación social se proponen llevar men
sajes educativos a mayor número degente. Laradio continuaba 
siendo un medio más económico en cuestión de producción y 
con mayores alcances. Latecnología permitía la proliferación de 
diferentes tipos de aparatos receptores, accesibles, transporta
bles, manejables, que contribuían a hacer de la radiodifusión un 
instrumento que cubría losmás variados públicos. 

El estado otorgó permisos a las Instituciones de Educación 
Superior para organizar y conducir estaciones de difusión de 
mensajes masivos. En 1937 nace Radio Universidad Nacional 
Autónoma de México y tiempo después Radio Universidad de 
San Luis Potosí. El objetivo era que la Universidad promueva y 
difunda un amplio programa de extensión cultural y de servicios 
a través de la radio, sin tomar parcialidad hacia unpartido políti
co en especial, con el interés de llevar orientación a lasclases 
con escasos recursos educativos y deprogreso. Promoviendo la 
cutura, elarte y la música. 

GLORIA RODRIGUEZ GARAY, mexicana. Jefa del Departamento de Radio de la 
Universidad Autónoma de Ciudad juárez, Chihuahua. México."El Alfarero': fabricando cerámica 
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En la actualidad existen 18 radiodifusoras: en Oaxaca, Ve los formatos radiofónicos utilizados en otras épocas, para hacer m~¡mm¡¡¡¡¡mÑTI~~l~i~¡~¡¡im¡~¡¡m¡:@ ROBBIN D. CRABTREE ll\\It~\~~~mlill¡¡a~~H¡illm¡1~iliill[tW. 
racruz, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Aguas Calientes, 
Queretaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Yucatán, Durango, 
Baja California, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Mé
xico y Celaya. 

Actualmente la radio universitaria está popularizando un 
movimiento renovador dentro de la producción radiofónica, ini
ciando obviamente ensus estaciones, pero tratando de infundir 
esta idea enlasestaciones públicas y privadas. 

Uno de losproblemas que enfrenta esque no todas lasUni
versidades e Institutos de Educación Superior tienen la posibili
dad de sostener un centro de producción, y mucho menos ser 
candidatos efectivos para obtener una concesión radiofónica. 

La Radio Universitaria está interesada en tratar y cubrir as
pectos culturales y sociales que a la radio comercial no le inte
resan; pero, los requerimientos financieros, humanos y técnicos 
dificultan el desarrollo planteado y lospropósitos. 

Las universidades priorizan la radio buscando desarrollar 
una comunicación con tintes alternativos, pues reconocen la 
mediocridad enla que hapermanecido la radiodifusión. Retoma 
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más accesibles losmensajes a todos lospúblicos. 
Lacomunicación alternativa lo promueven no solo lasradios 

universitarias sino también los centros de producción de aque
llas universidades que no tienen antena para difundir, pero que 
compran o establecen convenios para el uso de tiempos en los 
grupos radiofónicos o en lasradios públicas. 

Debido a que lasemisoras universitarias deben cumplir cier
to tiempo de transmisión al día, (lo que les dificulta realizar con 
sus propios esfuerzos una eficiente producción), están populari
zando la idea de intercambios deproducciones. Esto resulta be
néfico a los dos sectores, pues de esta manera los centros 
productivos cuentan con espacios para transmitir sus creacio
nes sin costo y las radiodifusoras universitarias se enriquecen 
con material producido eficientemente. 

Producción y trabajo para toda la comunidad 
Los sistemas de radio universitaria también se han preocu

pado por ser auxiliares en la labor docente, y utilizan los forma
tos radiofónicos para elaborar temas que sirven de apoyo 
didáctico, en la labor ensefianza-aprendizaje. 

Por otra parte, la radio universitaria difunde la actividad que 
las instituciones de educación superior realizan en la extensión 
delacultura y losservicios, lo que genera en la investigación, la 
docencia. En la búsqueda de una eficiente producción de men
sajes también prioriza la participación del público radioescucha 
con sus opiniones, sugerencias, críticas, conocimientos y expe
riencias, preferentemente en vivo, y al momento dedarla infor
mación. Muchos programas utilizan la línea telefónica abierta al 
público para permitir esta participación, además de llamadas 
fuera del aire, correspondencia escrita y encuestas. Hoy por 
hoy, losespacios universitarios son un campo abierto de la ex
presión popular. 

Red Radiofónica Universitaria 
La radio universitaria cumple funciones de información, en

tretenimiento y vinculación social. Esto le permite gozar de creo 
dibilidad entre su público por su autonomía, pluralidad y 
diversificación. En labúsqueda demantener unconstante servi
cio a sus comunidades regionales, mejorar la producción y ra
diodifusión a nivel nacional, lasproductoras y radiodifusoras de 
las Instituciones de Educación Superior organizaron en sep
tiembre de 1992 la Reunión Nacional de Productoras y Radiodi
fusoras de las lES; crearon así, el Sistema Nacional de 
Productoras y Radiodifusoras delas lES. 

A raíz deésto se intentó universalizar lasproducciones y co
laborar en el intercambio radiofónico, difundir información local, 
regional, nacional e internacional con criterios de elaboración 
nacional en la producción de noticiarios participativos de todas 
las instituciones del país. 

Se pretende difundir unalto porcentaje delaciencia a través 
de la radio universitaria, acercar más la investigación científica 
al pueblo mismo y sus beneficios. Elaborar undiagnóstico dela 
situación de las estaciones radiodifusoras y la producción ra
diofónica. Fortalecer la producción, coproducción e intercambio 
de material fonográfico. Posibilitar espacios a las lES que no 
cuentan con emisora apoyando su producción. Buscar fuentes 
alternas de financiamiento que permitan modernizar la produc
ción y fortalecer losmecanismos institucionales internos.• 
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La Radio Comunitaria
 
Historia ysíntesis de modelos yexperiencias 

Alexaminar la btstorta y el desarrollo de la radio, Lewts y Booth argumentan 
quela radio es un "medio tntnstble". La radio es continuamente "desplazada 

porelencanto dela televisión ", un desplazamiento que lamentablemente 
también seha evidenciado en elmarco dela investigación académica. Sin 

embargo, la radio parece tener cierto poderparacrear un espacio 
comunitario. La idea de comunidad significa a la vezun lugar, una 

añoranza de ciertos valores sociales tradicionales, launidad/rente a un 
enemigo común, y una especie de ambiente de trabajo. 
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a radio comunitaria en 
EE.UU. se inició en 1946 
con el establecimiento de 
una organización pacifista 
denominada la Fundación 
Pacífica. Lewis Kimball Hall 

creó la fundación y con ésta comenzó a 
transmitir en 1949 en Berkeley, Califor
nia,en KPFA, una emisora radial auspi
ciada por los oyentes (Trufelman, 1979). 
La explicación de HiII para la existencia 
de la radio Pacífica tenía mucho que ver 
con la libertad de expresión y la demo
cracia. 

La gente en Pacífica consideraba 
que la imaginación era la principal herra
mienta de una buena emisora. Esta radio 
se desarrolló hasta convertirse en una 
cadena de cinco emisoras, que enfatiza
ba el elemento creativo. Con el incre
mento de la radio educativa (PBS, radio 
educativa como WHA-Madison, etc.), Hill 
continuó insistiendo que la radio no co
mercial debía ser considerada como un 
medio creativo, artístico, en vez detener 
una visión simplemente instructiva. La 
radio podía ser una alternativa para los 
artistas y para una variedad de culturas 
con una programación creativa de cual
quier naturaleza. El primer experimento 
en radio comunitaria también enfatizaba 
una desmistificación de la radiodifusión 
con la utilización de un estilo más "huma
no" y no profesional. Por ejemplo, "Esta
mos experimentando dificultades 
técnicas" diopaso a "La cinta se rompió!" 
(Trufelman, 1979:30; también ver McKin
ney, 1966). 

Laradio Pacífica presentaba noticias, 
editoriales, musicales y programación 
educativa alternativos. Esdecir, "alterna
tivo" a lo que presenta la radiodifusión 
comercial y educativa. Las noticias y la 
información alternativa (hasta ahora se le 
conoce al "Informativo de la Radio Pacífi
ca" poresta característica) compartían el 
espacio con cuentos y calendarios comu
nitarios, entre otros programas. 

El público tenía el máximo acceso a 
las ondas radiales por medio de llama
das telefónicas, la producción de progra-
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de interferencia; si la señal sufrió fading, llano. Radio paz y Progreso, Radio Ma nitor DX", que se emitía los fines de se !i~~t~~¡~~¡~~~~~~I~l~~i~~!~i1¡~~~~i~~I~~~~~~~~~~~~~~~~ ENRIQUE RAMIREZ CORTEZ m¡i1¡¡¡¡¡1¡~ª¡¡¡ª¡¡tlj¡m¡¡¡¡¡¡¡!¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡i1Um 
qué clase de ruidos locales afectaron la gallanes, Radio Berlín Internacional, Ra mana através de TWR. 
emisión y cuál fue su evaluación perso dio Impacto deCosta Rica, lassecciones Sin embargo no todo esdesalentador
nal. Además opina y sugiere sobre los en español de La Voz deSudáfrica, Ra en el mundo del DX. Siguen y seguirán
contenidos emitidos durante la progra dio Budapest Hungría y Radio Noruega operando numerosas estaciones de on
mación, si el programa agradó o no a los Internacional entre otras, no serán escu dacorta. En Estados Unidos por ejemplo
oyentes; tendrán a la mano conceptos no chadas jamás por los nuevos oyentes y se viene registrando un renovado interés
solo de unoyente sino de muchos ento diexistas dehoy. por lasondas decamétricas -S. W.- al ex
do el mundo; opiniones sobre la impor También se han registrado preocu terior; emisiones en castellano pueden
tancia y la actualidad del tema tratado, pantes recortes en tiempo de emisión ser escuchadas por las nuevas WEWN
impresiones sobre el formato utilizado, para Radio Habana Cuba -por la actual transmitiendo desde Alabama y KJES
calidad de lasgrabaciones, entrevistas e crisis energética-, Radio Moscú Interna desde Nuevo México; también Radio
invitados, uso de la música, los efectos cional, Radio Sofía Bulgaria, Radio Inter ,...Checoslovaquia -la emisora checa- ha 
sonoros si los hubiera, tiempo total del nacional deChina y hasta para la Voz de 3lincrementado sus horas de emisión, Ra
programa, periodicidad, encabezados, América ensus emisiones a Latinoaméri ~dioSuecia Estocolmo volvió a su formato 

:::l 
eletc. ca y El Caribe. A esto hay que añadir el de media hora en español y Radio Brás 2 

:::>cierre definitivo, el 1 de julio de 1993 a desde Brasilia emite nuevamente enEl futuro de la Onda Corta ¡glas 11 de la noche hora local, delafamo nuestro idioma. 9A nivel de radiodifusoras mundiales sa Trans World Radio (TWR) emitiendo 'O 
uiel panorama es inquietante. En los últi desde Bonaire en las Antillas Holande Las emisoras de onda corta sufrirán :; 
CIlalgunas variantes. Se hablará muy pronmos 4 años hemos visto el cierre y desa sas. Con este cierre también desaparece 9 

parición de emisoras que transmitían en uno de los más importantes programas todediexismo en radio vía satélite; esta
~ 

diferentes idiomas, incluyendo el caste- DX producidos en América del Sur, "Mo- ciones locales servirán de retrans
misoras con el añadido deun sonido con 
calidad de estudio y una potencia más 

r:::'l t --'_1 

-~ -i~ 
aiaceptable para los oyentes fijos y aque "t:l

'c;;llos que se desplacen por las carreteras. E 

.p ;¡¡:De este modo la radio mundial hará lle a 
gar sus señales a más hogares, de más 
países y al mismo tiempo (similar a la 
onda corta). 

Sin embargo, donde la onda corta DIEXIS~Oseguirá vigente por muchos años es en 
la llamada Banda Tropical (bandas de 

~ 120, 90, 75 Y 60 metros), espectro de una manera interesante de escuchar la radio 
frecuencias asignadas por la UIT preci
samente a los países del área andina. 
Emisoras peruanas como Radio Cara, 
Radio Unión, La voz de la Selva, Radio 

nfinid~d de radiodifusoras in- Oscar Núñez Mayo en La Radio sin 
"-'-'-'-'-~::::::::::::::::::::::~~s::: 

.._ 
i@ ternaclonales usan el espec

- Chota, Tingo María, Tarapoto, Radio An
fronteras nos dice que la mayoría de orcash, Tacna y Radio Cuzco continuarán~ @¡¡ tro de la onda corta. Cada ganismos de radiodifusión internacionalsiendo el enlace más seguro, práctico y{l\\f,~ i ¡~¡~ una existe con un propósito Extsten emisoras que emplean la están destinados a servir a los intereseseconómico para enviar mensajes y avi

¡¡¡¡ específico. Sus particulares onda corta (sbort Wave en inglés) nacionales. La UNESCO precisa que2 sos a nivel local dentro del territorio na .:.". características las diferen idealmente los propósitos de la radio incional por onda corta. Cosa similar se cubriendo con suseñal grandes~ ~ cian de las demás. Así, existen oficiales
9 presenta en Bolivia con Radio Metropoli ternacional son:zonas delaTierra en contadose ilegales; con una señal muy potente y:B tana, Radiodífusora delTrópico, Radío El 1) Ofrecer lo mejor de la cultura y delas 

otras apenas audibles; con una infraes segundos.]unto a estas sedesarrolla 
~ Mundo, yen Ecuador con Voz del Upa ideas del país transmisor. 

tructura simple y otras impresionante y una acttotdad. elDiextsmo.no, Radio Centro de Ambato, Emisoras 2) Presentar objetivamente las noticias~ 
compleja; existen aquellas que emiten Esta afición es lamanera más mundiales.~ Progreso, Radio Católica y la internacio
desde montañas casi inaccesibles y

~ nal HCJB La voz de los Andes. Como lo interesante deescuchar la radio. 3) Explicar las opiniones del país trans
otras que lo hacen en unidades móviles~ demuestran colegas de Europa, Estados Enciende unoelreceptor, lo ubica misor sobre importantes problemas
desplazándose sólo por las noches. To~ Unidos, Japón y otros, la banda tropical en la banda deS.W y al instante mundiales y
das estas emisoras, a lo largo de su pro

~ esuna de las más activas y escuchadas 4) Promover la comprensión internaciotiene acceso a un mundo degramación regular, diaria y permanente~ por losdiexistas en esos países. Incluso nal. 
intentan abierta o subliminalmente influir información y entretenimiento.

hay colegas especializados en este tipo Estos objetivos muchas veces no 
en sus cientos o miles deauditores.de emisoras tropicales dando a conocer ~~lt;~;~;~;~;~;~;~;~;¡;¡¡~¡¡¡¡;¡;¡;¡ill~§~~~~~¡¡;*~~m~~;~¡¡;~;~;~;~;~;~ coinciden con la realidad. De todos mo

su agrado por la clase de programación ENRIQUE RAMIREZ CORTEZ, Comunicador social. dos lasestaciones hacen uso de la onda 
y elestilo de nuestra música. O Universidad de Piura, Perno corta como el medio más eficaz para cu

(,," 

Ú\,~~l 
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brir tanto el territorio nacional como los 
países vecinos e incluso el mundo ente
ro. 

Emisoras Internacionales 

Algunas de las emisoras de onda 
corta están en el aire las 24 horas, los 
365días del ano con los llamados servi· 
cios mundiales. Ejemplo de ello son la 
BBC de Londres con su BBC World Ser
vice y más recientemente el Servicio 
Mundial en castellano de Radio Exterior 
deEspatla. 

Pero además de estos servicios, la 
mayoría de radiodifusoras emiten en 
más deun idioma. Cada idioma constitu
ye a su vez el llamado Servicio para ca
da Area, el mismo que es elaborado por 
un promedio de 4 periodistas nativos de 
las regiones hacia donde van dirigidas 
las transmisiones. (La Voz de Alemania 
emite en más de 30 idiomas y lenguas 
mientras que La Voz deAmérica lo hace 
en más de 26 y Radio Nederland en 9). 
Con ello se asegura que los diferentes 
programas sean mucho más "locales". El 
oyente se sentirá más identificado con 
alguien que le habla ensu propio idioma. 

Al factor humano del más alto nivel 
profesional se adhiere toda unacompleja 
e impresionante infraestructura tecnoló
gica, queserá la encargada de hacer lIe-

SO CHASQUI 47, noviembre 1993 
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gar las señales a los más apartados rin
cones del planeta. Los poderosos transo 
misores y las enormes antenas 
constituyen untema aparte dentro de es
tas "Torres de Babe/lnformativas". Así: 

Radio Japón NHK, emisora interna
cional de onda corta, considerada mun
dialmente de tamaño más bien regular 
transmite diariamente en 22 idiomas dis
tribuidos entre su servicio general y re
gional. Está en el aire un total de 48 
horas diarias empleando para ello su 
propio centro emisor ubicado enla locan
dad de Yamata, en territorio japonés, 
además de 5 estaciones repetidoras en 
Gabón, Canadá, Guayana Francesa, Sri 
Lanka y el Reino Unido. Tanto el centro 
emisor como las estaciones relay están 
equipados con untotal de7 transmisores 
cuya potencia fluctúa entre los100 Y500 
kw. Como apunte referencial tómese en 
cuenta que la estación F.M. opera por lo 
general con 5,10 ó 20kw. 

La Nippon Hoso Kyokai, Corporación 
de Radio y Televisión de Japón, pone a 
disposición de la emisora todo un como 
piejo de antenas omnidireccionales y de 
tipo cortina que le permiten llegar con 
una senal más clara y potente a los luga· 
res de destino. Gracias al convenio bila
teral firmado entre la NHK y Radio 
Francia Internacional, Radio Jap6n pue

lgunas de las 
emisoras de onda 
corta están en el 

aire las 24 horas, los 365 
días del año con los 
llamados servicios 
mundiales. Ejemplo de ello 
son la BBC de Londres con 
su BBC World Service y más 
recientemente el Servicio 
Mundial en castellano de 
Radio Exterior de España 
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de retransmitir su señal a través de la es
tación relay ubicada enla Guayana Fran
cesa para sus servicios regulares en 
inglés, japonés, portugués y castellano 
dirigidos a América Latina, El Caribe y 
losEstados Unidos. 

La modalidad de convenios sobre al
quiler de equipos o intercambio recíproco 
de horas y tiempos de emisión fue adop
tada desde hace solo unos anos atrás. 
Una emisora "A", ubicada en un conti
nente X firma acuerdos bilaterales de re
transmisión para utilizar los equipos de 
una estación "B", localizada en un conti
nente distinto, con la finalidad de hacer 
llegar su señal con mayor nitidez y esta
bilidad a los oyentes de esa área. Ade
más, el uso de senales retransmitidas 
porsatélites comerciales y de comunica
ción ha impulsado mucho más este 
asunto. De ese modo la Radio Interna
cional deChina -ex Radio Pekín- gracias 
al refuerzo 'de su señal satelital realizado 
en Canadá por Radio Canadá Internacio
nal, es escuchada mucho mejor enAmé
rica. Asimismo Family Radio llega más 
potente enidioma mandarín gracias a los 
equipos utilizados de La Voz de China 
Libre en Taiwan para el área de Asia y 
Oceanía. Finalmente, Radio Corea en 
español ha mejorado notablemente su 
mensaje por los acuerdos recíprocos de 
difusión firmados con Radio Canadá In
ternacional. Su señal puede ser captada 
con nitidez entodo el planeta. 

Cosa distinta sucede cuando se trata 
de emisoras más pequeñas, de poquísi
ma potencia ·1 vatio o menos-, muy dis
tantes o que emiten en lenguas 
autóctonas: el swahili, urdu, amhárico, 
sranan tongo, pashto y nuestro mismo 
quechua y aymara. Pese a ello la aven
tura diexista no decae. Al contrario, la 
"cacería radial" se ve incrementada y el 
esfuerzo de días-con sus noches- inten· 
tando captar una estación determinada 
seve recompensada con el éxito. 

El apoyo del DX 

Todas las emisoras prestan apoyo, 
ensañan, alientan y promueven la activi
dad diexista entre susoyentes. Lamayo
ría de radiodifusoras cuentan dentro de 
su programación con un espacio sema
nal o mensual de al menos 15 minutos 
dedicado a la afición. Títulos como W3 
Contacto Directo, Amigos de la Onda 
Corta, Antena de la Amistad, Radio Enla
ce, Frecuencia RM, En Contacto, Mundo 

Diexista de Radio Francia Internacional, 
Boletín DX, Radioactividades, Monitor 
DX, Planeta 3 y Segmento Diexista, sue
len serescuchados regularmente en las 
transmisiones de onda corta y también 
víasatélite. 

En estos programas el oyente puede 
informarse de qué emisoras puede lnten
tar sintonizar, útiles consejos y direccio
nes de colegas, clubes y publicaciones 
dedicadas al pasatiempo, etc. Incluso 
hay cursos gratuitos para todo aquel que 
desee convertirse en el llamado Monitor 
Oficial de la Emisora. Con ello la esta
ción nosolo se asegura una mejor y más 
completa formación del futuro diexista si
no que depositará su confianza en un 
monitor quien hará su labor con respon
sabilidad, exactitud y objetividad. 

Una vez que el oyente llega a ser 
"monitor" la correspondencia se hace 
más fluida, personal y dedicada. Median
te "Hojas Tipo" remitidas por la propia 
emisora, el monitor hace saber mensual
mente a los técnicos y programadores 
sobre la calidad de las transmisiones. Si 
llegaron o no con interferencias, clases 
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brir tanto el territorio nacional como los 
países vecinos e incluso el mundo ente
ro. 

Emisoras Internacionales 

Algunas de las emisoras de onda 
corta están en el aire las 24 horas, los 
365días del ano con los llamados servi· 
cios mundiales. Ejemplo de ello son la 
BBC de Londres con su BBC World Ser
vice y más recientemente el Servicio 
Mundial en castellano de Radio Exterior 
deEspatla. 

Pero además de estos servicios, la 
mayoría de radiodifusoras emiten en 
más deun idioma. Cada idioma constitu
ye a su vez el llamado Servicio para ca
da Area, el mismo que es elaborado por 
un promedio de 4 periodistas nativos de 
las regiones hacia donde van dirigidas 
las transmisiones. (La Voz de Alemania 
emite en más de 30 idiomas y lenguas 
mientras que La Voz deAmérica lo hace 
en más de 26 y Radio Nederland en 9). 
Con ello se asegura que los diferentes 
programas sean mucho más "locales". El 
oyente se sentirá más identificado con 
alguien que le habla ensu propio idioma. 

Al factor humano del más alto nivel 
profesional se adhiere toda unacompleja 
e impresionante infraestructura tecnoló
gica, queserá la encargada de hacer lIe-
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gar las señales a los más apartados rin
cones del planeta. Los poderosos transo 
misores y las enormes antenas 
constituyen untema aparte dentro de es
tas "Torres de Babe/lnformativas". Así: 

Radio Japón NHK, emisora interna
cional de onda corta, considerada mun
dialmente de tamaño más bien regular 
transmite diariamente en 22 idiomas dis
tribuidos entre su servicio general y re
gional. Está en el aire un total de 48 
horas diarias empleando para ello su 
propio centro emisor ubicado enla locan
dad de Yamata, en territorio japonés, 
además de 5 estaciones repetidoras en 
Gabón, Canadá, Guayana Francesa, Sri 
Lanka y el Reino Unido. Tanto el centro 
emisor como las estaciones relay están 
equipados con untotal de7 transmisores 
cuya potencia fluctúa entre los100 Y500 
kw. Como apunte referencial tómese en 
cuenta que la estación F.M. opera por lo 
general con 5,10 ó 20kw. 

La Nippon Hoso Kyokai, Corporación 
de Radio y Televisión de Japón, pone a 
disposición de la emisora todo un como 
piejo de antenas omnidireccionales y de 
tipo cortina que le permiten llegar con 
una senal más clara y potente a los luga· 
res de destino. Gracias al convenio bila
teral firmado entre la NHK y Radio 
Francia Internacional, Radio Jap6n pue

lgunas de las 
emisoras de onda 
corta están en el 

aire las 24 horas, los 365 
días del año con los 
llamados servicios 
mundiales. Ejemplo de ello 
son la BBC de Londres con 
su BBC World Service y más 
recientemente el Servicio 
Mundial en castellano de 
Radio Exterior de España 

"::~,%'$"~~"''''~'*'''''''~t=&:,~::¡~¡¡¡::~*t:§:::;~:~~'@~ 

-, 

de retransmitir su señal a través de la es
tación relay ubicada enla Guayana Fran
cesa para sus servicios regulares en 
inglés, japonés, portugués y castellano 
dirigidos a América Latina, El Caribe y 
losEstados Unidos. 

La modalidad de convenios sobre al
quiler de equipos o intercambio recíproco 
de horas y tiempos de emisión fue adop
tada desde hace solo unos anos atrás. 
Una emisora "A", ubicada en un conti
nente X firma acuerdos bilaterales de re
transmisión para utilizar los equipos de 
una estación "B", localizada en un conti
nente distinto, con la finalidad de hacer 
llegar su señal con mayor nitidez y esta
bilidad a los oyentes de esa área. Ade
más, el uso de senales retransmitidas 
porsatélites comerciales y de comunica
ción ha impulsado mucho más este 
asunto. De ese modo la Radio Interna
cional deChina -ex Radio Pekín- gracias 
al refuerzo 'de su señal satelital realizado 
en Canadá por Radio Canadá Internacio
nal, es escuchada mucho mejor enAmé
rica. Asimismo Family Radio llega más 
potente enidioma mandarín gracias a los 
equipos utilizados de La Voz de China 
Libre en Taiwan para el área de Asia y 
Oceanía. Finalmente, Radio Corea en 
español ha mejorado notablemente su 
mensaje por los acuerdos recíprocos de 
difusión firmados con Radio Canadá In
ternacional. Su señal puede ser captada 
con nitidez entodo el planeta. 

Cosa distinta sucede cuando se trata 
de emisoras más pequeñas, de poquísi
ma potencia ·1 vatio o menos-, muy dis
tantes o que emiten en lenguas 
autóctonas: el swahili, urdu, amhárico, 
sranan tongo, pashto y nuestro mismo 
quechua y aymara. Pese a ello la aven
tura diexista no decae. Al contrario, la 
"cacería radial" se ve incrementada y el 
esfuerzo de días-con sus noches- inten· 
tando captar una estación determinada 
seve recompensada con el éxito. 

El apoyo del DX 

Todas las emisoras prestan apoyo, 
ensañan, alientan y promueven la activi
dad diexista entre susoyentes. Lamayo
ría de radiodifusoras cuentan dentro de 
su programación con un espacio sema
nal o mensual de al menos 15 minutos 
dedicado a la afición. Títulos como W3 
Contacto Directo, Amigos de la Onda 
Corta, Antena de la Amistad, Radio Enla
ce, Frecuencia RM, En Contacto, Mundo 

Diexista de Radio Francia Internacional, 
Boletín DX, Radioactividades, Monitor 
DX, Planeta 3 y Segmento Diexista, sue
len serescuchados regularmente en las 
transmisiones de onda corta y también 
víasatélite. 

En estos programas el oyente puede 
informarse de qué emisoras puede lnten
tar sintonizar, útiles consejos y direccio
nes de colegas, clubes y publicaciones 
dedicadas al pasatiempo, etc. Incluso 
hay cursos gratuitos para todo aquel que 
desee convertirse en el llamado Monitor 
Oficial de la Emisora. Con ello la esta
ción nosolo se asegura una mejor y más 
completa formación del futuro diexista si
no que depositará su confianza en un 
monitor quien hará su labor con respon
sabilidad, exactitud y objetividad. 

Una vez que el oyente llega a ser 
"monitor" la correspondencia se hace 
más fluida, personal y dedicada. Median
te "Hojas Tipo" remitidas por la propia 
emisora, el monitor hace saber mensual
mente a los técnicos y programadores 
sobre la calidad de las transmisiones. Si 
llegaron o no con interferencias, clases 
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de interferencia; si la señal sufrió fading, llano. Radio paz y Progreso, Radio Ma nitor DX", que se emitía los fines de se !i~~t~~¡~~¡~~~~~~I~l~~i~~!~i1¡~~~~i~~I~~~~~~~~~~~~~~~~ ENRIQUE RAMIREZ CORTEZ m¡i1¡¡¡¡¡1¡~ª¡¡¡ª¡¡tlj¡m¡¡¡¡¡¡¡!¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡i1Um 
qué clase de ruidos locales afectaron la gallanes, Radio Berlín Internacional, Ra mana através de TWR. 
emisión y cuál fue su evaluación perso dio Impacto deCosta Rica, lassecciones Sin embargo no todo esdesalentador
nal. Además opina y sugiere sobre los en español de La Voz deSudáfrica, Ra en el mundo del DX. Siguen y seguirán
contenidos emitidos durante la progra dio Budapest Hungría y Radio Noruega operando numerosas estaciones de on
mación, si el programa agradó o no a los Internacional entre otras, no serán escu dacorta. En Estados Unidos por ejemplo
oyentes; tendrán a la mano conceptos no chadas jamás por los nuevos oyentes y se viene registrando un renovado interés
solo de unoyente sino de muchos ento diexistas dehoy. por lasondas decamétricas -S. W.- al ex
do el mundo; opiniones sobre la impor También se han registrado preocu terior; emisiones en castellano pueden
tancia y la actualidad del tema tratado, pantes recortes en tiempo de emisión ser escuchadas por las nuevas WEWN
impresiones sobre el formato utilizado, para Radio Habana Cuba -por la actual transmitiendo desde Alabama y KJES
calidad de lasgrabaciones, entrevistas e crisis energética-, Radio Moscú Interna desde Nuevo México; también Radio
invitados, uso de la música, los efectos cional, Radio Sofía Bulgaria, Radio Inter ,...Checoslovaquia -la emisora checa- ha 
sonoros si los hubiera, tiempo total del nacional deChina y hasta para la Voz de 3lincrementado sus horas de emisión, Ra
programa, periodicidad, encabezados, América ensus emisiones a Latinoaméri ~dioSuecia Estocolmo volvió a su formato 

:::l 
eletc. ca y El Caribe. A esto hay que añadir el de media hora en español y Radio Brás 2 

:::>cierre definitivo, el 1 de julio de 1993 a desde Brasilia emite nuevamente enEl futuro de la Onda Corta ¡glas 11 de la noche hora local, delafamo nuestro idioma. 9A nivel de radiodifusoras mundiales sa Trans World Radio (TWR) emitiendo 'O 
uiel panorama es inquietante. En los últi desde Bonaire en las Antillas Holande Las emisoras de onda corta sufrirán :; 
CIlalgunas variantes. Se hablará muy pronmos 4 años hemos visto el cierre y desa sas. Con este cierre también desaparece 9 

parición de emisoras que transmitían en uno de los más importantes programas todediexismo en radio vía satélite; esta
~ 

diferentes idiomas, incluyendo el caste- DX producidos en América del Sur, "Mo- ciones locales servirán de retrans
misoras con el añadido deun sonido con 
calidad de estudio y una potencia más 

r:::'l t --'_1 

-~ -i~ 
aiaceptable para los oyentes fijos y aque "t:l

'c;;llos que se desplacen por las carreteras. E 

.p ;¡¡:De este modo la radio mundial hará lle a 
gar sus señales a más hogares, de más 
países y al mismo tiempo (similar a la 
onda corta). 

Sin embargo, donde la onda corta DIEXIS~Oseguirá vigente por muchos años es en 
la llamada Banda Tropical (bandas de 

~ 120, 90, 75 Y 60 metros), espectro de una manera interesante de escuchar la radio 
frecuencias asignadas por la UIT preci
samente a los países del área andina. 
Emisoras peruanas como Radio Cara, 
Radio Unión, La voz de la Selva, Radio 

nfinid~d de radiodifusoras in- Oscar Núñez Mayo en La Radio sin 
"-'-'-'-'-~::::::::::::::::::::::~~s::: 

.._ 
i@ ternaclonales usan el espec

- Chota, Tingo María, Tarapoto, Radio An
fronteras nos dice que la mayoría de orcash, Tacna y Radio Cuzco continuarán~ @¡¡ tro de la onda corta. Cada ganismos de radiodifusión internacionalsiendo el enlace más seguro, práctico y{l\\f,~ i ¡~¡~ una existe con un propósito Extsten emisoras que emplean la están destinados a servir a los intereseseconómico para enviar mensajes y avi

¡¡¡¡ específico. Sus particulares onda corta (sbort Wave en inglés) nacionales. La UNESCO precisa que2 sos a nivel local dentro del territorio na .:.". características las diferen idealmente los propósitos de la radio incional por onda corta. Cosa similar se cubriendo con suseñal grandes~ ~ cian de las demás. Así, existen oficiales
9 presenta en Bolivia con Radio Metropoli ternacional son:zonas delaTierra en contadose ilegales; con una señal muy potente y:B tana, Radiodífusora delTrópico, Radío El 1) Ofrecer lo mejor de la cultura y delas 

otras apenas audibles; con una infraes segundos.]unto a estas sedesarrolla 
~ Mundo, yen Ecuador con Voz del Upa ideas del país transmisor. 

tructura simple y otras impresionante y una acttotdad. elDiextsmo.no, Radio Centro de Ambato, Emisoras 2) Presentar objetivamente las noticias~ 
compleja; existen aquellas que emiten Esta afición es lamanera más mundiales.~ Progreso, Radio Católica y la internacio
desde montañas casi inaccesibles y

~ nal HCJB La voz de los Andes. Como lo interesante deescuchar la radio. 3) Explicar las opiniones del país trans
otras que lo hacen en unidades móviles~ demuestran colegas de Europa, Estados Enciende unoelreceptor, lo ubica misor sobre importantes problemas
desplazándose sólo por las noches. To~ Unidos, Japón y otros, la banda tropical en la banda deS.W y al instante mundiales y
das estas emisoras, a lo largo de su pro

~ esuna de las más activas y escuchadas 4) Promover la comprensión internaciotiene acceso a un mundo degramación regular, diaria y permanente~ por losdiexistas en esos países. Incluso nal. 
intentan abierta o subliminalmente influir información y entretenimiento.

hay colegas especializados en este tipo Estos objetivos muchas veces no 
en sus cientos o miles deauditores.de emisoras tropicales dando a conocer ~~lt;~;~;~;~;~;~;~;~;¡;¡¡~¡¡¡¡;¡;¡;¡ill~§~~~~~¡¡;*~~m~~;~¡¡;~;~;~;~;~;~ coinciden con la realidad. De todos mo

su agrado por la clase de programación ENRIQUE RAMIREZ CORTEZ, Comunicador social. dos lasestaciones hacen uso de la onda 
y elestilo de nuestra música. O Universidad de Piura, Perno corta como el medio más eficaz para cu

(,," 

Ú\,~~l 

~\ \m±±:W )) 
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En la actualidad existen 18 radiodifusoras: en Oaxaca, Ve los formatos radiofónicos utilizados en otras épocas, para hacer m~¡mm¡¡¡¡¡mÑTI~~l~i~¡~¡¡im¡~¡¡m¡:@ ROBBIN D. CRABTREE ll\\It~\~~~mlill¡¡a~~H¡illm¡1~iliill[tW. 
racruz, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Aguas Calientes, 
Queretaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Yucatán, Durango, 
Baja California, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Mé
xico y Celaya. 

Actualmente la radio universitaria está popularizando un 
movimiento renovador dentro de la producción radiofónica, ini
ciando obviamente ensus estaciones, pero tratando de infundir 
esta idea enlasestaciones públicas y privadas. 

Uno de losproblemas que enfrenta esque no todas lasUni
versidades e Institutos de Educación Superior tienen la posibili
dad de sostener un centro de producción, y mucho menos ser 
candidatos efectivos para obtener una concesión radiofónica. 

La Radio Universitaria está interesada en tratar y cubrir as
pectos culturales y sociales que a la radio comercial no le inte
resan; pero, los requerimientos financieros, humanos y técnicos 
dificultan el desarrollo planteado y lospropósitos. 

Las universidades priorizan la radio buscando desarrollar 
una comunicación con tintes alternativos, pues reconocen la 
mediocridad enla que hapermanecido la radiodifusión. Retoma 

-~ 

o 

I c=J i!
f*Jl6' \gº/ :~ 

más accesibles losmensajes a todos lospúblicos. 
Lacomunicación alternativa lo promueven no solo lasradios 

universitarias sino también los centros de producción de aque
llas universidades que no tienen antena para difundir, pero que 
compran o establecen convenios para el uso de tiempos en los 
grupos radiofónicos o en lasradios públicas. 

Debido a que lasemisoras universitarias deben cumplir cier
to tiempo de transmisión al día, (lo que les dificulta realizar con 
sus propios esfuerzos una eficiente producción), están populari
zando la idea de intercambios deproducciones. Esto resulta be
néfico a los dos sectores, pues de esta manera los centros 
productivos cuentan con espacios para transmitir sus creacio
nes sin costo y las radiodifusoras universitarias se enriquecen 
con material producido eficientemente. 

Producción y trabajo para toda la comunidad 
Los sistemas de radio universitaria también se han preocu

pado por ser auxiliares en la labor docente, y utilizan los forma
tos radiofónicos para elaborar temas que sirven de apoyo 
didáctico, en la labor ensefianza-aprendizaje. 

Por otra parte, la radio universitaria difunde la actividad que 
las instituciones de educación superior realizan en la extensión 
delacultura y losservicios, lo que genera en la investigación, la 
docencia. En la búsqueda de una eficiente producción de men
sajes también prioriza la participación del público radioescucha 
con sus opiniones, sugerencias, críticas, conocimientos y expe
riencias, preferentemente en vivo, y al momento dedarla infor
mación. Muchos programas utilizan la línea telefónica abierta al 
público para permitir esta participación, además de llamadas 
fuera del aire, correspondencia escrita y encuestas. Hoy por 
hoy, losespacios universitarios son un campo abierto de la ex
presión popular. 

Red Radiofónica Universitaria 
La radio universitaria cumple funciones de información, en

tretenimiento y vinculación social. Esto le permite gozar de creo 
dibilidad entre su público por su autonomía, pluralidad y 
diversificación. En labúsqueda demantener unconstante servi
cio a sus comunidades regionales, mejorar la producción y ra
diodifusión a nivel nacional, lasproductoras y radiodifusoras de 
las Instituciones de Educación Superior organizaron en sep
tiembre de 1992 la Reunión Nacional de Productoras y Radiodi
fusoras de las lES; crearon así, el Sistema Nacional de 
Productoras y Radiodifusoras delas lES. 

A raíz deésto se intentó universalizar lasproducciones y co
laborar en el intercambio radiofónico, difundir información local, 
regional, nacional e internacional con criterios de elaboración 
nacional en la producción de noticiarios participativos de todas 
las instituciones del país. 

Se pretende difundir unalto porcentaje delaciencia a través 
de la radio universitaria, acercar más la investigación científica 
al pueblo mismo y sus beneficios. Elaborar undiagnóstico dela 
situación de las estaciones radiodifusoras y la producción ra
diofónica. Fortalecer la producción, coproducción e intercambio 
de material fonográfico. Posibilitar espacios a las lES que no 
cuentan con emisora apoyando su producción. Buscar fuentes 
alternas de financiamiento que permitan modernizar la produc
ción y fortalecer losmecanismos institucionales internos.• 
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La Radio Comunitaria
 
Historia ysíntesis de modelos yexperiencias 

Alexaminar la btstorta y el desarrollo de la radio, Lewts y Booth argumentan 
quela radio es un "medio tntnstble". La radio es continuamente "desplazada 

porelencanto dela televisión ", un desplazamiento que lamentablemente 
también seha evidenciado en elmarco dela investigación académica. Sin 

embargo, la radio parece tener cierto poderparacrear un espacio 
comunitario. La idea de comunidad significa a la vezun lugar, una 

añoranza de ciertos valores sociales tradicionales, launidad/rente a un 
enemigo común, y una especie de ambiente de trabajo. 

~~~j~j~~t~m¡¡¡futm¡¡lmr¡tr¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~~~¡¡¡¡~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~;~¡¡¡;¡;¡~¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡r¡¡¡¡¡f¡¡¡¡¡~¡~¡~¡¡¡~¡~¡~~m~¡¡§¡~~~~¡¡¡~ 

a radio comunitaria en 
EE.UU. se inició en 1946 
con el establecimiento de 
una organización pacifista 
denominada la Fundación 
Pacífica. Lewis Kimball Hall 

creó la fundación y con ésta comenzó a 
transmitir en 1949 en Berkeley, Califor
nia,en KPFA, una emisora radial auspi
ciada por los oyentes (Trufelman, 1979). 
La explicación de HiII para la existencia 
de la radio Pacífica tenía mucho que ver 
con la libertad de expresión y la demo
cracia. 

La gente en Pacífica consideraba 
que la imaginación era la principal herra
mienta de una buena emisora. Esta radio 
se desarrolló hasta convertirse en una 
cadena de cinco emisoras, que enfatiza
ba el elemento creativo. Con el incre
mento de la radio educativa (PBS, radio 
educativa como WHA-Madison, etc.), Hill 
continuó insistiendo que la radio no co
mercial debía ser considerada como un 
medio creativo, artístico, en vez detener 
una visión simplemente instructiva. La 
radio podía ser una alternativa para los 
artistas y para una variedad de culturas 
con una programación creativa de cual
quier naturaleza. El primer experimento 
en radio comunitaria también enfatizaba 
una desmistificación de la radiodifusión 
con la utilización de un estilo más "huma
no" y no profesional. Por ejemplo, "Esta
mos experimentando dificultades 
técnicas" diopaso a "La cinta se rompió!" 
(Trufelman, 1979:30; también ver McKin
ney, 1966). 

Laradio Pacífica presentaba noticias, 
editoriales, musicales y programación 
educativa alternativos. Esdecir, "alterna
tivo" a lo que presenta la radiodifusión 
comercial y educativa. Las noticias y la 
información alternativa (hasta ahora se le 
conoce al "Informativo de la Radio Pacífi
ca" poresta característica) compartían el 
espacio con cuentos y calendarios comu
nitarios, entre otros programas. 

El público tenía el máximo acceso a 
las ondas radiales por medio de llama
das telefónicas, la producción de progra-

ROBIN D. CRABTREE es Profesora Asistente de Estu

dios de la Comunicación en la Universidad Estatal 

de Nuevo México. 
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mas y otras formas de participación vo acceso a los medios. La transmisión de acceso posible para salir al aire; y refle j¡j~¡j~~m~j¡j¡j¡j¡j¡jn¡j¡~~~:¡:¡:¡:¡:¡j¡:¡~jni1M~t$j~i¡j~ GLORIA RODRIGUEZ GARAY ~1~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~i~~~i~~~~~t¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~~¡¡~¡¡i~ 
luntaria. Esto dio paso a un estilo admi
nistrativo menos autoritario e incluso a 
una estructura detipo 'familiar". 

El libro de Milam, Sexo y Radiodifu
sión (1975), un manual para instalar una 
estación comunitaria, enfatiza sobre el 
rol de la radio comunitaria en el cambio 
social. El libro está escrito con humor y 
expresa varias reflexiones populares vi
gentes en ese tiempo, incluyendo "la ma
nipulación de la mente", el nudismo, la 
resistencia pasiva y la radio como acción 
política. En Los Papeles de la Radio 
(1986), Milam continuó con lo que deno
mina la radio "orientada a la comunidad" 
y los problemas enfrentados entre 1962 
y 1977 que incluian dificultades de finan
ciamiento y acoso del FBI, la CIA y el 
IRS (oficina de recaudación de impues
tos). Así eran esos tiempos. 

Richard Mahler (1979), predijo el re
nacimiento de la radio comunitaria para 
la década de 1980. Mahler enfatizó los 
elementos de la radio comunitaria que 
eran comunes para la Fundación Pacífi
ca y para la trayectoria de estas emiso
ras, pero también anotó algunos 
cambios. Por ejemplo, en vez de asumir 
el cambio social o un papel revoluciona
rio, como en lasdécadas del 60 y 70, ar
gumentó que la radio comunitaria se 
estaba convirtiendo enunmedio para las 
comunidades pequeñas que tenían poco 

las reuniones del pueblo, la programa
ción especializada y la formación de co
lectivos de noticias son hechos que él 
menciona. 

La incorporación de las minorías a la 
programación y administración sería una 
preocupación cada vez mayor durante la 
década del 80. También se enfatizó en el 
nivel de"profesionalismo" en el estilo ad
ministrativo y en las actitudes durante la 
transmisión radial. 

Después de una década, Lewis y 
Booth (1990) anotaron que un mayor 
profesionalismo, amenazaba la esencia 
de la radio comunitaria en EE.UU. En la 
época que ahora se conoce como el 
"reaganismo", el lenguaje del mercado 
penetró las emisoras radiales comunita
rias y públicas (Lewis & Booth, 1990). 
Sin embargo, los autores evidenciaron 
que es importante mantener unambiente 
democrático de trabajo, aun en las emi
soras radiales comunitarias con fuerte 
orientación al mercado. 

Actualmente, la Federación Nacional 
de Radiodifusores Comunitarios (NFCB) 
define a sus miembros como: "emisoras 
independientes, no comerciales, de to
dos los tamaños en todo tipo de merca
do, que comparten un compromiso 
común de enfrentar importantes necesi
dades e intereses en sus comunidades; 
que dan al público en general el máximo 

jan una amplia gama de opiniones y ma
nifestaciones culturales de sus 
comunidades. Son regidas por los repre
sentantes de las comunidades a las que 
sirven y obtienen una parte importante 
de sus recursos de las contribuciones de 
los radioescuchas y del público en gene
ral." 

Radio local y comunitaria en 
Europa 

En Europa, la radio local es un fenó
meno que ha crecido desde la Segunda 
Guerra Mundial, con la evolución de los 
sistemas nacionales de comunicación. 
(Browne, 1988). Mientras mantiene una 
diferencia con la radio comunitaria de 
EE.UU., la radio local europea hasido in
fluenciada por algunas de sus filosofías y 
principios. "La mayoría de redes radiales 
europeas han intentado descentralizar su 
producción," y han ofrecido una nueva 
forma para salir al aire, "el libre acceso y 
la descentralización se pueden combinar 
de varias maneras, abriendo el camino 
hacia nuevas formas de utilizar la radio" 
(Beaud, 1980:87). Por ejemplo, la radio 
local independiente de Italia fue inicial
mente reconocida como una de las po
cas que tomó un "paso decisivo" al 
otorgar "libertad con menos supervisión 
a losgrupos locales o a lascomunidades 
para que organicen por su cuenta un sís-
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La Radio
 
Universitaria
 

se mueve
 
Elreto queplantea la radiodifusión universitaria en 
México con el intercambio productivo como sistema y 
procedimiento para la optimización del medio, hace 

necesaria laconctenuzacton yparticipación activa de la 
comunidad universitaria: estudiantil, docente y 

admmtstrauoa, con elfin devalorizar la producción 
radiofónica como elemento fundamental para el 

desarroüo académico de las mismas instituciones y su 
vinculación permanente con lasociedad. 

i~~D1~i;i~~;;;~;~;~~~~;~~~¡~~;¡¡¡~;m;¡lt~;;;~~*;m;m;¡;~ 

'~;:'-¿::;:'":;::::::::::::::::::11 n sus inicios (1921) la radio mexicana fue unmedio 
:I¡¡¡m}:~ de difusión de gran importancia y trascendencia 
:~:::f ~¡ social, pues contribuyó a ampliar los sistemas co
....} municacionales, la emisión de mensajes a públicos 
.I.J::heterogéneos y fue la difusora del pensamiento po

.,.:::::.. lítico, económico, social y cultural de esos tiempos. 
En 1934 encuentra como obstáculo el nacimiento deunnue

vo medio dedifusión que le coartaría todos losderechos deom
nipresencia, deunidad, deautenticidad: latelevisión. 

El medio radiofónico centró sus esfuerzos en la venta de su 
espacio para poder subsistir y se constituyó en un medio esen
cialmente comercial, mecánico y poco participativo. 

Hizo desu programación una repetición del estilo estructura
doy mecanicista de la radiofonía anglosajona. Las emisoras se 
convirtieron en meras repetidoras deproducción musical, princi
palmente del género rockero inglés y de estilos norteamerica
nos. 

Para promover el crecimiento educativo de la sociedad, el 
estado implementó sistemas y estaciones propias que difundían 
programación con contenidos científicos, tecnológicos, sociales, 
culturales. 

Entre ellas el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radio 
Educación de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto 
Mexicano de Televisión (IMEVISION), que contribuyeron a ana
lizar lasociedad mexicana desde otro punto devista. 

México se desarrollaba y crecía enforma desproporcionada, 
la explosión demográfica alteraba la actividad de la sociedad, 
aumentaban los problemas de vivienda, educación, alimenta
ción, salud, inmigración a lasciudades y todo ello contribuyó al 
deterioro del país. Ante tanto conflicto social solo había un pun
to de solución y esperanza, la educación mexicana. Las Institu
ciones de Educación Superior reconociendo la importante labor 
de los' medios de comunicación social se proponen llevar men
sajes educativos a mayor número degente. Laradio continuaba 
siendo un medio más económico en cuestión de producción y 
con mayores alcances. Latecnología permitía la proliferación de 
diferentes tipos de aparatos receptores, accesibles, transporta
bles, manejables, que contribuían a hacer de la radiodifusión un 
instrumento que cubría losmás variados públicos. 

El estado otorgó permisos a las Instituciones de Educación 
Superior para organizar y conducir estaciones de difusión de 
mensajes masivos. En 1937 nace Radio Universidad Nacional 
Autónoma de México y tiempo después Radio Universidad de 
San Luis Potosí. El objetivo era que la Universidad promueva y 
difunda un amplio programa de extensión cultural y de servicios 
a través de la radio, sin tomar parcialidad hacia unpartido políti
co en especial, con el interés de llevar orientación a lasclases 
con escasos recursos educativos y deprogreso. Promoviendo la 
cutura, elarte y la música. 

GLORIA RODRIGUEZ GARAY, mexicana. Jefa del Departamento de Radio de la 
Universidad Autónoma de Ciudad juárez, Chihuahua. México."El Alfarero': fabricando cerámica 
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Asociación Nacional de Radiodifusión 
Comunitaria, que había difundido lasnor
mas para las radios comunitarias y ayu
daba a obtener losrespectivos permisos. 
Dichas normas implicaban aceptar las 
regulaciones de censura del gobierno y 
la oprobiosa Sección 31, incorporada 
principalmente para impedir que Sinn 
Fein (un partido político legal) o sus se· 
guidores tengan acceso a las frecuen
cias. 

Las que decidimos continuar enfren
tamos un nuevo problema: ¿dónde en
contrar un transmisor? Ninguna de 
nosotras conocía sobre radio, o el costo 
de una emisora, ni de las bandas de ra
dioaficionados. Recurrimos a diferentes 
instancias hasta que un joven de Lon
dres, relacionado con el Mov'imiento Li
berar las Frecuencias, nos fabricó un 
transmisor, se trasladó a Irlanda y nos 
enseñó cómo utilizarlo.. El costo del 
transmisor era de aproximadamente 20 
libras. 

En una encuesta en cien hogares, 
que averiguaba si lasmujeres deseaban 
una emisora, losprogramas que querían 
escuchar y si estaban dispuestas a parti
cipar personalmente, el 99% manifestó 
afirmativamente y deseaban que la radio 
les proporcione información completa, lo 
que implica "sin censura". Pero solo el 
4% quería salir al aire. Tenían miedo de 
hacer el ridículo. 

Ante ésto decidimos utilizar la cos
tumbre irlandesa denominada "bean 
tigh", o "la mujer de la casa". En cada 
área rural se realizaba una casa abierta 
donde la gente se reunía para hablar so
bre la subversi6n, cantar, tocar música y 

*:~~:~~:~~~~:~~~:~:~~~~ 

recitar. Como no teníamos dinero para 
alquilar un lugar -y tampoco nadie nos lo 
facilitaba por nuestro desafío a las leyes 
de censura- utilizamos mi propia casa 
durante cuatro veces al año para lasreu
niones de lasmujeres. Acordamos que la 
radio que queríamos debía permitir que 
las mujeres salgan al aire, y no simple
mente que la escuchen. Las mujeres po
drían entrar a la casa y participar en 
cualquier momento. El cuarto de abajo 
tenía acceso directo a lacalle, por locual 
era fácil para las mujeres entrar, con sus 
hijos, tomar té, sentarse y conversar. Y 
luego, al escuchar que la emisora estaba 
transmitiendo desde el segundo piso, po
dían subir y ver lo que ocurría. Antes de 
darse cuenta, estaban al aire. 

En espera de un permiso 

Para finales de 1988 salíamos al aire 
tres veces por semana. Nos retiramos 
cuando el gobierno finalmente implantó 
su nueva legislación que estipulaba una 
sentencia de dos años de cárcel para 
aquellos que tenían transmisores y una 
multa de 20.000 libras, y seis meses de 
cárcel para las personas que de alguna 
manera apoyaban este trabajo. Decidi
mos solicitar el permiso correspondiente, 
pero si no lo otorgaban, comenzaríamos 
nuevamente a transmitir 

A esto se sumaba el hecho de que 
una persona que haya tenido alguna re
lación con una radio pirata nunca tendría 
oportunidad de trabajar con RTE o cual
quier emisora que tenga su respectivo 
permiso. Solicitamos un permiso para 
una emisora barrial de interés especial, 
argumentando a favor del reconocimien
to de la cultura oral bilingüe de la mujer, 
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I:lf t~l~ el gobierno implantó su nueva legislación 
que estipulaba una sentencia de dos años de cárcel 
y una multa de 20.000 libras para aquellos que 
tenían transmisores. 
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(irlandés e inglés). No ocurrió nada. Es
peramos y esperamos. 

Luego comenzaron los rumores de 
que las estaciones regionales intentaban 
eliminar a las pequeñas emisoras devo
luntarios, porque constituían unaamena
zaa sus intereses comerciales. Emitimos 
un boletín de prensa, reclamando nues
tro derecho de continuar en el aire: si se 
nos solicitaba abrir nuestras carteras en 
una emisora comercial, teníamos el de
recho deabrir nuestras bocas en nuestra 
propia estación radial. 

Un avance importante fue la incorpo
ración de la Radío Pírata Mujer como 
miembro de AMARC (Asociación Mun
dial de Radios Comunitarias). Los pro
gramas radiales de mujeres procedentes 
deemisoras detodo el mundo nos envia
ron grabaciones, particularmente Wíngs 
(USA), Mujeres en Línea de Australia. 
Todas estas grabaciones enviadas des
de el exterior significaban que nuestra 
pequeña emisora radial tenía material 
cultural que ni RTE podía igualar. 

Una tripulación creativa 

Organizamos enlaces directos y 
transmisiones telefónicas en vivo, con 
emisoras de Australia, Europa, América, 
Canadá y con radiodifusores del Africa. 
Desde nuestro pequeño transmisor nos 
han escuchado cientos de miles de mu
jeres en el mundo. En vista que no tene
mos permiso, podemos transmitir 
información sobre el aborto, conversar 
con mujeres del Sinn Fein y con las mu
jeres republicanas recientemente libera
das de la cárcel. En realidad, somos la 
única radioemisora verdaderamente libre 
en Irlanda. El gobierno aún no ha ejecu
tado totalmente su política de otorgar 
permisos para las emisoras comunitarias 
o barriales, y seguramente nunca lo ha
rá. Ahora existen otras veinte estaciones 
piratas en Irlanda que se han armado de 
coraje y seguido nuestro ejemplo. 

La Radío Pírata Mujer tiene actual
mente dosprincipales salidas al aire, en 
otoño y primavera. Aproximadamente 20 
mujeres piratas de Galway forman la tri
pulación; tenemos cientos de visitantes 
en los viajes cortos, y lasfrecuencias se 
llenan delasconversaciones, canciones, 
música y poesía de las mujeres. Tene
mos un lema: cualquier mujer puede de
cir lo que desea en el aire y cualquier 
mujer puede manifestar su desacuerdo 
con lo que haoído. O 

tema de comunicación radial indepen
diente de las redes nacionales de radio
difusión" (Beaud, 1980:109). Incluso, la 
"radio libre" en Italia se consideraba un 
medio de comunicación entre losgrupos 
tradicionalmente marginados (homose
xuales, mujeres, obreros) y las estacio
nes radiales nacionales. 

El desarrollo de la radio comunitaria 
en Gran Bretaña estuvo relacionado a un 
mayor reconocimiento de las diferencias 
de clase, a la fragmentaci6n cultural de 
la audiencia y al fracaso de la radio co
mercial local: su contenido era local, pe
ro su forma no (Lewis & Booth, 1990). La 
radio pirata respondía a un movimiento 
de la juventud y a la demanda del públi
co por la música popular. Este formato 
de "música alternativa" es un elemento 
decisivo que permite entender la radio 
comunitaria. 

Radio comunitaria y el NüMIC 

En la perspectiva dela comunicación 
para el desarrollo que impulsa la UNES
ca, Berrigan (1981) caracteriza a la co
municación comunitaria como una 
comunicación de doble vía. Su definición 
de comunicación comunitaria difiere de 
otras que utilizan términos como "medios 
comunitarios" para describir la programa
ción diseñada para grupos específicos 
de la comunidad. Para Berrigan, los me
dios comunitarios son "adaptaciones de 
medios decomunicación al servicio de la 

tnatqene, isuetemet« 

comunidad, para cualquier objetivo que 
ésta determine". En mayor grado que 
otros autores, Berrigan identifica lasva
riables de "acceso" y "participación" co
mo las características fundamentales de 
los medios de comunicación democráti
cos y comunitarios y define lostérminos 
detalladamente. 

Para Peter Lewis (1984), la progra
mación alternativa implica que las emi
soras comunitarias presentan programas 
que no existen en otras frecuencias pre
dominantes. Como ejemplo se puede ci
tar los programas que incorporan 
llamadas telefónicas que, adiferencia de 
las versiones fuertemente controladas 
de la radio comercial que en ocasiones 
escogen las llamadas y utilizan graba
ciones, permite a los oyentes llamar y 
expresarse libremente. Esto se eviden
cia en programaciones que incluyen 
desde debates políticos (como el caso 
de Radío Alíee de Italia que incluso fue 
acusada de incitar a manifestaciones) 
hasta dramas improvisados (Radio Po
po/are de Italia) y orquestas de radioes
cuchas (Radio leí et Maíntenant de 
París). 

Lewis caracteriza a la radio comuni
taria por un estilo de locución más infor
mal que puede incluir "sentimientos" y 
hasta "equivocaciones". Su programa
ción está diseñada con mayor libertad 
para satisfacer lasnecesidades específi
cas de la comunidad. El contenido se 
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comunitaria en el mundo 
industrializado, pocas 
personas conocen de su 
existencia e incluso menos 
son oyentes. Esto es 
particularmente evidente en 
los EE. UU., donde la radio y 
la TV comercial son tan 
penetrantes y omnipotentes. 

¡~¡~~~¡¡¡¡¡m~~~¡¡¡¡~¡¡;~~tl~~¡¡¡¡¡¡~~~~¡¡~~~~~~~~ 
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entiende con mayor facilidad, es menos 
erudito y extraño. También es más fácil 
acceder al medio porque no se requiere 
ningún talento o capacitación especial 
para utilizarlo. 

Concentrándose en este enfoque so
bre el contenido y la forma, Lewis y 
Booth (1990) también se refieren a los 
diversos papeles del radioescucha. La 
mayor parte de la radiodifusión del mun
do occidental, conciben al oyente como 
un simple receptor. El modelo de radio 
comunitaria cuestiona esta idea y consi
dera a la audiencia como sujeto y partici
pante a la vez. Por ejemplo, el oyente 
puede serunparticipante, como enEsta
dos Unidos, Canadá y Australia, o un 
"cómplice", como en Italia y Francia. Se
gún Lewis y Booth, estas relaciones per
miten a la audiencia compartir el espacio 
artístico y político. 

¿Qué es la radio comunitaria? 

Sintetizando esta discusión puedo 
señalar que la Radio Comunitaria se ca
racteriza por algunos de los siguientes 
elementos o portodos ellos: (1) la emiso
ra está ubicada dentro de la comunidad 
dela cual desea formar parte; (2) la esta
ción esde propiedad de losmiembros de 

o la comunidad, que tienen elpermiso para 
3l manejarla; (3) la estación esoperada ca
~ da día por los miembros de la comuni
5.	 dad, aún cuando existan algunos
::> 

:5 "profesionales" como parte del staff; (4) 
~ los miembros de la comunidad están in
~ tegrados enlosprocesos detoma dede
~ cisiones; (5) las decisiones se adoptan 
o	 mediante una estructura de poder des

centralizada y un proceso democrático; 
(6) la programación se produce local
mente, empleando miembros de la co
munidad; (7) la programación intenta 
abordar las necesidades de la comuni
dad; (8) la emisora tiene un método para 
captar lasnecesidades y preferencias de 
la comunidad; (9) los miembros de las 
"minorías" de la comunidad forman parte 
de la adrnlnlstracióri de la emisora y de 
la realización de los programas; (1 O) la 
programación refleja mayor diversidad 
de lo que existe en la radio nacional y/o 
comercial; (11) losmiembros dela comu
nidad pueden salir al aire; (12) el formato 
y el estilo de los programas no refleja el 
profesionalismo pulido de los medios co
merciales (u "oficiales"); (13) existen me
canismos para mantener un flujo 
comunicativo dedoble vía. 

Pocas personas conocen de su exis
tencia e incluso menos son oyentes, sus
criptores o voluntarios. Esto es evidente 
en los Estados Unidos, donde la radio y 
televisión comercial son tan penetrantes 
y omnipotentes. Incluso los estudiosos 
de los medios han ignorado en gran par
te la radio comunitaria aún cuando han 
investigado con amplitud el papel de los 
medios de comunicación en la sociedad. 
Sin embargo, la radio comunitaria es uno 
de los pocos medios de comunicación 
democrático en el denominado "mundo 
libre". Incluso loscanales públicos de las 
redes de televisión por cable se han re
ducido a carteleras o han desaparecido 
en algunos casos. Aún cuando es poco 
conocida, la radio comunitaria continúa 
contribuyendo a la identidad y aldesarro
llo de la comunidad, a la programación 
de las minorías, a las noticias alternati
vas y a la expresión artística en los Esta
dosUnidos. 

En Europa, la radio pirata está ce
diendo espacio a la radio comercial local 
en el proceso de privatización de la ra
diodifusión (es decir, comercialización) 
envarios países. Esto produce un mayor 
número de canales de difusión y un in
cremento en las horas de transmisión, 
sin embargo, también implica una menor 
posibilidad de contar con medios no co
merciales y más democráticos. Con el fin 
de asegurar mayor variedad, parece que 
los europeos han dejado de valorar la 
noción sagrada del servicio público. 

En los países en desarrollo, la radio 
comunitaria es la fuente de una nueva 
esperanza en la radiodifusión de servicio 
público. Ahora cumple un papel funda
mental en el desarrollo nacional y comu
nitario en algunos países, como por 
ejemplo en Nicaragua y El Salvador. En 
Nicaragua, la radio comunitaria otorga al 
pueblo la oportunidad de apropiarse de 
los medios de comunicación al transmitir 
sus preocupaciones, salir al aire y al mis
mo tiempo sirve como enlace entre el 
pueblo y el gobierno y otras instituciones 
(Crabtree, 1992). 

La radio comunitaria hatransformado 
loscriterios que muchas personas tenían 
sobre el papel de la comunicación en la 
sociedad. Mientras el dilema fundamen
tal se refiere a losproblemas definancia
miento, las variadas historias y filosofías 
de la radio comunitaria continúan repre
sentando un modelo de comunicación 
democrática. O 
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IRLANDA 

Liberar las ondas
 
La Radio Pirata Mujer seapropió de 
una onda radial en 1987. Utiliza un 
transmisor defabricación casera y 

su área de influencia es de 
aproximadamente cinco kilómetros 

a la redonda en la ciudad de 
Galway enla costa occidental de 

Irlanda. opera desde unode los dos 
dormttortos de unapequeña casa en 

un barrio obrero. Este artículo 
señala las razones porlas cuales se 

estableció y alienta a otras mujeres a 
instalar sus propias emisoras. 
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~¡¡~~¡¡ -a cultura judeo-cristiana se 
:¡¡~I fundamenta en la prohibi
,tll ción de que Adán y Eva co
l¡¡¡¡~ man la manzana del Arbol 
¡¡¡¡~~jdel Conocimiento. Eva, ten
_tada por la serpiente, con

vence a Adán que coma dicho fruto, 
convirtiéndose así en el primer ser hu
mano enasumir el control desu cerebro. 
Deesamanera Eva infringió las leyes de 
la autoridad y censura. Como resultado, 
a las mujeres siempre nos han tratado 
con desdeño por nuestra capacidad de 
hablar. Ahora somos muy cuidadosas de 
hablar en público. Lahistoria de la tecno
logía es en realidad la historia de la cen-

MARGARETTA O'ARCV, irlandesa. Comunicadora 
social 
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sura: una de las principales barreras pa
ra las mujeres es el miedo a la tecnolo
gía, a adquirirla y utilizarla. 

En una reunión en Dublín para cono
cerlospasatiempos más comunes de las 
mujeres, descubrimos que todas disfrutá
bamos conversando en un ambiente so
cial informal. 

Examinamos el caso de la radio. La 
mayoría de las mujeres, por lo menos en 
Irlanda, no trabajan a tiempo completo. 
Las mujeres son las que más escuchan 
la radio. Pero son los hombres quienes 
controlan los programas femeninos para 
estimular y aumentar sus ratings, con el 
fin de que las casas comerciales promo
cionen sus mercancías para quelas mu
jeres las compren. En otras palabras, se 

utiliza la voz de la mujer para fortalecer 
elcomplejo industrial/militar. 

Luego de varias reuniones, enfrenta
mos un dilema: para instalar una emiso
ra de mujeres, ¿deberíamos esperar la 
aprobación de una legislación prometida 
hace mucho tiempo, que otorgaría per
misos a determinadas radios no-estata
les, tanto comerciales como no comer
ciales? La única emisora que existía le
galmente enese momento era la red es
tatal RTE, financiada con publicidad. 
Pero funcionaban cientos de estaciones 
comerciales piratas entodo el país. 

Buscando un transmisor 

Tener una emisora pirata implicaría 
separarnos de la recientemente formada 
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Día de Corpus Oristi, Pujilf, Ecuador 

ras. Su compañera, Katerina Anfossi, 
pregunta, "¿por qué la radio?" y contes
ta: "porque acompaña a la mujer todo el 
día mientras trabaja en las fábricas, los 
negocios y en el hogar. También es un 
medio muy económico y las mujeres son 
pobres." 

FIRE transmite grabaciones y noti
cias de la oficina radial de las Naciones 
Unidas, Fempress, 1515 y especialmente 
WINGS. También intercambia materiales 
con otras emisoras comunitarias a nivel 
mundial. I 

El financiamiento procede, en gran 
parte, de la Fundación para una Socie
dad Compasiva, con base en Estados 
Unidos, organizada en 1984 por la acti
vista feminista Genevieve Vaughan en 
Texas. El financiamiento para la estación 
matriz, RFPI, proviene de campañas de 
recolección defondos y depeticiones di
rectas al público, durante las transmisio
nes. Desde principios de 1993, la 
instalación de un nuevo transmisor ha 
mejorado la fuerza deJp señal de 5 a 30 
kilovatios. Sus transmisiones pueden lle
gar ahora a millones de oyentes en el 
mundo. (Las frecuencias son: 15.030 
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1400-0800; 13.630 (USB) 24 horas; 
7.375 AM 24 horas; 7.385 (USB) 0000
1200. Los programas se repiten en ci
clos diarios deocho horas.) 

Algunos problemas 

FIRE esuna iniciativa nueva e imagi
nativa, pero enfrenta condiciones de 
opresión social y relaciones de poder 
que no se cambiarán fácilmente. Las di
ficultades técnicas son grandes. En rea
lidad, la onda corta se utiliza más en 
Europa, Asia, Africa y América Latina, 
que en Estados Unidos, siendo relativa
mente de bajo costo. Sin embargo, las 
fuertes señales de emisoras nacionales, 
como la Voz de América, SSC, Radio 
Netherland y Radio Moscú dominan las 
limitadas frecuencias deonda corta en el 
mundo, eliminando las señales débiles y 
dificultando que unradioescucha sintoni
ce emisoras pequeñas como RFPI. Se 
requiere para ello un receptor equipado 
con la nueva tecnología desintonización 
digital. 

Otro problema técnico es la capaci
tación para producir programas. El mila
gro de la radio, según lo denominó 
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Brecht, ha influenciado profundamente a 
la sociedad de masas durante este siglo, 
con efectos que han sido muy estudia
dos y documentados. Estando en manos 
de los gobiernos y de las empresas, co
múnmente ha sido un medio vertical de 
transmisión de ideas, provocando la des
movilización y resignación. Es positivo 
que FIRE se enrumbe en otra dirección, 
convirtiendo al oyente en participante. 
Sin embargo, a pesar de los procedi
mientos relativamente bajos en costos y 
el fácil acceso, muchas mujeres encuen
tran dificultad en elaborar los programas 
que desean. 

Finalmente, otra dificultad que en
frenta FIRE, al igual que todo el movi
miento feminista, es la concientización 
de las mujeres para que descubran su 
propio potencial para cambiar sus vidas 
y las sociedades. La mujer lleva consigo 
elpeso deuna historia depasividad y re
signación, alimentada por la tradición y el 
conformismo. El proceso de auto-valora
ción y de escuchar el sonido de su voz, 
es para muchas una experiencia que 
causa temor. Sin embargo, el mismo he
cho de intentarlo puede despertar la nue
vaconciencia que se requiere. O 
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¿Radio popular ocomunitaria?
 
Este ensayo reflexiona sobre la caracterización delasradios comunitarias y las 
radios populares. María Cristina Mata sostiene la no inocencia del lenguaje y la 
importancia depensaren las diferencias queéste crea másalláde lasimilitud 

dealgunas experiencias. 
m~~r~~~~rt~¡~~MrI~f¡jj~~@j~j~jjjjjjjjj@jjjjjjjjjjj¡¡¡¡¡¡m¡¡j¡j 

eo cuidadosamente unlibro glo... '" cuando en realidad no hace una deradio hecha para servir alpueblo, una 
publicado por CIESPAL: década que esa designación se oye por radio que favorece la expresión y la par
Radio apasionados: 21 ex nuestras tierras. ticipación y valora lacultura local. Su ob
periencias de radio comuni Michel Delorme, ex-presidente de la jeto es dar una voz a los que no la 
taria en el mundo. Busco AMARC, viene en mi ayuda. Sus pala tienen, a los grupos marginados y las 
en sus prólogos pistas que bras introductorias despejan las dudas: comunidades alejadas de los grandes 

me permitan salir del desconcierto que "La radio comunitaria es denominada centros urbanos, donde la población es 
me provoca encontrar, bajo esta deno de muchas maneras. Se la conoce como demasiado pequeña para atraer a la ra
minación, el relato de experiencias ra radio popular o educativa en América La dio comercial o a la radio estatal de gran 
diofónicas a las que siempre conocí tina, radio rural o local en Africa, radio escara"
 
como populares. Pistas para disipar la pública en Australia y radio libre o aso En principio y a juicio de esos exper

sorpresa que me causa las palabras de ciativa en Europa. Todos estos nombres tos en el tema, prácticamente no existi

Bruce Girard, editor del volumen: "Se describen el mismo fenómeno, o sea el rían diferencias entre las radios 
puede decir que las primeras experien conseguir hacerse oír y democratizar la populares tannoamerícanas' y las radios 
cias de radios comunitarias se iniciaron comunicación a escala comunitaria. comunitarias. 
en América Latina hace casi medio si- La radio comunitaria, aunque asuma Sin embargo... no creo en la inocen
MARIA CRISTINA MATA, argentina. Comunicadora diversas formas según el entorno en el cia del lenguaje. Tampoco creo que po

,Social. Miembro del Comité Ejecutivo de ALER. que se desarrolla, no deja de ser un tipo damos hacer cualquier cosa con las 
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palabras sin modificar la realidad. Por kian) y ha demostrado como efectiva danos" para que informen sobre las vio
eso, aceptando que para muchos la ra mente impiden la participación igualitaria laciones a los derechos humanos y los 
diocomunitaria esunadenominación ge de la mujer, sin incluir, porsupuesto, las atentandos contra el medio ambiente. 
nérica que cubre diversas modalidades 

Asociación Latí .mericana de
_.-

ueacion 

ALER voces disidentes de las feministas. En Una participante manifestó: "En una con
nacionales y continentales de gestión y una edición especial sobre la mujer y los ferencia, una mujer puede expresarse 
producción alternativa o los grandes sis medios, el boletín EXTRA! de FAIR do ante 1.000 personas; dicha voz, amplia
temas comerciales y públicos de radiodi cumentó la baja participación de la mujer da por los medios, puede llegar a millo
fusión, creo necesario reflexionar, en los medios, la negligencia y tergiver nes" (VISTA, enero de 1992). 
aunque sea brevemente sobre lo que sación presentes en los reportajes televi

llegar a millones de personasnombran ciertas palabras, sobre lasdife sivos y los análisis noticiosos de los 
rencias quecrea el lenguaje más alláde Estados Unidos cuando abordan asun Dentro de este marco -que implica la 
la similitud de algunas experiencias. tos de gran preocupación para la mujer posibilidad de construir redes informati

como aborto y violación, (EXTRA!, mar vas que enlacen a la mujer a nivel mun
Lo comunitario zo/abril1991) . dial- examinamos el caso del Esfuerzo 

Para fundar esa reflexión habría que Radial Feminista Internacional (FIRE). 
La voz de la mujer en el mundorastrear, en la historia de los términos Se inició en mayo de 1991, conjunta

con que se han adjetivado la comunica El patrón de discriminación contra la mente con la emisora de onda corta Ra
ción y los medios, el origen de la expre mujer evidenciado en los Estados Uni dio por la Paz Internacional (RFPI), que 
sión comunitaria/comunitarios, labor que l!.l.illll:¡r¡:¡:¡:¡:i:¡¡il a mujer lleva consigo dos se reproduce con mayor intensidad transmite desde la Universidad por la 
excede loslímites de este artículo. en los países más pobres del mundo en Paz, ubicada en Costa Rica. Actualmen

:::::::::i:::::' :::::::~ el peso de una 
Sin embargo, según varias referen ~~:~:~~~:~:. ;~:~:~ loscuales la violencia, la guerra y la ex te, FIRE sale al aire durante dos horas 

~~:~:¡lt::· :,:¡,::::' historia de pasividad cias' el empleo más consistente de esos plotación económica ejercida por las na diarias, en inglés y español, en frecuen
términos fue realizado originalmente en ciones ricas, ha marginado y cias que se pueden escuchar en todo ely resignación, alimentada 
Canadá y algunos países europeos a empobrecido a poblaciones enteras. En mundo. Se está planificando la transmi
partir de la voluntad de utilizar nuevas y durante siglos por la Guatemala, uno de los países más po sión de una hora adicional en otro idio
ligeras tecnologías en la reconstrucción tradición y el conformismo. bres del hemisferio occidental, es evi ma. Las fundadoras se proponen "dar a 
de los lazos perdidos en la atomizada dente dicha situación. En un foro de la mujer a nivel mundial una voz para

El proceso de autosociedad de masas. mujeres realizado en diciembre de 1991 que hable sobre todos los temas, desde 
El ambiente de creciente anonimato valoración y de escuchar el enciudad de Guatemala, se informó he la sexualidad hasta la agricultura, desde 

e individualismo generado por el desa chos terribles, incluyendo altos niveles política hasta medicina, educación y dessonido de su voz, es para deabuso doméstico, acoso sexual gene militarización." Alentadas por el alcance 
ción y sistemas tecno-burocráticos de 
rrollo de modelos industriales de produc

muchas una experiencia que ralizado, inoperancia oficial en loscasos de su proyecto, afirman que: "Finalmente 
organización social propuso en la prolife de violación o asesinato, violencia políti tenemos un foro en el cual nuestrascausa temor. Sin embargo, el 

ca dirigida a silenciar las protestas, y la ideas pueden ser escuchadas sin ser 
vos, y su extendido uso, una vía de 
ración de medios de comunicación masi

mismo hecho de intentarlo discriminación oculta como producto del descartadas por el patriarcado. Con este 
compensación. Tales medios -en particu analfabetismo, pues de los tres millones medio cruzaremos todas las barreras depuede despertar la nueva 

de analfabetos que existen enGuatema la nación, raza, clase y cultura, para for
el nuevo lazo, en el nuevo hogar, en el 
lar la televisión- deberían convertirse en 

conciencia que se requiere. la. dos millones y medio son mujeres talecer la conciencia internacional de la 
espacio propicio para la identificación (World Perspectives, febrero de 1992). mujer" (FIRE, folleto). 
grupal y colectiva, para las articulaciones En parte como resultado de la decla Las cuatro productoras de la progra
nacionales y el reconocimiento de mode ~¡¡~ltlt¡¡¡¡¡¡~¡~~il1~1¡~~~~~~~ ración de la Década de la Mujer porpar mación de FIRE (conjuntamente con la 
losdeacción social particularizados. fomentar prácticas culturales destinadas paciales mayores y donde los individuos te de las Naciones Unidas, un mayor Gerente General de RFPI, Debra Lat

Pero, como indican los editores del a "reflejar la vida y experiencias de las encuentran sus referentes-personales y número de grupos de derechos huma ham), enfatizaron que los radioescuchas 
número 3/1989 de Media Development, comunidades locales y contribuir a re colectivos más inmediatos. La comuni nos centran su atención en la profunda deberían elaborar sus propias grabacio
dedicado al tema, en ese nuevo espacio crearlas, restaurando los vínculos socia dad es entonces el caserío, el pueblo, o diferencia de la expectativa de vida que nes. Bajo pedido, se entregan algunas 
"las distinciones entre el aquí y el allá, el lesy lasculturas parfícuares" losbarrios de unaciudad. Numerosas ra existe entre los países industrializados y pautas para realizar este trabajo y exis
pasado y el presente, lo inmediato y lo Indudablemente esta caracterización dios que se reconocen como comunita los denominados países "en desarrollo". ten contribuciones modestas para finan
mediato, lo privado y lo público, han sido no clarifica mucho la cuestión si previa rias sirven, justamente, al desarrollo y En noviembre de 1991, dirigentes femi ciar los costos de la producción local. 
borroneadas o literalmente destruidas. mente no se establece qué se entiende consolidación de tales ámbitos: brindan nistas organizaron en Miami, el Congre Buscan programas que aborden temas 
Las nuevas conexiones electrónicas y por comunidad, un concepto tan vago información local ausente en losgrandes so Mundial de Mujeres para un Planeta como la paz, el medio ambiente, los de
los innumerables grupos de interés tie que difícilmente puede pensarse con un medios y tratan de sercanales para que Saludable. rechos humanos y la justicia social, des
nen una sola cosa en común: la ausen único sentido. Imposible agotar aquí to los pobladores puedan participar más de El evento determinó una agenda de de la perspectiva de las experiencias de 
cia de obligaciones colectivas o de dos los que comporta. Tal vez algunos cerca en la gestión de sus propios asun acción para el cambio, relacionando el la mujer en su vida diaria. "Debemos 
genuina solidaridad" que serían elemen basten para mostrar la distancia que tos. deterioro del medio ambiente global a la aprender de nosotras mismas. Se nos 
tosfundantes de lo comunitario. puede existir entre ellos y las prácticas La comunidad puede entenderse co explotación de la mujer. El Congreso debe escuchar. Queremos que los valo

Así, a fines de la década del 70 y du radiofónicas que orientan. mo unagrupamiento enfunción de nece convocó a la creación y fortalecimiento res de la mujer se presenten en el ámbi
rante losaños 80 se asiste en los países La comunidad puede ser una noción sidades intereses y objetivos comunes. de "sistemas informativos y de intercam to público y que se reconozcan como 
centrales a un movimiento orientado  territorial: alude a espacios pequeños o Son grupos basados enel consenso indi bio formales e informales" con el fin de una forma de alcanzar la paz para todos" 
desde instancias privadas y públicas- a restringidos que componen unidades es- vidual acerca de ciertos propósitos y su- darla "palabra a la mayoría de losciuda- dice María Suárez, unade las producto
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niales y concepciones sobre los roles del Trabajo con la radio 
hombre y de la mujer. Pero superando 

WINGS fue uno de los primeros serestas diferencias entre los países, el gé
vicios informativos que utilizó los medios nero y la cultura representan un fuerte 
electrónicos. Durante seis años hadistrivínculo entre hermanas y madres, una 
buido mensualmente informativos grabaidentidad compartida que contribuye sig
dos a emisoras suscritas en los Estadosnificativamente a la fuerza del movimien
Unidos, Canadá, Nueva Zelandia, Austofeminista mundial. 
tralia, Inglaterra, las Filipinas, Bélice,
 

Redes infonnativas Francia, Alemania Occidental y Costa Ri


Una de las prioridades del feminismo ca.
 
Sus informes cubren varios temas:
actual ha sido el desarrollo de redes in

conferencias y manifestaciones feminis·formativas para transmitir e intercambiar 
tas, casos judiciales y legislación, asuninformación sobre la lucha de la mujer. 
tos económicos y laborales, medios deUn ejemplo esel trabajo de difusión dela 
comunicación de la mujer, la mujer como ...Comisión de las Naciones Unidas sobre 
líder en el campo delos derechos huma 9lel Estado de la Mujer. Otras importantes 
nos y como analista social, los movi oífuentes de información y educación pú iü 
mientos de soberanía nacional, la paz y Eblica son las revistas especializadas so

~la guerra y lasobreviviencia global. ::Jbre estudios de la mujer; la variedad de
 
trabajos históricos y académicos sobre Los títulos de los programas son re

~
 

~ 
t¡jasuntos de género y su divulgación en presentativos: "Los Derechos de la Mujer	 
~ 
l/lcentros de enseñanza; el creciente nú Soviética durante la Perestroika", "La .::J 
l/l
Cllmero depelículas y videos sobre las mu Mujer y la Guerra en Irán", "Acciones de ...., 

jeres elaborados por mujeres, según se Recuperación de Tierra a Nivel Nacional De paso por el mercado 
demuestra en la reciente publicación de por parte de los Campesinos de Hondu

nominada EnSu Propia Imagen; y losdi ras", "Hazel Monteith: Senadora Inde

versos servicios noticiosos de mujeres pendiente de Jamaica", "Red Femenina
 
como ISIS Internacional, Fempress y el de Asia Contra el Turismo Sexual", y
 
Servicio Internacional de Recolección de "Censura y la Película 'Mujeres Trabaja

Información dela Mujer (WINGS). doras", El poder de los
 

dominantes 
Evidentemente, la voz de la mujer ha 

ganado terreno en los Estados Unidos. 
Sin embargo, estos resultados no se han 
evidenciado en los medios de comunica
ción dominantes, en los cuales se priori
zan los intereses comerciales y 
nacionales. En los Estados Unidos, la 
imagen tradicional de la mujer como no
via, consumidora, amade casa, madre y 
ayudante del hombre, continúa presente 
en la ideología de la relación hombre
mujer, a pesar de la cantidad de infor
mes sobre el número creciente de 
mujeres que ingresan al mercado detra
bajo y a la pobreza. Es difícil desafiar a 

~ la ideología dominante, según se demos
--:. tró con el cierre de la revista abiertamen
~ te feminista Ms. en 1989 cuando los 
~ grandes anunciantes retiraron su apoyo. 
¡g, (Aunque se lanzó nuevamente en 1990'ª sin publicidad, su futuro es incierto). Un 
t5 grupo que investiga losmedios decorno
~ nícacíón, denominado Imparcialidad y 
.3 Precisión de la Información (FAIR), ha 

Indígena del Oriente Ecuatoriano	 informado que los medios estadouniden
ses están controlados por unas cinco 
corporaciones multinacionales (Bagdki

ponen la adhesión voluntaria a creen
cias, principios y normas cuyo incumpli
miento ubica al individuo fuera de la 
comunidad. Las iglesias, losclubes, cier
tos movimientos sociales y asociaciones, 
son asumidos desde esta perspectiva 
como comunidades de acción. Existen 
radios cuyo sentido comunitario se defi
ne precisamente así: son la voz de un 
grupo social que asume la defensa de 
sus derechos particulares o que busca 
su reconocimiento y fortalecimiento sec
torial, como ocurre con algunas emisoras 
de carácter religioso, vecinal o estudian
til. 

Lacomunidad también puede definir
se como espacio depertenencia e identi
ficación simbólica no voluntario, como 
agrupamiento no deliberado constituido a 
partir de la raza, la edad, el sexo o ads
cripciones culturales. 

Los negros, los judíos, las mujeres, 
los indígenas, los jóvenes punk, pueden 
tener objetivos comunes, pero lo que pri
ma entre ellos al reconocerse como co
munidad, es el sentimiento de ser 
idénticos entre sí y diferenciados del res
to en algún sentido. Por ello se definen 
como comunitarias algunas emisoras de 
países europeos que articulan su labor 
en función de particularidades étnicas y 
culturales de grupos migrantes. O radios 
inspiradas en el deseo juvenil de expre
sarse libremente e interconectar a los 
pares por más que no respondan a un 
movimiento u organización. 

Lo popular 

Tras identificar esas nociones de co
munidad que implican diferentes estrate
gias de radiodifusión auto-reconocidas 
como comunitarias, podría preguntarse 
por qué no llamar así a lasradios que en 
América Latina seauto-denominan popu
lares si, en realidad, muchas de ellas in
forman a poblaciones particulares, 
refuerzan culturas locales, expresan ne
cesidades e intereses degrupos sociales 
que luchan por sus derechos. 

Tengo una única razón que esgrimir: 
el propio modo denombrarse deesas ra
dios en el cual los sectores populares 
ocupan un lugar central como sujeto, 
fuente y destino de su acción. Recono
cerse populares implica un posiciona
miento global frente a un sistema 
económico-social en el cual dichos sec
tores -sln importar dequé grupos setrate 
o dónde estén ubicados geográficamen

te- son marginados o excluidos también 
globalmente del poder .Yno solo del po
der comunicar. En ese sentido, su finali
dad fundamental no es la demo
cratización de la palabra ode la comuni
cación sino la alteración, la sustitución 
de unas formas de vida globalmente in
justas y autoritarias. 

Esta diferencia sustancial -que de 
ningún modo equivale a afirmar que las 
radios populares sean "mejores" que las 
comunitarias o "peores" que ellas, está 
en la base, justamente, de algunos de 
los rasgos que hoy caracterizan a lasra
dios populares de América Latina, preo
cupadas cada vez más por promover la 
rearticulación del fragmentado campo 
popular y por intervenir en la generación 
de la opinión pública. Ambas, estrate
gias orientadas a la necesidad de dise
FIar proyectos globales decambio. 

En este sentido, para las radios po
pulares la clave no está en mejorar lasi
tuación comunicacional de ciertos 
conjuntos de individuos o comunidades, 
sino de trabajar para que los sectores 
populares -definibles en términos so
cioeconómicos y culturales- puedan co
nocer y poner en común sus realidades, 
necesidades e intereses y logren hacer 
públicos sus proyectos ante el conjunto 
delasociedad. 

Comunitario/Popular 

Existen radios auto-definidas como 
comunitarias -y con la independencia de 
la noción de comunidad en juego- que 
alientan objetivos análogos. En Argenti
na, conocemos casos de ese tpo'. Pero 

otras se sentirían seguramente incómo
das si se los atribuyéramos. Fuera deto
do juicio de valor -que cada quien puede 
hacer según sus propias convicciones- lo' 
que no parece conveniente es indiferen
ciar las propuestas porque corremos el 
riesgo de confundirnos: de ilusionarnos 
exagerando las coincidencias, ignorando 
las contradicciones, y de esconder tras 
apariencias de igualdad, la relativista 
idea de que en realidad, todo es más o 
menos lo mismo. 

No es lo mismo trabajar en pro de la 
expresión de las mayorías excluidas de 
la posibilidad de intervenir en la escena 
pública, que competir con un monopolio 
comercial o estatal de radiodifusión. No 
es lo mismo regresar a lo local en bús
queda de una nueva integración que re
cree la solidaridad global, que unregreso 
particularista que "nos aleja definitiva
mente de las posibilidades de entender 
la realidad más vasta en la que lo con
creto adquiere su sentido". No eslo mis
mo buscar la abundancia comunicativa 
-quiero decir tecnológica- multiplicando 
canales accesibles a las personas, que 
la abundancia devida. 

No es lo mismo incluso -y tal vez es
pecialmente dada su variedad y canti
dad- dentro de las propias radios 
comunitarias. 
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misma revista y La televisión alterna
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Una radio dentro del colegio
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il:1 er sim~le~ente r~ceptores críticos de lo~ ~ed!os de 
o,:, "'::: cornuncaclón social no alcanza, esunobíenvo trnpor

¡:~:~:.tante pero modesto, constituye apenas la mitad del 
'í camino. La otra mitad es comenzar a producir men

sajes nosotros mismos, de una manera alternativa, tratando 
aquella problemática que normalmente no aperece en losme
dios de comunicación social. Esta es la base de la propuesta 
que se lleva adelante en la Escuela Media Nº3 de Quilmes y 
que consiste en untaller decomunicación donde los alumnos 
elaboran mensajes para transmitirlos masivamente. 

El taller de comunicación se inició como una actividad ex
tracurricular que consistía en realizar undiario mural, producir 
afiches, editar una revista y elaborar unprograma deradio. 

Los alumnos interesados en trabajar en la radio fueron 
muchos, lo que supuso una dificultad para instalarse en los 
estudios de la radio. De todas formas las primeras veces sa
lieron en"radios piratas". Se pensó en una solución y se deci
dió llevar la radio a la escuela, por lo que ahora tienen una 
radio funcionando en un centro educativo con chicos de 15y 
16años. Así, seempezó a llevar parte delavida de laescuela 
a loshogares deloschicos. 

Se trata de una radio de FM que tiene un alcance de 15 
Km con programación todo losdías de 18a 21 horas y lossá
bados de 11 a 18 horas. Originariamente el alcance era de 
diez manzanas y la programacón sólo sábados durante tres 
horas. 

Jorge González, argentino. Comunicador sacial. 

La audiencia la fueron generando a partir de los propios 
compañeros de la escuela y los padres de lospropios chicos, 
que incluso, en una etapa posterior, comenzaron a participar 
en la programación. Hoy el taller está constituido no sólo por 
losalumnos de la escuela, sino también por chicos desiete es
cuelas diferentes. 

La venta de la revista genera ganancias que se invierten 
en laradio, yaque la financiación de la revista se logra con los 
espacios publicitarios. Se decidió construir una microempresa 
cooperativa en la que se reparte todo lo que entra: se compra 
material para trabajos de periodismo, unporcentaje se reparte 
a los alumnos que venden los espacios publicitarios de la re
vista, a losque arman las notas. Lo obtenido a través de la pu
blicidad además se distribuye entre las ecuelas carenciadas 
de lazona. 

Instalar una radio no exige disponer deuna fortuna, losac
cesorios que se le agreguen son losque encarecen: el local fí
sico de la estación de radio es un salón que estaba 
abanoonado.en la escuela. La mayor parte del equipo estaba 
en la institución: una bandeja, una casetera. El micrófono lo 
donó el padre deuna chica. El cable para la conexión loprestó 
el Club de Radioaficionados de Quilmes. La antena la prestó 
un radioaficionado. Uno de los chicos prestó otra bandeja. El 
primer equipo era chico, deconstrucción casera, luego secon
siguió uno más grande prestado por un fabricante de equipos 
de audio. Todos se movieron buscando donaciones, por loque 
no se gastó unsolo peso en insatalar la radio. 

Sin lugar a dudas, es una experiencia digna de resaltar e 
imitar por otros colegios secundarios deAmérica Latina. O 

~1@1~~~I*~¡~:::~~m:~ltl:!\*:~*~:~l1im*:::~ SARA FLETCHER LUTHER tU*:¡1::l\:¡ltm~:~¡:¡:~*tIml~~~mH1~
 

Podemos 
hablara 

Mujeres 
en onda corta 

anivel mundial 
La construcción de unfeminismo Internacional 
utiltzando la radio sefundamenta en la Idea de 

quelos asuntos dela mujer trascienden las líneas 
divisorias denación, raza, clase y grupos étnicos, 

Igual que la señal.deradio. Además considera que 
g¡ la vozdela mujer esun componente esencial en la 

mouuizacum porlapaz, contra el mtluarismo y19 
para la proteccum del medio ambiente. Sosttene~ quela oposición a ladiscriminación, opresión yg 

.c tnolenaa contra la mujery laniñez noestará ena. 
a, 
u. laagenda dediscusión hasta quela mujer
<C 

'C participe plenamente enfomentar este debate. Al 
'E mismo tiempo, concibe quelaltberactén y
~ 

btenestar de la mujer vadela mano con la 
~ 
.c ltberaclón y bienestar del hombre. La
/f. 

a tenacidad y capacidad de 
persuasión del feminismo 
del siglo veinte ejerce una 
influencia significativa sobre 
las relaciones sociales y 
personales. Enmuchos paí

ses y culturas, la voz de la mujer pro
mueve el reconocimiento de la igualdad 
con el hombre y su derecho a participar 

SARA FLETCHER LUTHER. Ph.D. Intemational Asso
ciation for Mass Communication Research Work
-shop on "Gender, Public space, and The Medium". 

comunicación vía onda corta Intenta crear 
espaciospúbltcos parapromocionar estos objettvos. 

libremente en auto-determinar su vida. 
Frecuentemente enfrenta mucha oposi
ción. Es una lucha que se hafortalecido 
en base a dos soportes: el movimiento 
universal de los derechos humanos que 
surgió a partir de las catástrofes de la 
guerra, destrucción nuclear y el sorpren
dente adelanto tecnológico y la posibili
dad de acceder a los medios de 
comu nicación. 

El alcance de las reivindicaciones fe
ministas es amplio. Entre sus principales 

@~;~~;~;~~¡~~~¡¡¡¡¡m¡¡¡~¡;¡;~~;;;~;t~m~~~~;~mmlm~¡;rm~mm¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~;~¡¡~ 

metas se encuentran la igualdad de de
rechos dentro del matrimonio y la fami
lia. la igualdad económica enel trabajo y 
la factibilidad de trabajar sin ser objeto 
de acoso sexual, y el derecho funda
mental a auto-instruirse y decidir sobre 
su vida. 

Las características específicas de la 
opresión a la mujer, y las formas de lu
char por alcanzar la justicia, difieren en 
todo el mundo, pues existen diversas 
historias, religiones, tradiciones matrimo
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Si estos objetivos cumplidos constitu
yen de por sí una conquista a resaltar, 
no puede dejar de mencionarse por su 
especial relevancia el papel que la radío 
cumple como palanca de cambio, como 
herramienta delogros concretos. 

Ladefensa del medio ambiente, sirve 
para visualizar este aspecto. Abordada 
desde nuestra realidad, la deun país del 
Tercer Mundo, y despojada de snobis
mo, la ecología implica un reto a la ac
ción en busca de una vida más digna y 
plena del ser humano. 

Desde esta perspectiva, el debate se 
articuló con actividades prácticas como 
plantaciones de árboles en distintas par
tes del país; la siembra de ideas estuvo 
acorrpañada por la distribución de miles 
depaquetes desemillas. 

No solo denunciamos las agresiones 
al medio ambiente y losintereses econó
micos que rodean estos actos, sino que 
procuramos que la toma de conciencia 
se efectivizara en acciones concretas. 
Eludiendo la comodidad de un medio de 
comunicación solo comentador, simple 
testigo o espectador de situaciones, qui
simos ser generadores, motivadores de 
cambios en las actitudes. Marcando un 
camino "sembramos ideas" y semillas. 

Las firmas de la esperanza 

Durante 1988 los uruguayos transita
ron el país, puerta a puerta buscando re
colectar las 555.701 firmas que se 
necesitaban para posibilitar un plebiscito 
en defensa de los derechos humanos. 
Superando el número requerido, el go
bierno, a través de la Corte Electoral pu
soen duda miles deesas firmas. 

En un solo día debían presentarse 
losciudadanos impugnados en medio de 
una serie depresiones para que no lo hi· 
cieran. 

Durante tres días, en forma ininte
rrumpida, la radio acompañó la moviliza
ción de miles de uruguayos para 
concretar la opción por la justicia. Su rol 
fue decisivo. 

Desde los estudios se coordinaron 
losesfuerzos, una cadena deteléfonos y 
direcciones para ubicar a aquellos que 
nosabían que su firma había sido puesta 
en duda. Autos para trasladar a quienes 
aún padeciendo una enfermedad querían 
volver a firmar. Voces y más voces que 
exhortaban con emoción y convicción a 
evitar el fraude. 
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Faltando media hora para que expi
rara el plazo legal, los periodistas anun
ciaban que según sus cálculos se 
llegaba. En los locales de presentación, 
la gente formaba cordones humanos pa
rafacilitar el arribo delosrezagados, pa
ra victoriarlos. Una ambulancia se 
detiene y una mujer embarazada en tra
bajo de parto desciende para estampar 
su firma: todo unsímbolo. 

En cada una de las mesas de recep
ción se escuchaba ex44. Después, la 
fiesta: caravanas, bailes, risas y llantos 
en todo el paisito. En Montevideo, miles 
de personas eligen, como epicentro de 
su festejo, lapuerta delaemisora. 

Las fotos que recorrieron el mundo 
mostrando a los uruguayos exteriorizar 
en un mar de abrazos y emociones su 
alegria, fueron tomadas desde nuestros 
balcones. 

CX44 en las calles 
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La radio, que entregó lo mejor de sí 
para esta causa, sin proponérselo, había 
ganado otro plebiscito: el del cariño y re· 
conocimiento por su tarea. A pocos me
tros, en un muro, alguien escribió: 
"Ganamos: Fraude cero. Justicia diez". 

la radio en Uruguay 

Extraños y significativos datos: Uru
guayes el país de América Latina con 
mayor cantidad de emisoras de radio en 
relación a su población. Las pruebas de 
emisión comenzaron antes que la BBe 
de Londres y aunque no hay estadísti
cas, debe ser el país donde más gente 
concurre a lascanchas defútbol con una 
radio portátil para escuchar los relatos 
que lecuentan loque está viendo. 

En esta particular realidad, una emi
sora que no registraba escuchas, que fi
guraba con un cero enlas mediciones de 
audiencia realizadas porempresas espe
cializadas, pasó dela noche a la mañana 
no solo a conseguir oyentes sino que se 
instaló desde elprincipio enlosregistros, 
entre las tres más sintonizadas del país. 

"Llegar no es lo importante, lo impor
tante es mantenerse", sentencia una má
xima popular a propósito de em
prendimientos públicos. ex44, conocida 
como "la radio de la gente" no solo llegó, 
sino que semantiene. Sin unaestructura 
económica sólida, supera a empresas de 
comunicación de gran poder finan
ciero. . 

Con una propuesta auténticamente 
alternativa ha logrado ser escuchada y 
no escucharse a sí misma como ocurre 
con muchas apuestas en este sentido. 

Tal vez la perspectiva del tiempo per
mita explicar cabalmente cómo fue y es 
posible este "fenómeno" de comunica
ción a contrapelo de modas mundiales, 
que emite desde la "intemperie" econó
mica, edificando con esfuerzo unespacio 
de comunicación que acompaña y ahu
yenta soledades; desaloja el silencio y 
los grises y tine de sonidos, palabras, 
abrazos y colores el cielo de un lugar 
chiquitito proa al mar; que motiva y forta
lece el hombre y da vuelo a las mejores 
utopías libertarias. 

"Buenos días amigos. Como todos 
los días, en contacto con ustedes, ex 
44, la radio de la gente, desde los 1410 
kiloherzios AM". Una suerte de David 
con walkman, perdido en el sur".• 
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os años 90 se van perfilan
docomo una especie depri
mavera en la que al vetusto 
tronco europeo le retoñan 
identidades perdidas, len
guas ancestrales y sensibili

dades supuestamente atrofiadas. En las 
cancillerías de las antiguas potencias se 
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cias de la Comunicación y Profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Este ar
ticulo fue elaborado en el marco de un pro
yecto de tesis doctoral, dirigida por el 
profesor Miguel de Moragas. Para su realiza
ción el autor contó con la ayuda de la Co
missió Interdepartamental per a la Recerca i 

-la Innovació Tecnológica (CIRIn. 

habla cada vez más de Europa, y en Eu
ropa (en la CEE, que esla única Europa 
con patente) se habla cada vez más de 
regiones: desu desarrollo, desu articula
ción, de su riqueza o subdesarrollo, de 
cooperación interregional: en el Parla
mento Europeo funciona una atractiva 
comisión de política regional, mientras 
que muchos millones de ECUs' del pre
supuesto comunitario están siendo inver
tidos en proyectos dedesarrollo regional. 
El tratado de la Unión Europea de 1992 
prevé, por primera vez, la inclusión de 
lasregiones en el organigrama institucio
nal dela CEE a través del Comité de las 
Regiones, que vendrá a ser la réplica 
institucional de la Asamblea de las Re-

Noticieros en gaélico escocés; 
magazines de sobremesa en los 
quepresentador e invitados 
departen amistosamente en 
bretón; elmalvadoIRhaciendo 
negocios en catalán; laprevisión 
meteorológica para elfin de 
semana en la Comunidad 
Autónoma deMadrid. Veinte 
añosatrás todo esto pudiera 
habersido visto como un 
intolerable despilfarro de un bien 
tan escaso y preciado como la 
televisión. En estos momentos, 
cerca de300 emisoras europeas 
ofrecen senncios de este tipo. 
Comparten una característica 
peculiar.' siroen apequeños 
territorios no-estatales y/o 
comunidades étnico-culturales 
diferenciadas. Son lo queseha 
convenido en llamar "televisiones 
regionales ". 
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giones de Europa (ARE), looby que 
cuenta con 225 miembros de todo el 
continente. La "Europa de las regiones y 
las nacionalidades" está decididamente 
demoda. 

y es que los viejos "rnacro-suíetos", 
públicos y privados, los espacios nacio
nales homogéneos, la voz monocorde 
que habla por el "país", ceden ante la 
desmultiplicación, la hibridación y el sur
gimiento de nuevos espacios y actores 
culturales, políticos y económicos que, 
en su complejidad y ambigüedad, recla
man también una voz propia: "de ahí que 
sea en el campo de la comunicación 
donde la cuestión nacional encuentra su 
punto defusión. Y ello tanto en el cuadro 
de lasrelaciones declase como en elde 
lasrelaciones entre pueblos y etnias que 
convierten a La Nación en un foco de 
contradicciones y conflictos inéditos"3. 
Las palabras de Jesús Martín-Barbero, 
referidas a la realidad latinoamericana, 
valen igualmente para la hirviente Euro
pa de las regiones y las nacionalidades, 
que también se dota de medios de co
municación, tanto como de instituciones 
políticas o de mejoras competitivas enin
fraestructura. En este contexto la televi
sión regional surge como una necesidad 
y, aveces, como unaobsesión. 

Una categoría escurridiza 

Recientemente, un comunicólogo bri
tánico me transmitía su opinión sobre la 
televisión regional: simplemente, no exis
te. CIRCOM Regional (Cooperativa Eu
ropea de Televisiones Regionales), un 
sindicato con cerca de 300 emisoras re
gionales afiliadas, es en verdad un bati
burrillo de las más dispares realidades, 
más que un gremio de actores homóge
neos: agrupa empresas públicas, priva
das, mixtas; poderosas corporaciones y 
humildes iniciativas voíuntarlstas: emiso
ras completamente independientes y 
centros territoriales de grandes cadenas 
estatales que selimitan a producir un no
ticiero y un magazine diarios para su 
área de cobertura; maquinarias de pro
ducción audiovisual exportable y meros 
reemisores de sitcoms británicos dobla
dos. Escierto que no se necesita un es
fuerzo de abstracción para aislar el 
criterio primario que reúne a una fauna 
tan diversa: el hecho de que su ámbito 
de emisión es infra-estatal. Quizá la es
casa solidez de un criterio puramente te
rritorial haya dado pie al profesor inglés 

n Francia, el 
surgimiento de la 
cadena pública 

France Régions 3 en 1978 
precede a la reforma por la 
que, en 1986, se conferia 
mayor entidad 
político-administrativa a las 
regiones; en España ocurrió 
algo semejante. 
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para ahorrarse la abstracción 'tetevísíón 
regional". Evidentemente, la geografía, 
por sí sola, es incapaz de sustentar una 
categoría que se revela tan consistente, 
aun en su molesta inaccesibilidad para el 
analista. Creo que la clave está en el 
verbo utilizado al comienzo de este artí
culo: las televisiones regionales "sirven", 
es decir, responden en la mayoría de los 
casos a una voluntad de servicio público, 
que se traduce en una vocación de pro
moción lingüística, cultural, económica y 
deimagen dela región o nacionalidad en 
cuestión. Escierto que a veces no sepa
samás allá dela ''vocación'', y las emiso
ras que nacieron del terruño acaban 
digeridas por alguno que otro poderoso 
network estatal. Pero el hecho de perte
necer a una cadena, incluso comercial, 
no implica necesariamente para la emi
sora miembro un abandono delos"servi
cios" regionales. 

Descentralización, mercado y 
servicio público 

La descentralización de los sistemas 
radiotelevisivos en lospaíses de la Euro
pa occidental ha sido uno de los efectos 
más espectaculares de las transforma
ciones experimentadas por el audiovi
sual europeo durante los años 70 y ao. 
uno de los resultados de la explosión de 
los monopolios públicos estatales de ra
diodifusión. Con la denominada "desre
gulación" del sector audiovisual, en 
realidad un febril proceso regulador, los 
diferentes gobiernos han propiciado una 
apertura controlada del sector a nuevos 
actores mercantiles, sociales y adminis
trativos. Elfo hagenerado una multiplica
ción de los canales televisivos y un 
retroceso-reconversión de la lógica del 
servicio público no lucrativo ante el envi
tede la mercantilización y la co- merciali
zación de la televisión. A mediados de 
losao la televisión de servicio público, a 
quien se identificaba generalmente con 
los ''viejos mastodontes" estatales naci
dosen los años 50, parecía amenazada 
de muerte por el avance aparentemente 
inexorable del modelo de televisión "a la 
norteamericana". Laproliferación deemi
siones regionales y locales, a menudo fi
nanciadas total o parcialmente por la 
publicidad, parecía venir a dar el golpe 
degracia a la televisión deservicio públi
co; en este sentido, la experiencia italia
navino a sembrar laduda y el desaliento 
entre los defensores de este modelo: la 

nizada y trasmitida por CX 44 desde un 
céntrico teatro capitalino, donde se die
ron cita un gran número de montevidea
nos. 

Los opositores que integran la mino
ría de la Junta Departamental, cuentan 
también con los micrófonos de la emiso
radonde nosolo explican sus posiciones 
sino que interca~bian opiniones con los 
oyentes en un ejtrcicio real de democra
cia y pluralidad. Mensualmente, en dis
tintas zonas de Montevideo, se instalan 
por varias horas micrófonos para que se 
efectúen debates, asambleas públicas 
entre lasautoridades y losvecinos. 

Estos verdaderos cabildos a micrófo
no abierto, son emitidos en directo y es
cuchados por otros vecinos de gran 
parte del país, constituyendo una expe
riencia radiofónica sin antecedentes. 

Una pasión de multitudes 

El fútbol es, sin lugar a dudas, el de
porte más popular dentro de fronteras. 
Este pequeño país -no por casualidad
fue dos veces Campeón Olímpico. dos 
Campeón Mundial, Campeón 
del Mundialito de selecciones 

actividades y comenta. por fuera del 
círculo comercial tradicional, los aspec
tos sociales, económicos y políticos que 
lo rodean. 

Los temas tabú 

Temas ignorados o tratados general
mente desde una perspectiva retórica y 
frívola fueron abordados en nuestra pro
gramación con un enfoque serio, didácti· 
coy sobre todo, respetuoso. 

La homosexualidad. por ejemplo, un 
tema que en nuestro país sigue desper
tando prejuicios y preconceptos basados 
en la ignorancia y la intolerancia fue pre
sentado, en más de una oportunidad, 
desde una óptica que permitiera enten
der "al distinto" sin tomar partido por nin
guna opción sexual. 

Este aspecto puntual de la sexuali
dad asumida en forma diferente a la me
dia general, posibilitó programas 
removedores y esclarecedores. No se 
trató derestringir el tema a lasexposicio
nes médicas, a lascharlas desexólogos, 
a lasopiniones depsicólogos o al acopio 

de estadísticas sino que se po
sibilitó el diálogo entre las mino

campeonas del mundo y otras ría§ sexuales y los oyentes, en 
tantas veces Campeón deAmé un clima derespeto e interés. 
rica. La suma de trofeos obteni El nucleamiento gay pionero
dospor sus equipos en la Copa en Uruguay, expuso pública
Libertadores deAmérica e Inter mente e intercambió sus puntos
continental marca también un devista, sus vivencias y su rea
récord. lidad con los radioescuchas, en 

En este contexto, un nutrido lo que fuera su primer diálogo 
grupo de periodistas deportivos abierto, sin censura ni precondi
de la radio, nosolo transmite los cionamientos deningún tipo. 
partidos más importantes, sino Este esquema de trabajo:
también difunde las actividades sumar técnicos. escuchar a los 
de lasdivisiones menores inclui protagonistas, confrontar ideas 
das lasde baby fútbol. en un clima de tolerancia, reali

El estadio centenario cuenta zar mesas redondas y micros de 
desde hace unos años con un divulgación se aplica constante
equipo dejóvenes que al no po mente a temas controvertidos y
der -por los costos- emitir des en algunos casos prácticamente 
de una cabina, realizan su tarea tabúes por diferentes motivos. 
desde las tribunas mezclados La condición de la mujer. la 
con el público. Esta forma de '" violencia doméstica, las religio
driblear con creatividad los pro ~ nes y creencias minoritarias. la 
blemas económicos, también se 

~ negritud, el redescubrimiento de 
realiza desde el interior del país g, la raíz indígena, la temática de 
y los estadios donde no juegan ~ los minusválidos, la ecología, el 
los denominados equipos gran ~ SIDA, entre otros, son temas
descomo Nacional y Peñaroí. ~ que se debaten en un marco 

El deporte, en todas sus ra ~ que contribuye a reformular la 
mas y expresiones, halló una o capacidad crítica y la libertad de 
voz independiente que difunde El manicero en su recorrido opinión y decisión. 
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El grupo de amigos 

Uno de los puntales de todo el pro
yecto lo constituye un activo grupo de 
amigos de la radio, que desde el primer 
día de emisión, instrumenta diversas ac
tividades de apoyatura. Organizando re
citales, excursiones, campañas 
solidarias, tareas de difusión, procuran 
recolectar fondos. 

En potencia el apoyo es amplísimo. 
Por ejemplo, hasta el día de hoy, miles 
de oyentes adheridos con un bono soli
dario mensual, esperan ser visitados pa
ra concretar su aporte. Sin embargo, 
como espinosa paradoja económica, la 
falta de medios de locomoción propios 
(se llegó al límite de tener que vender un 
vehículo para pagar deudas con el servi
cio deenergía eléctrica) y lasdificultades 
para rentar cobradores hace difícil efecti
vizar ese apoyo encrecimiento. 

Los estudios de la radio danmuestra 
de la colaboración: fueron pintados con 
pintura y trabajo aportados poresos ami
gos. 

Pese a las dificultades económicas, 
desde esos mismos estudios se han lle
vado adelante reiteradas carroañas soli
darias cuyos destinatarios fueron 
gremios, fuerzas sociales, gente que fue
ra de fronteras atravesaba situaciones 
críticas. 

Tal vez cueste entender todo	 esto, 
pero la energía, los recursos humanos y 
la creatividad militante siempre apunta
ron hacia afuera más que hacia adentro 
delosestudios. 

Ese espíritu de solidaridad es quizás 
la fuerza impulsora que ha permitido a 
esta emisora -a pesar de sus gravísimos 
problemas económicos- no solo seguir 
"en el aire" sino "de aire" cobijar muchísi
mos sueños colectivos. 

Otros vientos 

Unidades móviles recorriendo lasca
lles, puestos fijos de transmisión en ba
rrios populosos, líneas telefónicas con 
incesante trasiego de llamadas. Gente 
que iba y venía hasta el segundo piso, 
venta de bonos, alcancías en las esqui
nas, vecinos golpeando puertas de otros 
vecinos, invitándolos a escuchar la emi
sión, a colaborar con loque fuera. 

En losestudios, el diálogo de lospe
riodistas con los oyentes se mantuvo du
rante horas y horas. Se estaba enmedio 
de una caropaña solidaria. 

38 CHASQUI 47. noviembre 1993 

El huracán que asoló a la Nicaragua 
delasutopías, el que tumbó casas y es
fuerzos, encontró la increíble réplica de 
una jornada significativa y cargada de 
emoción, instrumentada en un pequeño 
país con forma de corazón, por un equi
pode uruguayos que cree en la~aterni
dad sin fronteras. 

Casi tres años después de aquellos 
vientos en Centroamérica, no se podía 
comprender cómo, guerrilleros salvado
reños, que lograron mantener en plena 
guerra una radio clandestina, subían a 
ese segundo piso para hacer suya parte 
de una experiencia de comunicación y 
aplicarla ensu país natal; porque aquella 
radio clandestina, ahora es legal y tam
bién quiere ser"laradio dela gente". 

Ciudad e interior 

Pese a laspequeñas dimensiones de 
nuestro país, definido muchas veces co
mo "país decercanías", sin marcados re
gionalismos, el macrocefalismo de una 
capital que concentra casi la mitad de la 
población y ejerce un centralismo absor
vente, constituye un problema no resuel
to. 

Nuestra radio, instalada en la princi
pal avenida de Montevideo, a pocas cua
dras del punto cero desde donde se 
miden -y se sienten- lasdistancias hacia 
el resto del país, seplanteó desde el co
mienzo el desafío de una propuesta inte
gradora campo-ciudad, interior-capital. 

La problemática particular de la cam
paña, a través del diálogo esclarecedor 
entre profesionales expertos en temas 
del agro y quienes siembran y cosechan 
los frutos del campo, prácticamente ini
cialaprogramación diaria dela emisora. 

Los pequeños y medianos producto
res tienen también, a última hora de la 
tarde, un panorama preciso de los pre

cios que sepagan enel mercado porsus 
productos, para poder decidir la forma 
más ventajosa decomercializarlos. 

Una red de periodistas amigos del in
terior nos permite difundir las noticias 
que se generan en todo el territorio na
cional. 

Tender puentes de comunicación, re
descubrir el país en su verdadera dimen
sión, es la premisa que dirige también el 
esfuerzo de transmitir mensualmente 
desde una localidad del interior, en du
plex y simultáneamente con radios cole
gas de esas localidades. Problemas 
económicos no nos permiten llegar con 
nuestras ondas a todo el territorio. No 
podemos trasmitir con la potencia a que 
estamos autorizados. Válvulas recicla
das, de desecho, reparadas una y otra 
vez, posibilitan la salida al aire pero acor
tan el radio de llegada. 

Saber que estas válvulas no se han 
podido comprar, pese a su costo relativa
mente bajo (8.000 dólares), no ha mella
do el empeño de los comunicadores que 
con ingenio y constancia hacen lo impo
sible para llegar a todos sus coterráneos, 
pese a lascarencias técnicas. 

Democracia y pluralismo 

En 1989, lasfuerzas progresistas nu
cleadas en la coalición de izquierda 
Frente Amplio obtuvieron el gobierno de 
la capital de país. Por primera vez en la 
historia, casi la mitad de la población 
uruguaya que se concentra en Montevi
deo, cuenta con una comuna popular. El 
único programa radial que intenta ser ne
xo entre los vecinos y las nuevas autori
dades seemite en eX44. 

Las comisiones barriales, los nuclea
mientos sociales, las propuestas y recla
mos colectivos e individuales, tienen un 
canal para viabilizar sus aspiraciones. La 
radio es una herramienta eficaz, un es
pacio de comunicación de ida y vuelta, 
donde constantemente los directores de 
la Intendencia (Alcaldía) reciben plan
teos, explican planes, dan respuestas a 
losreclamos delosvecinos. 

Los acuerdos que el Intendente doc
tor Tabaré Vázquez y sus colaboradores 
realizan semanalmente en los barrios 
son trasmitidos a todo el país. 

El propio intendente fue columnista 
de la emisora hasta un día antes de ser 
electo y luego de alcanzar el cargo, la 
primera "interpelación" popular fue orqa

poderosa RAI se veía seriamente concu
rrida por el enjambre de pequeñas emi
soras comerciales de ámbito territorial 
reducido que, fuera del alcance de cual
quier acción reguladora debido a la au
sencia de marco legal alguno, habían 
logrado organizarse en varias redes de 
ámbito estatal queiban captando audien
cias cada vez mayores gracias a una 
programación "popular". 

¿Menos Estado, más mercado? 

Con la crisis mundial de los años 70, 
el Estado del bienestar va a resentir en 
sus rígidas y burocratizadas estructuras 
las crecientes tendencias transnaciona
les de la economía mundial, propiciado
ras del surgimiento depoderosos actores 
no estatales que actúan decisivamente 
en el interior de cada soberanía territo
rial. "La desrreglamentación significa el 
retroceso de la ley, toda vez que la ley 
es la que oprime. Menos Estado, menos 
legislación, más mercado". Estos son 
los principios básicos que, en los países 
industrializados, guiarán la acción políti
ca derivada de las nuevas lógicas, y los 
vectores de fuerza que van a incidir pro
fundamente en la televisión. La "solución 
tecnológico-informática"5 a la crisis pare
ce pasar por una puesta del Estado y de 
sus aparatos al servicio incondicional del 
mercado. La TV, pues, no se mantendrá 
ajena a esta tendencia, máxime cuando 
ha llegado a convertirse enel aparato de 
producción y difusión simbólica más po
deroso de las sociedades occidentales. 
En este sentido, la televisión va a conti
nuar teniendo que ver con el Estado, pe
ro acompañándolo en su proceso de 
transformación. 

Las recetas aplicadas por los tecnó
cratas "curadores" del Estado se trasla
darán a la gestión de la TV desbu
rocratización, racionalización en función 
de criterios de costo-beneficio,	 descen
tralización, pragmatismo, apoyo a la ex
pansión de los mercados para los 
productos de consumo masivo mediante 
la publicidad, privatización parcial de la 
actividad televisiva... La lógica del mer
cado se impone en la gestión de las on
das, un "bien escaso" y, por lo tanto, 
susceptible de racionalización económi
ca. Laruptura delosmonopolios va a ser 
la conclusión lógica de esta tendencia: 
en Italia (1974-76). Francia (1982), Ale
mania (1984-86), Espaí'la (1980-83), Bél
gica (1989), Portugal (1992). Diversos 

desarrollos legislativos, o simplemente la 
misma fuerza de los hechos (como en 
Italia y, parcialmente, en Espal'la), propi
ciarán el surgimiento de nuevas cadenas 
que acabarán con la exclusiva de las 
emisiones que ostentaban los entes pú
blicos centrales. 

Dichos desarrollos legislativos están 
a menudo relacionados con procesos de 
descentralización político-administrativa 
que tienen lugar en diferentes países de 
rancia tradición centralista, como es el 
caso de Francia y Espaí'la. En Francia, el 
surgimiento de la cadena pública France 
Régions 3 en 1978 precede a la reforma 
por la que, en 1986, se confería mayor 
entidad político-administrativa a las re
giones; en España lastelevisiones autó
nomas surgen a raíz de la entrada en 
vigor de la Constitución de 1978, que 
prevé la implementación de un régimen 
territorial cercano al federalismo (crea
ción de 17Comunidades Autónomas con 
amplias competencias propias, entre las 
que está, endiferente grado según el re
dactado decada Estatuto de Autonomía, 
la competencia en materia de radio y te
levisión). 

Comercialización y descentralización 
de la televisión, como se ve, son fenó
menos que coinciden cronológicamente 
y aparecen a menudo íntimamente rela
cionados. Elcaso italiano se revela para
digmático en este sentido. Un análisis 
primario de lo acontecido en este país 
parece dejar entrever una auténtica com

.!!l plementariedad entre ambos fenómenos, 
~ en el sentido de que ambos constituyen
8 el proceso de "desregulación" de los rt ~ años 70 y 80 que precipitó el final del!.~ monopolio público televisivo. Sin errnar
~ go, posteriores desarrollos en otros paí
.Q ses han demostrado que la descen
~ tralización de la televisión, lejos de que
~ dar al margen del sector público, ha re
o sultado mayormente capitalizada por 

Una copa espera	 instituciones públicas: por los propios 
sistemas radiotelevisivos públicos (crea
ción de France Régions 3 y dela RAI3a 
finales de los 70, puesta en marcha de 
los terceros canales alemanes, descone
xiones regionales de BBe y de Televi
sión Española) o por instituciones 
regionales o municipales (Comunidades 
Autónomas en España, comunidades 
belgas, ayuntamientos en varios países 
europeos). En Gran Bretaña la cadena 
ITV, que agrupa a 15 compañía privadas 
de implantación regional, responde bási-
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entre sindicato y administración- emisio
nes bajo control enoportunidad demedi
das de lucha de la Central Unica de 
Trabajadores (PIT-CNT). 

Apuesta a la cultura 

La cultura, ese amplio espacio que 
encierra la creación humana en todas 
sus expresiones, es recogida, mostrada 
y promovida en su diversidad. 

Los espacios que genéricamente se 
conocen bajo el rótulo de "culturales", 
amalgaman -guiados por esa definición 
primaria y abarcativa- una constelación 
que va desde el más virtuoso y conocido 
de los músicos hasta el "hacedor de so
nidos" de cualquier esquina ciudadana; 
desde el escritor laureado hasta aquel 
que quizás nunca llegue a publicar; des
de las obras teatrales instaladas en las 
salas hasta el teatro callejero; desde el 
técnico galardonado fuera de fronteras 
hasta el vecino conocedor de los secre
tos del "yuyito" de campo; desde los 
plásticos ubicados en galerías y museos 
hasta los ejecutores de pinturas casi 
anónimas y colectivas que dan color a 
losmuros delasciudades. 

Privilegiando el quehacer cultural na
cional, pero con uncriterio abierto a reci
bir y proyectar todo lo bueno que llega 
deotras partes del mundo, conformamos 
la "propuesta cultural" de salida alaire. 

Abriendo espacios a expresiones 
musicales de neto corte popular como la 
murga (difundida incluso en un programa 
especialmente dedicado a ella), alternan
do el tango con el rock, la fusión con el 
folklore, los temas de las grandes com
pañías discográficas con lasgrabaciones 
caseras, ras canelones pletóricas de 
amor con las malheridas por el dolor, se 
construye un abanico de sonidos donde 
no hay ritmos silenciados ni vedados. En 
definitiva, una apuesta sin falsas dicoto
mías entre "cultura popular" y "cultura 
académica". Una apuesta a la cultura. 

Producción alternativa 

La propuesta radial de CX 44 no se 
ha limitado a difundir y apoyar activida
des. Ha sido generadora de talleres par
ñctpatívos, ha editado un boletín 
informativo, ha publicado tres libros (Los 
niños cuentan, recopilación de dibujos y 
cuentos realizados por escolares detodo 
el país; Grafitis en el aire, escrito por 
cientos de oyentes que los confecciona
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Entre tragos y cigarros 

Algo que puede parecer paradójico a 
losque han llegado a identificar descen
tralización con privatización-comerciali
zación es el surgimiento, en Espai'ia, de 
los canales autónomos públicos que no 
tan solo han calcado formalmente el mo
delo organizativo y legal de Televisión 
Española, la emisora centralizada estatal 
con la que compiten, sino que han adop
tado parte de la lógica de actuación que 
informaba a losnacientes monopolios ra
diotelevisivos en los estados europeos 
durante los años 50: su objetivo declara
do es la "reconstrucción" nacional-cultu
ral, en este caso de pueblos amena
zados de asimilación y subordinación. 
Me refiero a TVI en Cataluña, Euskal Te
lebista en el País Vasco, TVG en Galicia 
y Canal 9 en la Comunidad Valenciana. 

Cabe concluir, pues, que descentrali
zación televisiva no ha sido sinónimo de 
privatización y muerte de la televisión de 
servicio público. Latelevisión regional en 
Europa nació privada en Gran Bretaña e 
Italia, pero ha descubierto su sustento y 
su vocación en el servicio público. No 
obstante, sí que ha muerto una manera 
de concebir lo "público", acompañando a 
la transformación de toda una concep
ción del Estado predominante hasta ha
ce pocos años. "El Estado ya ha 
empezado a'cambiar y (...) las lógicas 
que lo recorren evidencian más una 
complicidad en el despojamiento de al
gunas desus funciones que unapego in
condicional a una especie de esencia 
que sus adversarios suelen atribuirle (...) 
Frente a la acusación de despilfarro, 
frente a la acusación de inhumanidad, el 
estado recabará del management los 
instrumentos para racionalizar su acción, 
pero también para empezar a vender 
servicios (...) Ante la controversia que 
suscitan los objetivos y los métodos de 
uno y otro, el sector privado y el sector 
público intercambian sus finalidades y 
sus métodos: 'el sector privado ha de 
inspirarse en las finalidades del sector 
público; el sector público ha de utilizar 
los métodos del sector prtvado'". En la 
descentralización de los servicios públi
cos de radio y televisión y en lasformas 
de gestión de dichos servicios, cercanas 
cuando no idénticas, a lasde la empresa 
privada, hay que ver una manifestación 
clara de dicha tendencia, detectable en 
muchos otros campos de la intervención 
estatal. Pero el hecho deque loscanales 
delos lander alemanes y delasComuni

camente a criterios comerciales, aunque 
sepuede afirmar que la tutela a que está 
sometida por parte de la Independent 
Televisión Oomssiorr confiere a su acti
vidad un marcado carácter de servicio 
púoñco'. Esto vale también para el canal 
dedifusión estatal Channel 4 y la emiso
ra en lengua galesa integrada en su se
no (S4C), que emite para el país de 
Gales. En Bélgica, las televisiones públi
cas correspondientes a cada una de las 
dos áreas lingüístico-culturales del país 
(la RTBF para Valonia y la BRT para 
Flandes) pusieron en marcha durante los 
anos 80 sendos segundos canales, 
afianzando su posición en el disputado 
panorama radiotelevisivo belga. 

La lógica comercial de la televisión 
privada, basada en la búsqueda de pú
blicos masivos para ofrecer a los anun
ciantes, hace no viable la idea de una 
televisión privada de alcance territorial 
reducido que pueda competir con éxito 
con losgrandes networks nacionales o 
extranjeros. La repetidamente citada ex
periencia italiana lo pone de manifiesto: 
tras unos primeros años del boom delas 
televisiones locales-regionales indepen
dientes, las exigencias de rentabilidad 
condujeron a la integración de la mayo
ríadeellas dentro detres grandes redes 
comerciales (Canales 5, Italia 1y Rete 
4) que emitían programas comunes para 
todo elpaís. 

na radio siempre en 
movimiento. Esa es 
la dave de esta 

quijotada. Junto a la gente, 
desde la gente, con toda la 
gente. No anunciar y 
enunciar pluralidad, 
democracia, solidaridad, 
sino contribuir a 
fortalecerlas una y otra vez, 
todos los' días, de corazón y 
por convicción. 

Wi~¡¡¡~~1¡¡¡~I~~l¡¡¡~!~~¡~~1 

ron y Ecoapicultura, unproyecto a escala 
humana, manual práctico y epílogo de lo 
que fuera el Primer Curso de Ecoapicul
tura del Uruguay, instrumentado desde la 
radio con el apoyo de catorce entidades 
gubernamentales y ONGs nacionales y 
extranjeras. Se editaron también tres se
ries de casetes: un montaje de la cober
tura realizada en Chile durante la 
resistencia a la dictadura; la historia de 
Aparicio Saravia (uno de los caudillos 
nacionales de principios de siglo) y una 
investigación periodística sobre un esta
blecimiento desalud pública. 

Además, un sello discográfico nacio
nal, editó dos casetes con música que 
emite CX 44. En un caso, "música tropi
cal", sumamente popular en el país y en 
otro, una compilación detres décadas de 
temas uruguayos deraíz urbana. 

Sin embargo, la edición de casetes 
más importante, es la que realizan a dia
rio los oyentes, que graban parte de la 
programación y la envían -por propia ini
ciativa y asumiendo costos- a distintas 
partes del mundo. (Se supone que más 
de un millón de uruguayos viven en el 
exterior). 

La circulación, en casetes caseros, 
de materiales emitidos por la radio y re
mitidos por la audiencia, merecería, por 
su peculiaridad, unestudio sociológico. 

Fomentando la participación 

La inserción social de un medio de 
comunicación, la apuesta tendiente a 
acortar distancias geográficas y cultura
les, el fomento de la participación, pue
den ser buscados por diversos caminos. 

Uno de los transitados tiene que ver 
con la organización de excursiones que 
parten del local de la emisora hacia dis
tintos puntos del país. 

Cuando veintiún omnibuses recorrie
ron -en un clima defiesta y camaradería 
las calles capitalinas para dirigirse a la 
ciudad de Minas (situada a 100 kilóme
tros), esta reiterada experiencia alcanza
ba su verdadera dimensión simbólica. A 
la caravana inicial de unidades de trans
porte se le unieron en el camino residen
tesdediversas localidades. 

La recorrida por uno de los cerros 
que enmarcan la ciudad serrana en la 
que participaron excursionistas y habi
tantes del lugar, fue una especie de sín
tesis del encuentro de sentimientos que 
la radio pretende y logra generar. 
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cedor de iday vuelta- los problemas, los 
logros, las preocupaciones de la socie
dad toda. 

Ciertas temáticas particulares nosolo 
son abordadas por los diferentes progra
mas y por un afiatado y activo departa
mento de prensa, sino que cuentan con 
un espacio y un horario propio. Tal es el 
caso de los trabajadores organizados y 
sus sindicatos. 

Uruguay es un país con una rica y 
heróica tradición de luchas gremiales. 
Historiar estos hechos, analizar el pre
sente y fundamentalmente tender líneas 
de trabajo hacia el futuro, constituyen 
una preocupación constante dela radio. 

La prensa sindical recoge parte de 
nuestros espacios sobre estos temas y 
es frecuente encontrase con volantes y 
afiches de los sindicatos, invitando a es
cuchar los programas gremiales que 
emitimos. 

La formación sindical, el asesora
miento legal de abogados especializados 
que aconsejan a los oyentes y analizan 
nuestra legislación laboral, la difusión de 
las diversas propuestas de las distintas 
tendencias gremiales, son algunos delos 
aspectos a destacar eneste sentido. 

Nuestros periodistas han acompaña
do las marchas y huelgas de todos los 

sindicatos. Han transmitido en vivo y en 
directo desde las ollas populares, desde 
las ocupaciones fabriles, desde lasbarri
cadas en medios de la represión policial. 
Han sido también un efectivo eslabón en 
la cadena de solidaridad que se genera 
entre los trabajadores en conflicto y el 
resto de la población. Basta como ejem
plo enunciar una experiencia que se de
sarrolló en el marco de uno de los 
conflictos laborales más duros que en
frentó al gobierno con unsindicato delin
terior del país. La radio, instalada en 
Juan Lacaze (localidad cercana a la fron
tera con Argentina), en medio del cam
pamento de los huelguistas, y 
transmitiendo durante tres horas, logró 
que frente a la puerta de sus estudios 
centrales, en pleno centro de Montevi
deo, se recolectaran más de dostonela
das de alimentos para quienes 
realizaban la medida de lucha. 

Los 40 trabajadores profesionales de 
la emisora están sindicalizados. El Comi
té de Empresa, constituido por delega
dos elegidos en comicios con voto 
secreto, en los que participan todos los 
trabajadores, integra la Asociación de la 
Prensa del Uruguay 

En estos momentos, es la única radio 
que posibilita -por identidad de intereses 
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dades Autónomas Españolas apelen a la 
publicidad para financiarse en parte, o 
que el canal galés S4C encargue su pro
gramación a otras cadenas comerciales 
o a productores independientes no des
miente que estos canales deriven su 
existencia de la voluntad política de las 
comunidades para las que emiten y, por 
lo tanto, de los recursos públicos que se 
lesasigna para cubrir suspresupuestos. 

¿Hacia dónde? 

Inequívocamente, al hacer una pre
dicción sobre la evolución delatelevisión 
regional en Europa, hay que pronunciar 
la palabra "incertidumbre", que es lo que 
planea por todo el sector televisivo euro
peo, tras diez años de júbilo expansivo. 
El flujo de nuevos actores y nuevos ca
nales no parece haberse agotado. Es 
más, el satélite, las redes de cable y la 
comprensión digital hacen augurar una 
auténtica tromba de ellos. En España, 
por ejemplo, aún no ha finalizado el pro
ceso de recomposición del sistema de 
canales hertzianos (se espera la apari
ción de los nuevos canales autónomos 
que están en proyecto), cuando el con

sorcío español desatélites Hispasat está 
subastando cinco canales de televisión 
más, de cobertura estatal, que entrarán 
enfuncionamiento el año próximo. Y ello 
sin olvidar la oferta de los cinco satélites 
del sistema transeuropeo Astra, o la de 
Eutelsat. En España, la televisión porca
ble está justo en sus inicios, de manera 
que es de prever una expansión de la 
oferta televisiva de este canal de dífu
sión. 

Frente a la multiplicación de la oferta 
televisiva, que comporta la fragmenta
ción de las audiencias, el incremento de 
loscostos y la reducción de losingresos 
publicitarios, las televisiones regionales 
no tienen mejor opción que potenciar al 
máximo aquellas características que las 
hacen diferentes a los poderosos cana
les estatales y transnacionales: las que 
sederivan delaproximidad respecto a la 
comunidad para las que emiten. Mayor 
accesibilidad y oferta participativa, cerca
nía a la sensibilidad de la comunidad, 
potenciación de la lengua propia cuando 
ésta existe, mayor atención a los proble
mas políticos y económicos de la re
gión... Se trata, en definitiva, de 
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apoyarse en las características de servi
cio público, sin por ello tener que renun
ciar a planteamientos comerciales 
realistas para recluirse enun autismo tot
klorista. La televisión regional debe nu
trirse de las identidades colectivas que 
lassustentan. Por otra parte, la apertura 
se revela como imprescindible, y de ello 
son plenamente conscientes, por ejem
plo, las teleVisiones autónomas españo
las, agrupadas desde 1988 en la 
Federación de Organismos Radiotelevisi
vos Autonómicos (FORTA), entidad a tra
vés de la cual compran y venden 
derechos en común, defienden jurídica
mente sus intereses, comercializan con
juntamente espacios de publicidad y 
acuerdan coproducciones. Ladefensa de 
los intereses comunes es también el ob
jetivo de la CIRCOM Regional. Tan solo 
mediante un estrechamiento de la rela
ción con la audiencia y una política abier
ta e innovadora podrán las televisiones 
regionales afrontar el futuro con garan
tías. O 

REFERENCIAS 
1. El ECU (Unidad de Cuenta Europea) 

es la moneda única europea que está 
siendo impulsada desde la CEE; su 
valor está sostenido por un pool de 
divisas de los diversos países comu
nitarios. 

2.	 Vid. Mattelart, A. y Mattelart, M. "El 
ocaso de los macro-sujetos", en Pen
sar sobre los medios, Fundesco, Ma
drid,1987. 

3.	 Martín Barbero, Jesús, "De los me
dios a las mediaciones", Gustavo Gili, 
Barcelona, 1987, p. 224. 

4.	 Mattelart y Mattelart, op. cit. p. 182. 
5.	 En palabras de Mattelart y Mattelart, 

op. cit. 
6.	 Organismo público británico de tutela 

de latelevisión independiente, contro
la, además de las cadenas de televi
sión ITV y Channel Four, la televisión 
por cable y por satélite. 

7. Al menos así lo entiende CIACOM 
Regional, la Asociación Europea de 
Emisoras Aegionales Públicas, en el 
seno de la cual se integran plena
mente las diversas compañías de 
ITV. El actual presidente de CIA
COM, David Lowen, es el director de 
la Yorkshire Televisión de Leeds, 
compañía miembro de ITV. 

8.	 Mattelart y Mattelart, op. cit, p. 160. 
La cita contenida en el fragmento es 
de Laufer, A, "Crise de Légitimité 
dans les grandes organisations", en 
Aevue francaise de gestion, marzo

Máscaras de la vida	 abril 1977, p.117.Concentración bajo los estudios de Radio Panamericana en el Referendum • 1988 
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España: "Telebasura" y
 

lll.iilr·:·>";¡¡¡¡1111 ~e c~~~e;:~g~:~:~d~~ 
M¡¡¡ ~~~ª televisión españoles 
~~:::., .:::::.:.' es cada vez más cues

tionada por amplios sectores de la 
población, que la califican con el 
mote de "Telebasura". Sindicatos, 
intelectuales, asociaciones de 
espectadores y padres arre
metieron contra lo que algunos 
califican "italianización de la TV 
española". En Italia la guerra entre 
la radíotelevisíón estatal (RA!), y 
el grupo privado Fininvest que 
dirige el empresario Silvia 
Berlusconí, es considerada la prin ~ ral". De inmediato sus detractores 
cipal responsable de la baja cali ~ de la oposición le demandaron 
dad de los programas. 2' por qué no hizo nada mientras 

En su búsqueda por obtener ~ fue vicepresidente del gobierno, 
más audiencia y también publici ~ entre 1982 y 1991, Y Diario 16 

o
dad, la televisión española, ~ ironizó titulando "Alfonso Guerra 
incluyendo los dos canales ~ contra su propia TV". 

oestatales, se inundó de crudos 

TV de supermercado 
PABLO AZOCAR 

Código Uno, cierra la emisión de 
su programa afirmando: "mucho 
disfrutar con las penas del próji
mo, pero tenga cuidado porque 
cualquier día usted traspasa la 
pantalla y se ve obligado a justi
ficar por qué acabó con su seño
ra". 

La situación llegó a tal punto 
que el número dos del gober
nante Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), Alfonso Guerra, 
lanzó una advertencia afirmando 
que "la telebasura está producien

'" do un auténtico retroceso cultu

"realíty shows", programas ligeros 
y concursos de toda clase, y en la práctica no hay ni un solo 
ciclo cultural. 

El director cinematográfico Antonio Saura, se incorporó a 
esta controversia afirmando que "La televisión española es la 
más mediocre del mundo. Podría ser una fantástica arma de 
educación y promoción y, sin embargo, así como está plantea
da, es un instrumento de cretínízacíón del pueblo". 

Los "reality shows" están en el centro de las críticas y su 
epitome lo constituye el programa La máquina de la verdad 
(emitido por la cadena privada Tete-S'), donde personajes del 
denominado "Jet Ser" relatan problemas de alcoba y fortunas, y 
son retrucados por un polémico jurado. Algunos programas 
relatan o escenifican crímenes y estupros, como Misterios sin 
resolver, donde el conductor le pregunta a una niña de 12 años: 
"¿Fue tu padre quien te violó?" 

Durante la última semana de octubre de 1993, en la TV 
española se emitieron 52 concursos, 27 "reality shows" y 20 
capítulos de telenovelas, lo que llevó al presidente de la 
Asociación de Telespectadores, Antonio Olivares, a denunciar el 
hastío predominante con este tipo de programación. 

Un ejemplo de lo que ocurre en la TV española lo tenemos 
cuando el escritor Arturo Pérez Reverte, conductor del ciclo 

La coalición Izquierda Unida 
(ID), tercera fuerza política del 

país, se sumó a la ola de críticas anunciando que convocará a 
una "huelga de receptores" si continúa la programación violen
ta. ID presentó una enmienda al presupuesto de 1994, y 
reclamó 500 millones de dólares de subvención para R1VE con 
el objeto de que "cumpla con su principio de servicio público 
fundamental, que se ha perdido debido a su desprestigio y falta 
de pluralidad". Felipe Alcaraz, diputado de ID, declaró en el 
Parlamento que "desde 1982, R1VE no recibe ni una peseta de 
subvención, cuando todas las cadenas europeas cuentan con 
ayudas del estado, como el caso de la BBC británica, que es 
subvencionada en el 98 por ciento del presupuesto". 

Según el escritor José Luis Sampedro "Es tan escandalosa y 
reveladora esa carencia, que lleva a preguntarse si las personas 
instaladas en el poder tienen interés en que la gente no 
piense". 

Valerio Olazarov, director del canal privado Tele 5, uno de 
los más criticados como exponente en España del "modelo 
Berlusconí", se defendió afirmando sarcásticamente que "Si a 
uno lo ponen a competir, en este caso por audiencia, es natural 
que quiera ganar, que yo sepa, nadie le gusta perder. Nosotros 
hacemos una televisión de supermercado, no una televisión de 
boutique". (IPS)O 
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La radio de la gente y 
los tupamaros 

Un sueño hecho realidad
 
En pocos países las radios comunttartas logran estar entre las tres emisoras 

más escuchadas y con un rattng envidiado pormedios demucho poder 
económico. Ese es elcaso deex 44 Radio Panamericana de Uruguay, la 

emisora delos tupamaros. Fieles alpensamiento desu legendario ltder Raúl 
Sendtc para quien las comunicacionesfueron parte importante del quehacer 

político, cuando eran laguerrilla urbana más famosa deAmérica Latina, los 
exguerrtlleros supieron instrumentar una radio popular quecompite con las 
radios comerciales. Decretada laamnistía general en 1985, los tupamaros 

instrumentaron distintos proyectos decomunicación como parte de su 
actividadpolítica en la nueva coyuntura. Fue asíquefundaron la revista 

Mate Amargo, queseconstituyó en unfenómeno dentro de laspublicaciones 
uruguayas post dictadura, nosolo poreltiraje (25.000 ejemplares enun país 
de tres mtllones dehabitantes) sino porsu creatividad e innovación, dejando 
atrás las viejas publicaciones de izquierda. En esa misma línea surgió elSello 
Discográfico Canto Libre, la edttortal Tupac Amaru y, posteriormente, ex 44 

Panamericana, "La radio de la gente" que supo ganarse un lugar 
preponderante en lacomunicación del país. 

~m~¡~¡~m;~~~~~~;;~;!~@~;~~~;~;i;;;~;¡¡~¡~l1l~~~~lm;~~~~~1it1~~~;~;;~1~;;~~;;~;¡m;~;~~ 
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areola casi un sueño impo
sible... pero de eso ya ha
cevarios años. Hoyesuna 
realidad: en la República 
Oriental de Uruguay, un 
pequeñito país de esta 

América existe una radio alternativa, 
comprometida y popular que acompaña, 
promociona y gestiona otros sueños, 
que son alimentados y compartidos por 
miles deescuchas 

El Movimiento de Liberación Nacio
nal (Tupamaros), la guerrilla urbana que 
se planteara seriamente instrumentar la 
lucha política con armas en la década 
del 60, y que fuera derrotada militarmen
te a principios de los70 esel encargado 
(dos décadas después) de instrumentar 
una radio popular que se plantea la polí
tica de los cambios, introduciendo una 
propuesta participativa donde no existe 
ningún espacio fijo para su movimiento, 
pero pone en movimiento a múltiples nu
cleamientos de gente organizada. Una 
radio siempre en movimiento. Esa es la 
clave deesta quijotada. Junto a lagente, 
desde la gente, con toda la gente. No 
anunciar y enunciar pluralidad, democra
cia, solidaridad, sino contribuir a fortale
cerlas una y otra vez, todos los días, de 
corazón y por convicción. No teorizar so
bre la participación, abrir los micrófonos 
a todos, no temer al intercambio de 
ideas, permitir que lagente se exprese a 
través de las líneas telefónicas, por car
ta, en encuestas, mesas redondas; pero 
también, salir a buscarla y escucharla en 
las esquinas, los barrios, en todos los 
rincones del país. Decirle no al "no se 
puede". 

Perfil propio 

La programación está integrada por 
diferentes propuestas con perfil propio 
que se detienen en diversas temáticas. 
En conjunto construyen un mosaico de 
temas múltiples y plurales, como la vida 
misma. El resultado funciona como un 
juego de espejos donde se reflejan y se 
redimensionan -en un proceso enrique-

Esta nota fue realizada especialmente para Chasqui 
por el Colectivo de Dirección de ex 44 
Panamericana. La radio de la gente. 
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para representar nuestras 
reinvindicaciones, para 
luchar por nuestros intereses 
específicos y también para 
autoregular nuestra propia 
profesión. 

~t~;~;~~~;~¡¡¡~~~~~¡~¡~¡~;~~¡;~~]¡~¡~;~¡~¡~;~¡¡;~;~ 

tal en lasinvestigaciones que culminaron 
con la renuncia del ex Presidente Collor, 
que fue denominado como corrupto. 

Uno delos objetivos esenciales de 
las organizaciones gremiales de los 
periodistas ha sido la defensa profe
sional, situación que cuestionan cier
tos sectores, particularmente en lo 
que corresponde al derecho a la cole
giación, ¿cuál es su opinión al res
pecto? 

Es una vieja discusión en contra de 
lasorganizaciones profesionales, lossin
dicatos, las federaciones, las uniones y 
los colegios profesionales, sustentada 
por algunas personas que pretenden que 
cualquier persona puede ejercer la profe
sión, independiente de ser o no periodis
ta. Yo pienso que es una posición muy 
discutible, especialmente en los países 
donde lasgarantías para el libre ejercicio 
profesional, para la libre expresión, la li
bre información, todavía no están conso
lidadas en una legislación. Yo me 
arriesgaría a decir que aquellos que de
fienden esta tesis les gustaría muchísi
mo desorganizar nuestras categorías 
para reducir nuestra capacidad de lucha. 

Porque los periodistas, especialmen
te losjóvenes periodistas, que pasan por 
lasfacultades universitarias y que tienen 
una formación profesional específica, 
aprenden exactamente el sentido ético 
dela profesión. 

Pertenecemos a una profesión muy 
diferente en diversqs-aspectos y también 
muy compleja. Baste recordar la fuerza y 
el alcance que tiene latelevisión sobre la 
vida, sobre lo cotidiano de las personas. 
Cada vez el periodista requiere de una 
formación profesional, específica, acadé
mica. Por lo tanto, yo:soy de aquellos 
que piensan que deberíamos luchar en 
cada uno de nuestros países para la pre
servación de nuestras organizaciones y 
al igual que los médicos, los ingenieros, 
a quienes se le exige una formación pro
fesional, considero que se debería exi
gira aquel que quiere ser periodista una 
formación académica. Es justo que los 
periodistas tengamos nuestras or
ganizaciones para representar nues
tras reinvindicaciones, para luchar por 
nuestros intereses específicos y también 
para autoregular nuestra propia profe
sión. 

Los nuevos retos, la dinámica so
cial, los vertiginosos cambios tecno
lógicos, demandan reciclar los 
conocimientos. ¿Qué hace la OIP en 
esta materia y cómo deben enfrentar 
los centros académicos esta proble
mática? 

Yo debo confesar que la OIP en los 
dos últimos años ha atravesado momen
tos muy complicados en su vida interna, 
somos parte del contexto de cambios 
muy rápidos y profundos que haocurrido 
en el mundo, especialmente en Europa 
del Este, donde estamos establecidos 
desde 1947. La sede de la OIP estaba 
en Praga, y ahora nos mudamos para 
Madrid y naturalmente estamos involu
crados en este momento encambios que 
está pasando esa región y de cierta for
ma ha perjudicado nuestra relación en 
ciertos campos. 

Nosotros manteníamos programas 
permanentes de formación y perfeccio
namiento profesional que se desarrolla
ban a través del Instituto de Periodismo 
en Berlín, una Escuela en Budapest y 
otra en Praga y teníamos con diversas 
instituciones también cooperaciones en 
este campo; pero debo confesar que en 
este último tiempo por causa de la crisis 
que atravesamos, nuestros programas 
se paralizaron; pero es nuestra intención 
reformular una estrategia eneste campo. 
Pretendemos incluso buscar la coopera
ción de institutos internacionales y de or
ganismos profesionales para establecer 
nexos, por ejemplo tenemos algunos 
proyectos para proponer a CIESPAL, te
nemos también la idea de cooperar con 
IPS y buscar contacto con fundaciones 
europeas que estén interesadas con el 
tema para poder desarrollar unprograma 
amplio que podrá contemplar a periodis
tas de diversas regiones del mundo, es
pecialmente de aquellas que requieren 
de mayor apoyo como son América Lati· 
na, Africa, lospaíses árabes. 

En Africa por ejemplo, los periodis
tas tienen carencia de máquinas de es
cribir mientras los periodistas en otros 
países trabajan en computadora. Tenien
do en cuenta estas grandes diferencias, 
pienso que deberíamos a partir de este 
año definir una nueva estrategia de ac
ción en este campo y renovar nuestro 
compromiso con las reivindicaciones y 
postulados de los periodistas y de las li· 
bertades públicas. • 

¿Quién se queda con la TV
 
por satélite en Asia?
 

JOYANA SHARMA 

La batalla por controlar el mercado televisivo satelital de Asia sepusoal rojo vivo al aliarse 
empresarios de televisión asiáticos, australianos y estadounidenses para comprar Star 1V, 

estación pionera en la televisión satelital, con sede en Hong Kong. 

~~¡~¡;¡~~;~¡;¡¡¡~¡¡¡¡;~m¡~¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~¡;¡~;¡;¡¡¡;;¡~;~;~!¡~~~;~;~~¡¡¡¡¡~¡~~¡~¡~~~~l~~tl~~~~~;~;~;~~~~;~~~~~;~~~~~;~*~~~l~ 

@)jrl;:;:········;;;;;;;:IPremiodeestaguerra,parece ser millones de es Los ejecutivos de Star ]V dicen que una de las principales 
:~¡~I:~:~:t 'ir pectadores en el naciente mercadode consumidores razones de su éxito en la región es darse cuenta de que los 
ffll f~:: más grande del mundo: China. Se dice que ya, más asiáticos no quieren más programas occidentales importados. ¡mr' t:::; de 11 millones de viviendas chinas tienen antenas Para las empresas occidentales, entrar en alianza con com
parabólicas para captar los cinco canalesde Star rv: pañías asiáticas tales como 7VB, parece ser la única fama de 

Pero Star ]V no está sola: el principal sistema de televisión poder competir con la exitosa Star rv: 7VB, que va a comenzar 
por cable de Hong Kong, 7VB, anunció una alianza estratégica a transmitir en chino (mandarin) a Taiwan, ya tiene un setvicio 
con el Sistema Tumer -que controla la red de noticias por cable similar para Hong Kong. La cadena es propiedad del magnate 
de CNN con sede en Atlanta-, la del cine de Hong KongSirRun Run 
corporación australiana de TV, la Shaw, que también es dueño de la 
estación de deportes ESPN y la fi mayor productora de cine en len
lial asiática del canal de películas gua china: 7VB; se convirtió en el 
HBo. canal que mayor producción propia 

Sigue a ello, el anuncio hecho posee en el mundo: 12 horas dia
por Rupert Murdoch, empresario rias de programación original, o sea 
australiano de medios de comuni 5.000 horas al año". 
cación que piensa comprar el 22 Murdoch, que se une a la TVE, 
por ciento de la 7VB, con el fin de es propietario de los estudios Fax, 
entrar en el sistema por satélite en con su gran archivo de filmes y 
Asia. además ha estado negociando en 

Star ]V comenzó sus ambicio China los derechos de colecciones 
sas operaciones hace tres años, y de viejos filmes chinos. 
desde entonces ha abierto un gran Star ]V no se duerme sobre los 
mercado en la región. "Star fue la laureles. Ha tratado de lograr acuer
primera", dijo el analista de comu dos en China, país que ve como el 
nicaciones ]ohn Ure de la Universi principal campo de batalla de esta 
dad de Hong Kong. "Ella abrió la ' guerra por la teleaudiencia asiática. 
puerta al sistema por satélite en Asia y China. Ahora todos quie El hecho de que China permita abrir oficinas a StarTv' es 
ren correrpor el camino abierto". sintomático de que el régimen comunista ve que las transmisio

La nueva alianza no es solo una señal del actual dominio de nes de televisión via satélite son imparables. Pero a Star ]V le 
Star ]V en el espacio satelital, sino también del hecho de que podrlan hacer falta programas. Debido a eso, en abril, la firma 
las poderosas firmas occidentales de televisión por satélite no Media Assets, de propiedad de Star, dijo que financiaría la pro
han logrado penetrar por sí solas en Asia. En lo que se conside ducción de 25 películas en lengua china. Con todo, los ejecuti
ra un gran error gerencial, CNNcerró su oficina regional asiática vos de Star ]V creen que tienen un as en la manga: tras la 
de Hong Kong en 1990, poco antes del nacimiento de Star rv: compra por los televidentes de su parabólica, sus programas 
Los analistas dicen que CNN terminó siendo "demasiado esta son gratuitos, mientras que para ver HBO, ESPN y CNN., hay 
dounidensepara el mercado asiático". que pagaruna suscripción mensual. IPS • 
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La última novedad de la televisión americana es elanuncio hecho por la mayorempresa de 
televisión delpaís (Tele-Comunications, Inc- TCI-) al señalar quegracias a una nueva 

tecnología de comprensión digital de señales, será capazde ofrecer 500 canales de IVen 
1994(Wate~ & Beach?" 1993). Elnuevo concepto ya ganó el nombre de microcasting 

(dirigido a un público microscópico), en oposición al tradicional broadcasting (depúblico 
amplio) y al moderno narrowcasting (depúblico restricto) ofrecido por la IVpor cable. 

~~;;¡¡¡;;~;~;~;~;¡;¡~;¡;;;;~~~~l~l;¡~;~ili;;;;¡~~;;;;;;;;;~m*¡;;;;;~~~1~;;;~1;;¡¡¡¡;¡;¡;mmm~~~;~;¡~;tmm;¡~~;;;;;;;;;;;;;; 

es compensado por una mayor empatía ting) las empresas del pasado "produ
en relación a laprogramación y anuncios cían en masa, distribuían en masa y pro
publicitarios. movían en masa un único producto paraIlfl g~~~~11.~~!~a~~1I 

En la estructura original de merca todos los compradores" (Kotler, 1986). 
:j:~j:jm:::mj t:U:::~~bhcos-obJetlvo mas restricñ dos de masa, una televisión controlada En el caso de la TV, la programación era 
::::::>:::::::::::.' ··:::::::JIvos, cuyo tamaño reducido 

por anunciantes entregaba programación llenada con una pequeña variedad de 
poco variada para una gran masa públi formatos de programas, distribuidos entmz GUILHERME DUARTE, brasileño. Consultor 

red para una audiencia de masa, quede marketing y análisis de investigaciones de ca, complaciente y ansiosa cada vez por
 
mercado para la empresa de TV por cable más TV. Según Philip Kotler (precursor constituía el producto colocado a la ven

Horiaon Cable 01Micbigan. de las modernas teorías sobre marke- ta para los anunciantes. Por la teoría,
 

La comunicación y la información 
son parte del derecho social, un dere
cho que puede ser afectado por doc
trinas políticas y económicas como el 
neoliberalismo. ¿De qué manera estos 
asuntos preocupan a la OIP y cómo 
considera que esta doctrina influye en 
laexistencia real deestos derechos? 

Nos preocupa la concentración de 
los medios. Representa una amenaza a 
la libertad eje información en la medida 
en que compromete la pluralidad de los 
sistemas informativos. En América Latina 
seproduce el fenómeno de la concentra
ción de los medios de forma muy inten
sa. Esa concentración surge con las 
bases de la privatización de sectores pú
blicos, de vehículos de comunicación 
que tenían una finalidad nolucrativa sino 
de responder a la necesidad de informa
ción sin estar vinculadas a intereses pri
vados particulares. Pensamos que la 
información es un bien social de natura
leza pública, de interés colectivo que no 
pertenece a determinados dueños de los 
medios dedifusión, pertenece a lospue
blos, a lassociedades y por eso no pue
de ser manipulado en función de 
intereses privados particulares. 

Comunicándose 

Los modelos económicos llamados 
neoliberales, no toman en cuenta las ne
cesidades básicas que tiene el ser hu
mano a una vida digna, a un empleo, a 
una estabilidad, a un salario. La imple
mentación de modelos neoliberales que 
se justifican con la realización de ajustes 
de naturaleza meramente económica, 
han producido el desempleo a gran es
cala, el pluriempleo, porque muchas ve
ces con los bajos niveles desalarios hay 
que buscar más de una fuente de traba
jo, o el subempleo en la medida en que 
no se consigue un empleo estable. Las 
personas tienen que buscar una manera 
desobrevivir. 

Hay quienes sostienen que para 
los medios de comunicación las ma
lasnoticias son buenas noticias y que 
los periodistas no hemos sabido ha
cer buen uso de la comunicación. 
¿Qué están haciendo las organizacIo
nes gremiales y enespecial la OIP pa
ra contribuir a que se modifique este 
comportamiento profesional? 

Esmuy común la existencia deperió
dicos de naturaleza sensacionalista que 
muchas veces valoran los hechos a tra-
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vés de una perspectiva meramente pro
pagandista, alarmista, con el interés úni
co de vender y naturalmente eso no es 
bueno. 

Nosotros tenemos en cuenta la neceo 
sidad de, internamente entre los perio
distas, dentro de nuestros gremios, la 
iglesia, asociaciones y también las 
ONG's, implementar un patrón de perio
dismo que tenga en mente, como mate
ria prima, informaciones que tengan que 
ver con la vida de la gente, el proceso 
social, con una una visión constructiva. 
Eso no quiere decir que ignoremos un te
rremoto en cualquier parte del mundo. 

En todo el mundo, en todas las so
ciedades crece la conciencia de que la 
prensa tiene el deber permanente defis
calizar, investigar la acción de losgobier
nos. Una de las tragedias de nuestros 
pueblos, especialmente del tercer mun
do, es la corrupción. Entonces la prensa 
y los periodistas están conscientes de 
que es un deber de los comunicadores, 
los medios, investigar y fiscalizar las de
nuncias del mal uso de los recursos pú
blicos. Ahora mismo en el Brasil, 
estamos orgullosos porque la prensa 
brasileña desarrolló un papel fundamen
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teresa la filiación política, ideológica que censura; por la inclusión de la cláusula consumidores individuales se tornan una Bombardeo de mensajes La teoría de Ries y Trout es de que 
tenga elprofesional. de conciencia en loscontratos colectivos "masa", cuando hay una demanda exce Con elaumento dela competencia y la batalla de los medios por la atención 

Como organización internacional te de trabajo; la inclusión de disposiciones siva y, en ese caso, los anunciantes que de las espectativas del público y anun (mente) de la audiencia llegó a un punto 
nemos la obligación dedefender el dere legales que impidan la concentración, la rían la TV tanto como los ciantes, la televisión quedó más variada, de saturación. Hay tantos mensajes 
cho a la libre información, el derecho a la monopolización, la oligopolización de los telespectadores. atrayendo una audiencia mayor y más di "bombardeando" laspersonas, que nadie 
libre expresión del pensamiento y ese medios de comunicación. Es una lucha Cuanto más audiencia un programa ferenciada. El gusto del telespectador hoy en díaes capaz de asimilar la mayo
derecho pertenece no solamente a las que pertenece antes que nada a laspro podía conseguir, mejor; los anunciantes -que ahora podía cambiar decanal- pasó ría deellos. Y el bombardeo no viene so
mayorías, a los partidos hegemónicos, pias sociedades, a la opinión pública, a alcanzaban más consumidores y las re a ser tenido en cuenta y lasinvestigacio lo de la televisión, sino de los diarios, 
sino fundamentalmente pertenece a las nuestros pueblos, pues busca implemen des valorizaban sus intervalos comercia nes de audiencia pasaron a dietar el va revistas, radios, conversaciones, etcéte
minorías. tar y profundizar la democracia en el les. Siempre en busca del menor CPM lor de los intervalos comerciales. ra. Según ellos, el proceso de filtraje en 

mundo entero. (Costo Por Millar) de audiencia, las em la asimilación de esos mensajes tiende aLa gran lección histórica de este fin Todavía en busca del mayor mercado 
de siglo, esla necesidad de ir implemen presas inicialmente vivieron lo que Kotler posible, la llamada era del mercado de seleccionar aquellos más simples, lo que 

llama edad del mercado de masastando a nivel mundial el pluralismo, la ¿Esta estrategia está orientada a productos diferenciado ("product-diffe sugiere que lasempresas "se concentren 
("mass marketing"), cuando todo y cualposibilidad deque losindividuos seorga unir a todos los grupos organizados rentiated marketing") perpetuó la ambi en las percepciones de los clientes (pú
quier medio de comunicación era un "Venicen según sus tendencias, sus pensa de la sociedad para Impulsar un pro ción de las redes en ser fuente de todo blico) y no en la realidad del producto". 

mientos y se puedan manifestar yecto de democratización de las co hículo de masas". Al final había mucho para todos. Mientras grandes redes pio Trasladando esta teoría hacia la televi
menos diarios, revistas, radios y canales sión: los programadores deben concenlibremente. Para nosotros el derecho a municaciones? neras, como Globo en Brasil o "las tres 
de TV importantes compitiendo en el trarse en la pequeña fracción dela libre información proviene de un dere grandes" ("Big Three") en Estados UniExactamente; pensamos que eldere mercado, y casi todos ellos disponían decho individual que tiene cada hombre a cho a la comunicación esunderecho re dos -NBC, CBSYABC- pudieron mante mensaje que es efectivamente asimilada 

expresar sus pensamientos sin ningún un gran público. Debido a las pocas op ner ese carácter universal, las nuevas por un grupo específico de la audiencia,conocido como un derecho esencial, así 
tipo de coacción o intimidación. El dere ciones, los profesionales de medios redes, sin una posición definida en el al revés de ofrecer todos los tipos de como es consensual el derecho que tie acostumbraban elegir los vehículos para programas para todos los grupos de aucho a la libre información y dentro de es mercado, nunca pudieron darse ese lujo.ne el hombre a la salud, a la habitación, 
te elderecho al libre ejercicio profesional una campaña publicitaria, de acuerdo En laspalabras de los publicistas ameri diencia. Eso es segmentación, una práca unsalario digno, a una canasta básica. 

con sus características intrínsecas y las tica ya bastante conocida en otrosdel periodista, están estrechamente vin canos Al Ries y Jack Trout "La trampaNosotros partimos del criterio de que ca demandas del producto/servicio: la radio medios.culados a la propia democracia. dela imagen universal puede mantenerloda hombre, para serciudadano, tiene de favorece servicios y otros productos con a tono si usted ya tiene una parcelarecho a estar bien informado sobre lo ceptuales en oposición a los visuales; la El mercado concentrado substancial de mercado. Pero es mortal¿Cuál sería en concreto la nueva que pasa en su pueblo, en su ciudad, en televisión es capaz de demostrar mejor En el caso dela televisión, nuevas lísi usted quiere conquistar una posición aestrategia de la OIP para que no todo supaís, en el mundo. el uso del producto; y la ventaja del me neas de programación dirigidas a públipartir de nada" (Ries & Trout, 1981,quede como denuncias o lamentos? dio impreso essu carácter permanente. p.76). cos reducidos requerían más canales y
¿Cuáles serían las políticas y defini A determinados sectores de la so
ciones claves a adoptar para enfrentar ciedad les interesa el derecho a la In
los graves problemas que tienen los formación, pero soslayan el derecho 
periodistas y que ponen en riesgo los que tienen los pueblos a la comunica "t? no ~é ~.. hace +"'e~ ho:a~ ~cJe esta' 
sistemas democráticos y el propio ción. ¿Qué posición mantiene la OIP 

.' ~Dom in.905 eJe Super-
Rcción .. 

+trado al}, ,e>in moverse, Sin levantarse....:~:~~: , l~:adospluralismo enel que está empeñada la al respecto?
organización? Cuando hablamos del derecho a la ¿Qué esta viendo?toman en cuenta las Esta lucha se sostiene en la medida comunicación estamos hablando de la 
en que nosotros conscienticemos e invo necesidad de que todo el complejo de necesidades básicas que 
lucremos cada vez más a los sectores comunicación, en cada país, asuma un tiene el ser humano a una organizados de las sociedades civiles, compromiso de naturaleza ética y de 
me refiero a la iglesia, los sindicatos, las fuerte contenido moral, veraz, compro vida digna, empleo, 
asociaciones de moradores, a fin de que metido con el interés social y público. estabilidad, salario. 
con un proyecto definamos los objetivos Cuando hablo del derecho a la libre 
a alcanzar a nivel internacional y encada comunicación me refiero a un compromi
uno de lospaíses. Se lo puede hacer por so que debería involucrar a todos los ¡¡¡!¡¡¡¡¡¡m¡¡i~¡!fmmmmi 
ejemplo, presionando a los parlamentos medios, a todos los profesionales de los 
nacionales a adoptar legislaciones que medios y a toda la sociedad de una for
refuercen estos principios, que garanti ma general. Cuando hablo del derecho 
cen la implementación de estos postula a la libre información, me refiero al pro
dos en la práctica, enlocotidiano. ceso de producción, de vehiculación de 

Nuestra intención es realizar un am esa información. Una cosa está muy vin
plio debate, convocando a otras organi culada con la otra; son parte de un pro
zaciones profesionales de periodistas y ceso dinámico, complejo y general; son 
organizaciones afines, para buscar una nociones que se complementan como 
definición de puntos programáticos que hermanos siameses. El derecho a la co
formarían nuestra bandera de lucha. municación enforma amplia implica des
Juntos, parlamentos, gobiernos, institu de la comunicación coloquial hasta la 
ciones de cada país en la lucha contra la comunicación porsatélite. 
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DE LA TELEVI5ION 
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tiempo de transmisión que las redes de 
teledifusión podían ofrecer, y nuevas tec
nologías de distribución de señales de 
TV vinieron al rescate. Gradualmente, la 
audiencia fue segmentada por padrones 
de consumo, interés por programa y ac
ceso a nuevas tecnologías, provocando 
unrompimiento con elconcepto depúbli
co de masas, tradicionalmente encarna
dopor latelevisión. 

La segmentación permitió a los 
anunciantes desperdiciar menos esfuer
zos en intentar alcanzar más personas 
que aquellas que deben realmente con
sumir sus productos y servicios. Además 
fue vital para el surgimiento de nuevos 
emprendimientos en la industria televisi
va, ya que teóricamente las nuevas re
des no compiten por la misma audiencia. 

En lugar debuscar una pequeña por
ción deun mercado grande, loque difícil
mente sería suficiente para sustentar sus 
caras operaciones, las redes de TV por 
cable americanas buscaron una gran 
parte de una pequeña porción del mer
cado. Según Kotler, este es el mercado 
concentrado ("concentrated marketing"), 
en el cual las empresas tienen un cono
cimiento mayor y más especializado de 
sus segmentos de mercado, y ganan 
economías de especialización en pro
ducción, distribución y promoción. La 
Red Nickelodeon se tornó la mejor op
ción para anunciar para niños, mientras 
que la red ESPN es más adecuada para 
el anuncio de material deportivo. Los 
riesgos, alerta Kotler, son la entrada de 
un competidor más fuerte o el encogi
miento del segmento elegido. Las redes 
The Comedy Channel y Ra compitieron 
en el segmento de comedias hasta que 
este segmento mostró que era pequeño 
para lasdos, y acabaron uniéndose. 

Calificación por cantidad 

Para reducir los riesgos es preciso 
unanálisis del mercado que identifique el 
tamaño y la lucratividad (substancial) 
-asumiendo que estos puedan ser medi
dos (conmensurable)- para desarrollar 
programas (accíonabte) que almacenen 
esas personas (accesible). Los segmen
tos son entonces definidos por la combi
nación de variables demográficas, 
geográficas, psicográficas y comporta
mentales. En Estados Unidos, la edad 
(variable demográfica) constituyó uno de 
los principales factores en la segmenta
ción del mercado. Investigadores identifi

ay tantos mensajes 
"bombardeando" 
las personas, que 

nadie hoy en día es capaz 
de asimilar la mayoría de 
ellos. El proceso de filtraje 
en la asimilación de esos 
mensajes tiende a 
seleccionar aquellos más 
simples, lo que sugiere que 
las empresas "se concentren 
en las percepciones de los 
clientes (público) y no en la 
realidad del producto". 

~]l~~~ili~%l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

caron los consumidores entre 18 y 40 
anos, seguidos por los adolescentes, co
mo aquellos con más poder adquisitivo y 
disposición para consumir. Dentro de la 
industria televisiva, eso explica porqué 
los anunciantes pagan más por shows 
que tienen determinada audiencia, aun
que los números de audiencia sean ba
jos (Zoglin, 1990). 

Lo que los anunciantes quieren aho
ra es una audiencia calificada y no en 
gran cantidad. No es locura que el lide
razgo delastres grandes redes de radio
difusión americanas (NBC, CBS y ABC) 
hayan decaído, mientras que las redes 
de TV por cable introdujeron programa
ciones más adecuadas a sectores deau
diencia específicos. Apenas, en la 
década del 80, la audiencia de las redes 
de radiodifusión cayó de 90 millones de 
telespectadores a 64millones, una pérdi
dade 29% del mercado. Lamayor parte 
de esa audiencia perdida fue hacia las 
redes deTVpor cable, que conquistaron 
24% del mercado enel mismo período, y 
con el público se fueron los ingresos. 
Paul Kagan, unrenombrado consultor de 
la industria de TV por cable americana, 
estima que esas empresas aumentaron 
sus rentas casi veinte veces. 

Aunque lasredes deradiodifusión to
davía tengan la mayor porción de las in
versiones publicitarias en Estados 
Unidos, los sistemas por cable ya de
mostraron que pequeños grupos de au
diencia pueden ser lucrativos, si los 
anunciantes son convencidos que ese 
grupo específico es más fácilmente con
vencido a consumir (Monush, 1992). To
da la industria televisiva viene sufriendo 
el impacto de "pensar en pequeño". A ni
vel local, las estaciones afiliadas están 
distanciándose de las redes, seleccio
nando cada vez más programas que 
atiendan a sectores de audiencia no con
trolados por competidores locales, y la 
audiencia mínima para mantener un pro
grama en el aire cayó dramáticamente. 
Antiguamente, un programa tenía que 
atraer cerca del 30% del total de teles
pectadores americanos para ser consi
derado un suceso, pero como la 
audiencia se fragmentó, la mínima cayó 
al 21 % (Sanoff, 1985). 

Las redes luchan 

Las redes, a su vez, adoptaron estra
.. tegias variadas para mantener sus públi

cos, hasta que se convencieron de 

Armando Rollemberg: 

Desafios yperspectivas 
de la comunicación 
La expansión de los recursos y posibilidades de 
comunicación suscita temores e incertidumbres. 
La comunicación puede ser un instrumento de poder, unproducto 
comercial, un arma revolucionaria o un medio de educación. Es un 
derecho individual como un derecho colectivo al que aspiran gozar 
todas las sociedades. En este contexto adquiere particular importancia 
la democratización delas comunicaciones, a nivel nacional e 
internacional, como fundamento para garantizar la democratización 
delas sociedades. 
Armando Rollemberg, periodista brasileño e infatigable 
luchador gremialtsta, actual Presidente de la Organización Mundial de 
Periodistas, OIF, comenta sobre estos aspectos. 

~~¡~~~¡~¡~~~;~¡;¡¡¡;¡~¡¡¡;¡¡¡;¡m¡¡~¡¡~~j~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~¡j¡j¡~~~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡j¡~~~~l~~1m¡¡¡¡~~~ 

¿Cómo encuentra usted la situa
ción de los periodistas y de la libertad 
deexpresión enel mundo? 

Para la profesión y los periodistas, 
1992 fue un año trágico. No existen ci
fras exactas, pero por lo menos 80 perio
distas fueron asesinados durante la 
cobertura de los conflictos armados por 
lasbandas de narcotraficantes o terroris
tas y por policías de regímenes autorita
rios o totalitarios. Si a ello sumamos la 
cantidad de periodistas que en estos 
anos fueron detenidos y otros que están 

EOGAR JARAMILLO s., Director Técnico de 
CIESPAL. 

desterrados o marginados del mercado 
de trabajo por cuestiones políticas, ideo
lógicas opor diferencias deorden religio
sopodemos afirmar que 1992 fue unano 
trágico. 

En lospaíses que integran la antigua 
Yugoslavia, más dedoce periodistas fue
ron muertos y existe un gran número de 
periodistas desaparecidos. En Turquía, 
Pakistán, Perú y Colombia la situación 
sigue gravísima. Es en Haití donde hay 
una censura rigurosa desde el golpe que 
depuso al Presidente Arístides. Nos 
preocupa Cuba, donde hay un control 
ideológico muy fuerte sobre la prensa. 
Este control decierta forma haimplanta-

Armando Ro/lemberg,
 
Presidente de la DIP
 

do la discriminación entre profesionales, 
yaque aquellos que no están deacuerdo 
con la línea, han sido alejados y perse
guidos. Cuatro periodistas fueron expul
sados de la Unión de Periodistas por 
haber expresado sus divergencias políti
cas en un manifiesto. 

Frente a estasituación, ¿cuál es la 
misión que cumple y debe cumplir la 
OIP, cuáles son las acciones desarro
lladas? 

Como Presidente de la OIP, tengo el 
deber dedefender la libertad deprensa y 
la libertad del pleno ejercicio profesional 
en cualquier parte del mundo. No nos in

70 CHASQUI 47. noviembre 1993 CHASQUI 47, noviembre 1993 31 



esta recurrí a otro lenguaje popular 
por excelencia que es la historieta. 
En el Río de la Plata existe una vieja 
y talentosa tradición en la caricatura 
política y la historieta. Esta historieta 
de la invención de un proyecto impli
ca la desmitificación de las paterni
dades y la comprensión de que se 
tiene que trabajar a partir de las pro
pias fuerzas. El protagonista sueña 
con poder volar. Este final grande de 
la película (sonar con volar con la 
serpiente emplumada) para mí es 
una secuencia de un contenido sim
bólico muy grande. Quizás represen

"'-"]1 día que prioricemos 

IISlel talento, la 
::~ileducación , la cultura , 

la salud y la comunicación, 
nos convertiremos en una 
gran nación integrada, con 
fuertes defensas contra la 
agresión y la rapiña de las 
grandes potencias actuales. 

ª1~im~*~~~~~~~~~~~~1~~~i~~~~~~~~~~~~ 
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tada el día en que esta cultura mesti
za, pueda remontarse, realizar el 
sueño de despertar tras un nuevo 
proyecto. El viaje es la búsqueda o 
la inversión de un camino. Vi muy 
bien que hubiera una simbiosis entre 
realidad y ficción, historia e historie
ta, mito y leyenda, crónica y sueno. 
Esta mezcla de géneros la he traba
jado en todas mis películas. En Los 
hijos de Fierro hay una secuencia 
donde también incluí una tira de his
torietas. 

En El viaje hay personajes que 
son típicamente de historieta o 
fantásticos: Amérlco Inconcluso, 
Alguien Boga, Libertario El Orien
tal, el presidente Rana... 

Es que lo fantástico se da en ple
na cotidianidad, en la realidad. Nues
tros países son absolutamente 
fantásticos. Todos los días, cuando 
leo los diarios de mi país, encuentro 
una historieta fantástica distinta. Por 
ejemplo: el presidente Menem di
ciéndole a los jubilados que vuelvan 
a trabajar, o el Ministro de Economía 
tratando de convencer a los jubila
dos de que se puede vivir con 150 
dólares por mes. Al día siguiente, el 
mismo ministro diceque a él no le al
canzan 10.000 dólares paravivir. Es
to es increíble, fantástico. 

¿No te parece que vivimos en 
lo real maravilloso de que hablaba 
Carpentler, una realidad tan mara
villosa que no hay necesidad de 
distorsionarla para volverla artísti
ca? 

América está llena de prodigios. 
Andando por los valles sagrados, 
cerca de Riobamba, llegué a un pue
blito, Pichicoto. Caminando por la 
única calle de ese pueblito, enclava
do como una cueva en la montaña, 
descubrí una peluquería. En la pelí
cula aparece sin ningún agregado. 
Allí está el peluquero en su pesebre, 
entre sus vacas, sus cabras y sus 
clientes. Esarealidad es maravillosa. 
Los discursos de nuestros funciona
rios gubernamentales por televisión 
son de los grotescos fantásticos más 
espectaculares por la cantidad de 
disparates, mentiras e hipocresías. 

¿Qué papel juega la televisión 
en la vida cotidiana de tu país? 

En general, impedir que nos re
pensemos a nosotros mismos y que 
haya comunicación entre nuestros 
pueblos. Saben que el día que prlort
cemos el talento, la educación, la 
cultura, la salud y la comunicación, 
nos convertiremos en una gran na
ción integrada, con fuertes defensas 
contra la agresión y la rapiña de las 
grandes potencias actuales. El poder 
trabaja con psicólogos, sociólogos, 
especialistas y agencias de encues
tas que todos los días le brindan un 
chequeo del pensamiento de la so
ciedad. Maneja los medios de comu
nicación como si fueran inteligencia 
militar. No se filtra nada que ataque 
realmente al sistema. No existe nin
gún programa dedicado a tratar con 
seriedad cualquiera de los grandes 
temas, de las grandes urgencias de 
nuestras comunidades. Lo primero 
que hizo Menem fue privatizar la te
levisión. Se la entregó a los grupos 
monopólicos allegados, que partici
paron del festín de las privatizacio
nes. 

En Europa la televisión no es ni 
por asomo lo mentirosa que es la 
nuestra. Los consejos directivos es
tán constituidos por personalidades 
que expresan el arco ideológico plu
ral de la sociedad. La TV debe pro
mover el debate en la sociedad, con 
una aperturaexcepcional y dando lu
gar a la gente. Deben estar todos los 
estratos de la sociedad para romper 
el modelo de televisión blanca y oc
cidental. 

¿Cómo se puede democratizar
la entonces? 

Nuestro modelo ideal no es un 
hombre para la televisión (en mi país 
ya hay 1.600 canales por cable), si
no la televisión al servlclo del horn
breo Así como resulta saludable que 
algunas ciudades en el mundo, para 
evitar la polución, impiden que circu
len automóviles una vez por sema
na, tendría que llegar un día en que 
una vez por semanase apague el te
levisor en todas partes. Es necesario 
que la gente tenga un día para reen
contrarse con ella misma y para sa
lir. No hay comunicación mejor que 
la que se establece entre las perso
nas, desde la familia a la socie
dad.O 

buscar los lucros perdi
dos en otros sectores de 
la industria. Inicialmente, 
la iniciativa de las redes 
fue ofrecer una progra
mación parecida a la de 
la TV por cable, basada 
principalmente en filmes. 
En 1985, un récord de 
110 películas originales 
hechas para TV fueron 
incluidas en la programa
ción (Sanotl, 1985). Más 
recientemente, la estrate
gia para balancear los al
tos costos de los 
programas con baja au
diencia han sido la op
ción por producciones 
baratas, como dramatiza
ciones de hechos reales 
("reality shows") y exhibi
ción de videos caseros, 
además de shows en vi
vo con repeticiones a lo 
largo de la semana (Zo
glin, 1990). Las redes 
americanas también lu
chan para revertir la ley 
que les impide participar 
en la producción y reven
ta de programas ("Finan
cial - Syndication Rules"), 
buscando coproduccio
nes internacionales con 
vistas en el mercado 
mundial. Pero, a pesar de todas esas 
reestructuraciones, el proceso de seg
mentación del mercado no llevó a lasre
des americanas a buscar posiciona
miento como lasbrasileñas. A excepción 
de la "red" FOX', que viene conquistando 
audiencia y anunciantes programando 
para un público joven, "las tres grandes" 
poco se diferencian una delasotras. 

En el presente estado de segmenta
ción del mercado televisivo brasileño, se 
puede notar claramente que las redes in
tentan posicionarse al margen de los 
puntos fuertes de la programación de la 
Red Globo, utilizando horarios menos 
nobles para alcanzar sectores de audien
cia no satisfechos por la red dominante. 
Al asumir esa estrategia de posiciona
miento, justamente como sugieren Ries y 
Trout (Ries & Trout, 1981; Ries & Trout 
1987), lasredes de radiodifusión brasile-

De viaje y con paraguas 

ñas se segmentan de acuerdo con las 
clases sociales. Yel suceso deredes di
rigidas a lasclases más altas y bajas en 
robar audiencia al "casi monopolio" de la 
Red Globo parece indicar que la seg
mentación llegó para quedarse. Además 
de eso, nuevas empresas entraron en el 
mercado, ofreciendo programación seg
mentada a través de canales UHF (fre
cuencia ultra alta) adicionales finan
ciados por publicidad o sistemas de TV 
paga, como la TVpor cable, TV porsus
cripción, sistemas de distribución Multi
punto, Multicanal y Transmisión Directa 
por Satélite. 

segmentación y clases sociales 

Entre los sistemas de TV paga, la 
viabilidad ha sido asociada con el debate 
nacional sobre el tamaño real de lascia
ses sociales más elevadas; ungrupo re

lativamente pequeño en Brasil 
es capaz de pagar por el en
tretenimiento televisivo. En 
términos sociales, estos siste
mas han sido criticados por 
ofrecer programaciones im
portadas para una élite y 
agrandar la estratificación so
cial en un país donde la ma
yoría pobre parece 
crecientemente expuesta a la 
TV gratuita de bajo nivel, 
mientras un pequeño grupo 
de ricos saborea la televisión 
importada. Pero según innu
merables entrevistas realiza
das, el escenario brasileño es 
de una transición dinámica 
entre una televisión estricta
mente controlada y otra con 
mucho más voces (y opinio
nes). En ese momento es im
posible predecir el suceso de 
cada tecnología en Brasil. El 
sistema deSTV de la TVA es
tá disputando cada palmo de 
terreno con el sistema de 

ni DBS de la GloboSat, y esa 
~ ., guerra es apenas la punta del 

iceberg de intereses interna~ 
I., cionales en el mercado brasi
c: o leño. De acuerdo con Ries y
i Trout, éste es el momento deen 

la decisión, cuando líderes fu
turos actúan primero y mejor 
que los competidores. Y ac

tuar mejor en ese contexto, puede evitar 
la dependencia de programaciones con 
"acento" extranjero e invertir en copro
ducciones internacionales de carácter 
más universal -una filosofía practicada 
principalmente por la GloboSaty MTV. 

En caso deque la economía brasile
ña se recupere con un nuevo gobierno y 
la suma de suscriptores de canales de 
TV crezca, y si la TV por cable continúa 
expandiéndose, los productores de tele
visión podrán estar en mejor posición. Y 
con la televisión más barata y más pro
gramación nacional, el papel de las cia
ses sociales en la segmentación puede 
ser atenuado. 

REFERENCIAS 
1.	 Por la ley americana, la FOX no tiene 

estaciones suficientes como para ser 
considerada una red de televisión. 

CHASQUI 47, noviembre 1993 71 



i¡~t~®1¡~M1l~¡1¡1t~~¡~~i¡~m¡1¡ilil¡~¡~~¡1¡~~mmm¡ LAURO MARAUDA :~¡1¡1¡1¡1¡~~¡1¡1¡1¡1¡1¡1¡1¡1¡1~¡~¡1¡1~f~~j1¡~¡1¡1¡1¡~1¡1¡¡¡¡~¡~t1¡~1¡1¡~f~m~li~~~~~~~i1~~~1~~~¡~~~i~¡~~~~i¡~~~~¡~il~¡1\~~~~~~~~~~~~1111~¡1 ALVARO PAN i~~~¡~~i~11~1¡~~¡~¡~¡~¡~¡~~¡*1r.~1¡~*¡~*~~~¡~¡~¡~~1iII~~~~~~~~I¡¡¡~~m¡~~ 
DANIEL EROSA
 

Fernando "Pino" Solanas: "Yo soy Batman, 
El viaje hacia un 

tu SOS Robin"	 lenguaje propio 

Muchos recordarán en Solanas al director deLa hora de los 
hornos, un verdadero manifiesto delcinetestimonialy 
militante de la década del6a. Los hijos de Fierro y más 

recientemente El exilio de Gardel y Sur completan su 
filmografía, una de las más ricas y sugestivas del Río dela 
Plata, premiada y conocida en elmundo entero. Su última ~ 

-:5película El viaje, quenarra la búsqueda de un padrepor lii 
a.parte de un adolescente a través deAmérica Latina ha i 
~concitado la atención internacional. 
&l 
s~K~lmmm~~m~~;~~~m;;;~~~~~~~;~;~;~~~~~;~~~~i~11m~~~~11l~l~~m~tmt~ 'c 
~ 
Q) 

> 

En El viaje noto la agudización Sin embargo, nunca desechas y saliste a captar esas peculia
de algunas tendencias que se insi te la herencia cultural elaborada ridades nuestras... 

~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~ll¡~~~~~¡~¡¡~~~m~l~~~~m~m~¡t~~~¡~mt~~~¡~~j~~~tt1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~;;~¡	 nuaban en El exilio de Gardel y de nuestro continente. He tratado de nutrir mis películas 
Sur. Se multiplican las lenguas y No, pero es necesario abrir las de dos fuentes: por un lado, la cultu
las modalidades expresivas. ventanas para que entre aire más ra popular, que se da en estado 

El problema principal de un artis fresco. Los pueblos existen porque bastante puro en la música y la poe
ta en cualquier disciplina es la cons tienen una identidad diferenciada. sía populares y por otro en lo mejor 

na maestra de jardine Un mecanismo síquico por el cual das. Es "su" forma de respuesta trucción de un lenguaje. Mediante Una nación lo es en tanto expresa de la cultura elaborada latinoameri
ra pregunta a Fabián llegamos a sentirnos "ese otro" que ("auspiciada por la televisión') frente diferentes formas se expresa lo artís una unidad cultural, en tanto tiene di cana, que alcanza gran nobleza en 
el motivo de su enor está en la pantalla, explica el com a los rezongos paternos, a las dispu tico. A nivel antropológico, incluye lo ferencias con otras. Captar esas su literatura, su teatro, su pintura y 
me chichón en la fren portamiento de Fabián y Federico. A tas familiares y a las exigencias de gestual, el lenguaje hablado, los sen identidades me pareció esencial en otras formas expresivas. La literatu
te. "Lo que pasa es este mecanismo se los denomina sus maestros. timientos de la gente y sus movi esta película. Yo quiero contribuir a ra más rica actual del planeta con
que yo era Superman, "identificación proyectiva". La psicóloga argentina Helen mientos. De un país a otro las esta cultura nueva y en formación tiene desde el barroquismo de 

personas hablan distinto, los braslle	 Garcla Marquez y Carpentier al asy Federico Batrnan'', Fabián trataba Mauro, de tres anos, disfrazado Soifer sostiene: "Mientras el niño mí que es la latinoamericana. Me siento 
nos son todo exhuberancia, hablan cetismo de Borges, pasando porde explicar que "pretendiendo volar" de Satman y al grito de "Sander ra televisión, está impedido de utili· específicamente ciudadano de la re

se había arrojado desde su cama. cach" blande una amenazante espa zar otros mecanismos mentales, lo con las manos. Intentamos acercar gión cultural del Río de la Plata. Ten Onetti, Cortazar, Fuentes y Rulfo. 
Las consecuencias estaban a la vis da de madera sobre sus amigos del que restringe sus posibilidades de nos a la gente, a la realidad de nues go más afinidades con ustedes los Llama la atención la Importan

tro continente y a las fuentes más ta. barrio. Es que a través de la identifi crecimiento intelectual". Se basa pa montevideanos, que con un tucuma cia que cobra en tu película un 
genuinas que se encuentran en la cación proyectiva, se produce una li· ra ese análisis en el hecho evidente	 no, un cordobés o un correntino. Es género considerado injustamente 

ALVARO PAN, uruguayo. Periodista. Colabora beración de emociones reprimidas, de que los personajes de los dibujos cultura popular.	 to porque las regiones culturales son menor, como la historieta. 
con distintos periódicos de América Latina y 

una posibilidad de "rebelión", una animados -y de algunas seriales-, en LAURO MARAUDA, Periodista. Redactor cultu anteriores a las divisiones políticas y Si en otras películas me nutrí de es corresponsal de la Red del Tercer Mundo.
 
DANIEL EROSA, uruguayo. Poeta y periodista. descarga de las tensiones acumula- lugar de brindar modelos educativos, ral de Mate Ama'6'O y Brecha. las fronteras. tango, teatro popular y sainete, en
 

No se trata de caminar de espaldas hacia la realidadque existe y cre
ce. La televisión, como medio de comunicación, es uno de los grandes 
inventosde la humanidad. Lo que se trataaquí esde analizar un me
dio que detenta una enorme influenciaen todasociedad. Un medio 

que está manejado como un multimillonario negocio y que seha con
vertido en un gran instrumento depoder. 
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i adelante era a través delosaplastamien
tosmás implacables. 

Todos sabemos que en la propia 
América hispana, antes de la llegada de 
los conquistadores, no eran angelitos del 
cielo precisamente. El resultado es que 
el continente americano tiene un idioma 
de enorme importancia, unas costum
bres y una cultura que inicialmente tam
bién vinieron deaquí, y el mestizaje que 
esuna cosa buenísima. 

Esto nos sirve de marco para enfocar 
el problema de nuestra relación actual 
con la serenidad y la objetividad necesa
rias. 

En consonancia con los últimos 
brotes xenófobos en España... 

iEso nos tiene a todos muy fastidia
dos, y esalgo absolutamente repudiable! 
El mundo actual es un mundo en el cual 
se quiera o no, no hay más remedio que 
la invasión pacífica y progresiva de ma
sas de los países más miserables y más 
pobres hacia los países más ricos o me
nos pobres. Es natural, tienen que bus
carse la manera devivir. 

Por eso se intenta dar un cauce a 
ese problema, pero esmuy difícil, por los 
siempre vistos intereses y por el egoismo 
natural delospaíses en mejor situación. 

Eso no puede ser así, debe lograrse 
un verdadero ecumenismo en el cual 
puedan ir y venir, e instalarse con liber
tad, unos y otros en cualquier lugar. 

¿Cuáles son, en su opinión, las 
perspectivas futuras de la literatura ta
tinoamericana? ¿Y sus escritores pre
feridos? 

La América de nuestro lenguaje co
mún ya lleva muchos años, incluso antes 
del boom, encontrándose a sí misma y 
dando muestra deque tiene una catego
ría literaria comparable a la de cualquier 
otro país. 

Les ha costado más tiempo, porque 
hasta el siglo pasado estaban en cir
cunstancias devasallaje. Pero en la me
dida en que fue conquistando su 
independencia, fueron también conquis
tando bases propias en el terreno de la 
literatura y el arte. Así que el porvenir es 
realmente bueno. 

En cuanto a los escritores que yo 
puedo haber admirado más allá, son 
bastantes. Rubén Darío era uno de los 
grandes maestros. Después, citaría a 
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Borges, con unas posiciones cívicas y 
sociales que muchas veces a mí no me 
han satisfecho: Pero siempre como es
critor me ha parecido genial. Y hay tan
tosotros... 

De losvivos es mejor no hablar, para 
que nose enfaden conmigo. 

¿y el futuro, qué cree que nos 
aguarda? 

Eso no lo sé, yo no soy profeta. La 
humanidad siempre está al filo de la na
vaja. Lo mismo se puede caer con todo 
el equipo de burra que es. Y estamos 
dando muestras consternadoras de 
cuánto lo pueden ser losgobiernos y los 
pudientes. 

Pero, tal vez nos salvemos. Ahora 
¿podemos asegurarlo? Puede que ten
gamos que cumplir la desdichada pará
bola del aprendiz de brujo. llegamos a 
ser tan brujos que llega un momento en 

iDiario!, iDiario!, interesantes los diarios 

~ 
UJ 
....J -c 
u 
Q. 
-c 
u 
¿ 
.~ 

O 

que esa brujería -llamada técnica- nos 
puede a nosotros en vez de poderle no
sotros a ella. 

Un optimista diría ¡Bueno, pero el ser 
humano siempre ha encontrado la forma 
desalir! 

Pero la etapa en la que nos encon
tramos en la historia es singularmente 
nueva porque ahora cualquier problema 
tiene alcance planetario. ¿Vamos a ser 
capaces deser verdaderamente raciona
les, para darle a todo esto una armonía 
así mismo planetaria? Tengo mis dudas. 

No hace mucho se ha producido la 
Cumbre de Río, en la cual había que to
mar medidas drásticas y definitivas acer
ca de la ecología. Sabemos que ha 
habido grandes resistencias porparte de 
ciertos países para no perjudicar su eco
nomía y técnicas inmediatas, pero es 
que hay que perjudicar la economía y la 
técnica inmediata por el futuro. O 

se destacan por su astucia cruel, su 
maldad y su inmoralidad. Héroes 
que representan la omnipotencia y 
la omnisciencia. Omnipotencia como 
la de los "Thundercats" y su espada 
"mágica e invencible". Omnisciencia 
como la de Mac Gyver "el solitario" y 
sus increíbles recursos capaces de 
transformarun ventiladoren helicóp
tero o una plancha en bomba atómi
ca. Modelos que fomentan el 
narcisismo, opuestoa la necesidad 
de conocery aprender. 

"Basados en esos modelos de 
egocentrismo. despotismo y tiranía, 
los niños suelen convertirse en suje
tos caprichosos, impulsivos y dañi
nos", sostiene Soifer. 

Los dibujos están dominados por 
la "sinrazón", en una clara expresión 
del pensamiento mágico, en sus va
riables más deformantes y malinten
cionadas. A su vez, tanto estos 
dibujos como las seriales y películas 
(en su mayoría de procedencia ex
tranjera, muestran situaciones aje
nas y que impiden que los niños 

conozcan los problemas del país 
dondeviven. 

"Mi programa favorito es Thun
dercats. Es lindo porque pelean mu
cho y se cambian de rostro" (Mario 
de 8 años). "Los Thundercats me 
gustan porque son guerreros" (Igna
cio de 7 años). Los renombrados 
Thundercats son los dibujos anima
dos que parecen encontrar más 
adeptos en los niños uruguayos. 
Confirman lo antesdefinido. 

Desde la edad de piedra hasta 
el siglo XXV 

¿A qué niño no le gustaban los 
simpáticos Picapiedras o los increí
bles Supersónicos? Sin embargo su 
contenido ideológico no aparece co
mo tan simpático. Realizando un es
tudio en profundidad, se dedujo el 
siguiente esquema: el ambiente es 
el de la sociedad de consumo, como 
si el camino natural de la humani
dad, desde la edad de piedra hasta 
el siglo XXV, fuera indefectiblemente 
el capitalismo. Los valores que se 
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resaltan son el individualismo y la 
competitividad; el éxito y la felicidad 
dependen del bienestar material que 
otorgaprestigio y poder. La sociedad 
premia a los ganadores y castiga a 
los perdedores. Los fracasados de
ben resignarse y no rebelarse. 

Mediante algunos trabajos de in
vestigación realizados con níños lati
noamericanos, se obtuvieron los 
siguientes estereotipos televisivos: 
los tipos buenos son norteamerica
nos, solteros, ricos y, en general, 
aquellos que trabajan como detecti
ves, policías o militares. Basta recor
dar la "bondad" de Matt Huston, 
Spencer, Simón y Simón, por nom
brar algunos más actuales, o los le
gendarios Intocables. Los tipos 
malos son negros, pobres, obreros o 
dependientes. Luego esos tipos ma
los se identificaron también con habi
tantes del ex bloque socialista y con 
los árabes. 

Buenos o malos, la mayoría tie
nen nombres sajones, pero en caso 
de que utilicen nombres latinos, es

tos corresponden en un mayor por
centaje a los malos. Se fomenta en 
los ntños un tipo de vida donde la 
meta es tener dinero, belleza, presti
gio, salud y diversión. Claroque para 
lograrlo, se debe tener una buena 
posición económica y social. Para 
conseguir dinero todo está permitido, 
la belleza, la salud vienen "envasa
das" como productos de fórmulas 
mágicas que harían sonrojar a cual
quier hechicero indígena. Y la diver
sión se encuentra en un cigarro fino, 
ropa elegante y la compañía de una 
rubiadespampanante. 

Los valores de prestigio social, 
belleza y elegancia son enfatizados 
en desmedro de los logros intelec
tuales, culturales, de realce espiri
tual, o de solidaridad social. 

Un mensaje amenazador e 
intimidatorio 

Los programas en su mayoría re
presentan una vida fácil, emocionan
te, plenade aventuras y de violencia. 

;:!:!'fl 
I~ Los programas de 
:J! calidad artística, 
~literaria o cultural 

han ido descendiendo de 
manera alarmante. Hace 
unos pocos años el teatro 
tenía una presencia en la 
televisión muy cualificada. 
De manera que la televisión 
oficial de entonces prestaba 
atención a estos aspectos de 
la cultura. 

t~i~mill¡~~~~~~¡~~~~~~;~~~¡ii 

poesía. Estas cosas alcanzaban cotas 
artísticas muy altas. Pero aún en losca
sos en que tuviesen inevitablemente una 
condición indirecta, no debemos olvidar 
que el arte más claro, más descarnado, 
más comprometido, si es arte, es consn
tutivamente oblicuo. 

¿Qué sintió al serel primer drama
turgo en recibir el premio Cervantes, 
el más Importante de las letras hispa
nas? 

A mí me pareció muy bien, porque en 
aquel momento el teatro era despreciado 
como género inferior o impuro. Porque 
usted sabe que esalgo que hay que ha
cer con otras cosas, no sólo con literatu
ra. 

El teatro es un arte tan grande como 
cualquier otro. Y ahí están Esquilo, Sófo
cles, Shakespeare. Así que yo entendí 
que elpremio era algo debido al teatro, y 
tuve lasuerte deque me tocase a mí. 

Al ser nombrado miembro de la 
Real Academia de la Lengua Espai'iola 
en 1986, dijo sentirse partícipe de una 
representación de su propia vida. 
¿Porqué? 

No fue eso exactamente lo que dije, 
pero sí me atreví a comparar el acto a 
una especie de teatro. Lo cual, aunque 
sea alsesgo, nos lleva al problema dela 
vida del teatro, porque asu manera, aun
que mediando otras imágenes, el teatro 
auténtico y valioso siempre esvida. 

¿Cómo definiría la representación 
de la sociedad española actual? ¿Có
motragedia, tragicomedia o comedia? 

Habría tragicomedia, comedia, farsa, 
esperpento. Habría todos los espectros 
del teatro, y también habría tragedia en 
una representación auténtica, aunque 
eso siempre se ha procurado evitar. 

Se pretende afirmar que no hay que 
crearse problemas en el terreno del arte, 
porque ya losda bastante la vida y por
que el arte debe servir para el goce esté
tico nada más o para ladiversión. 

Yeso en el fondo es lo que pasa 
siempre en cualquier sociedad, sea dic
tatorial o sea democrática. Las socieda
des segregan siempre un impulso 
instintivo a desentenderse delascuestio
nes, de losproblemas y de las tragedias 
humanas. 

¿Cree usted que el video y la tele. 
visión son culpables de la crisis que 
vive hoy el teatro? 

En parte sí. Nolo sería tanto si la te
levisión además de toda la basura que 
da cada día, diese también todo un de
sarrollo decultura y dearte. 

Hoy día la competitividad es desafo
rada. Los programas decalidad artística, 
literaria o cultural han ido descendiendo 
de manera alarmante. Hace unos pocos 
anos el teatro tenía una presencia en la 
televisión muy cualificada. De manera 
que la televisión oficial deentonces pres
taba atención a estos aspectos de la cul
tura. 

Sería muy irónico que personas y so
ciedades teóricamente volcadas a la cul
turización, estuvieran hoy desculturizán
dose. 

¿Audiovisuales vs. libros? 

¿Cuál es el futuro del libro en una 
sociedad mediatizada? 

Me cuesta mucho trabajo pensar 
(aunque de la humanidad se puede pen
sar todo incluido lo peor) que este alud 
de los medios audiovisuales lograra ter
minar del todo con el libro. Siempre ha
brá que leer cosas para formarse. 

Aunque podría llegar un mañana re
moto, en que leer sería coger una espe
cie de linterna, proyectarla sobre la 
pared e ir leyendo hoja por hoja; pero si 
esto llegase a ocurrir, se descubriría la 
gran comodidad que significó el libro. Y 
si el libro no desaparece, lasobras dear
teque requieren la forma de libro tampo
co van a hacerlo. Quizá nos estamos 
haciendo ilusiones. Pero como a lo mejor 
la desertización, el efecto invernadero, y 
todas esas burradas, nos llegan antes, 
no creo que pase. 

A los quinientosaños de la "llega
da" de los españoles a América ¿Có
mo ve las relaciones en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana? 

No debemos olvidar, ni allí ni aquí, 
que si la conquista y colonización de 
América estuvo llena de barbaridades, 
de crueldades tremendas y de dispara
tes, otras colonizaciones han estado tan
too más llenas delo mismo. 

No vamos por eso a perdonar. Pero 
son hechos históricos, en etapas en las 
que la manera de que la historia fuese 
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Yo quería venir a Madrid para estu
diar en la Escuela de Bellas Artes. Notu
ve mucha dificultad para convencer a 
mis padres. Aunque enunprincipio no lo 
vieron claro, consideraban que era una 
profesión poco segura. 

Estuve dos anos en la Escuela hasta 
que estalló la guerra. Seguía pensando 
que mi destino sería la pintura, pero ya 
tenía gran devoción y enorme afición por 
la literatura. y de vez en cuando ya es
cribía alguna tontería. 

El Ejército Republicano 
¿La Guerra Civil Española hizo 

quedejara el pincel para cogerel fusil 
y enrolarse enel ejército republicano? 

Bueno, eso está contado muy mela
dramáticamente, pero claro, la realidad 
raras veces estan melodramática. Natu
ralmente, me sumé decorazón a la cau
sa del pueblo, pero no partí 
inmediatamente a la sierra, ni a ningún 
sitio de combate. Hasta cumplir los 20 
años estuve en el Madrid asediado, tra
bajando en el taller depropaganda. 

Al finalizar la contienda civil fue 
encarcelado y condenado a muerte. 
¿Fue aquella la experiencia más dra
mática de su vida? 

Casi se me ha olvidado. Fue una si
tuación dura, incómoda. La mayoría de 
lagente presa en aquel momento era po
lítica, vencidos de guerra. Afrontar una 
pena de muerte era algo que no nos pa
recía justo porque el enemigo no tenía 
razón en condenarnos. El ejército venci
doseguía siendo a su manera, unejérci
to no derrotado interiormente. 

Entonces fue compañero de cauti
verio del poeta Miguel Hernández. 
¿Qué recuerda deél? 

No recuerdo un solo entrevistador 
que no me haya hecho esta pregunta, 
por eso suelo decir que dentro de un si
glo, yo seré conocido como el hombre 
que convivió con Miguel Hernández y 
que le hizo unretrato bastante apañado. 

Miguel era un hombre excepcional. 
Era un enorme poeta y un compañero 

absolutamente abnegado, yeso en la si
tuación dehambre que se vivía entonces 
en el país, y más en las cárceles, era 
enormemente difícil de ser, y él lofue im
pecablemente. 

Autor de teatro 

Su vida y su vocación cambiaron. 
La pena se le conmutó. Recobró la li
bertad. Se despidió de su faceta pletó
rica para serescritor. ¿Por qué? 

Tardé algo en abandonar la pintura. 
Yo salí en el año 46 y seguí pintando, 
porque alguna de las casillas que hacía 
me daban algunas miserables pesetillas. 
Pero notaba que se había producido 
cierto enfriamiento, cierta descompensa
cíón, y por eso me puse enseguida a es
cribir. Probablemente llevaba dentro un 
autor de teatro y los azares de la vida 
fueron los que lodescubrieron. 

Su primera obra Historia de una 
Escalera, ¿en qué medida recuperó el 
teatro trágicoen unaescena española 
en la que predominaba la evasión, el 
escapismo y lo intrascendente? 

Esa podía ser un poco la tónica ge
neral del teatro en aquel momento. La 
razón era quizá huir y afir
mar por parte de los ven
cedores que ellos tenían 
el mejor de los mundos 
posibles. Pero a mí, como 
a otros nos parecía que 
eso no era lo único que 
debía hacerse, había que 
empeñar un teatro más 
crítico, más problemático. 

Intentábamos doble
gar la censura para hacer 
un teatro que tuviera vali
dez desde elpunto devis
ta de fecundar cuestiones 
que se habían declarado 
poco menos que oficial
mente concluidas, pero 
que no loestaban. 

La censura dejaba 
rendijas que aprovecha
mos. Se hicieron muchas 
cosas en todos los cam
pos, teatro, cine, novela, 

Illlllllfl:¡f~:;:;;;~: e .~omenta .en los . 
mlfit::::::::.. runos un tipo de VIda 
¡@:t~: ':'ir)} . donde la meta es 
tener dinero, belleza, 
prestigio, salud y diversión. 
Claro que para lograrlo, se 
debe tener una buena 
posición económica y social. 
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Destacan la imposición abusiva so
bre el prójimo, el hedonismo -identifi
cación de bien con placer- y la 
ostentación individualista. Las insti
tuciones comunicativas, cuando des
criben un acontecimiento real o 
imaginario, toman partido frente a 
los héroes de sus historias no en for
ma explícita, como por ejemplo: el 
comportamiento del individuo es 
bueno o malo, deseable o rechaza
ble. La toma de partido adquiere un 
carácter de gratificación o de casti
go. Los que encarnan modelos con
venientes "se ve" que son 
recompensados con el éxito, y los 
que no, están condenados al fraca
so. 

Quienes triunfan son todos aque
llos que viven de acuerdo con las re
gias del grupo o quienes reconocen 
su error, si han transgredido las nor
mas, quienes tienen la misión de ha
cerlas respetar. Los idealistas, 
aunque buenas personas en el fon
do, pretenden en empeño, supuesta
mente imposible, de mejorar las 
cosas; los revolucionarios de todo ti
po, o los científicos -especialmente 
si trabajan en el medio social- son 
considerados maquiavélicos dese
quilibrados y perversos. El mensaje 
es amenazador e intimidatorio: "Si 

contribuyes a reproducir el estado 
actual de las cosas, y te ocupas de 
lo que te concierne privadamente, 
tendrás seguridad, pero si tratas de 
cambiar las cosas o te ocupas de 
problemas que conciernen al estado 
de la sociedad, desencadenarás la 
violencia y serás uno de sus vícti
mas". El tipo de ser humano que se 
propone imitar no es el que produce, 
sino el que se amolda. Un hombre 
resignado a que la vida le sea sim
plemente soportable. 

¿Antídoto o veneno? 
"Hammer es un policía cómico; 

su revólver es lo más sagrado para 
él. La mayoríade la veces no le ha
ce caso a su jefe. Hammer, todas 
las veces, tiene suerte de terminar 
con lo que le han mandado" (Sebas
tián, 9 años). 

Dicen las estadísticas que en 
América Latina el 55% de los pro
gramas exhibidos son -o contienen 
escenas- violentos. Los valores más 
reiterados en esos mismos progra
mas son la ambición por el dinero, el 
empleode la fuerza bruta y la apela
ción a la astuciay al engat'lo. 

Los personajes que se muestran 
como héroes son en su totalidad 
norteamericanos, el 75% de los cua
les pertenecen a la clase media. 
Claro que también, para que no sue
ne discriminatorio, las clases bajas 
tienen sus héroes. Aunque en este 
caso la proporción es del 15%. 

Esas mismas estadísticas mues
tran que existen constantes, elemen
tos comunes en este tipo de 
programación: individualismo, elitis
mo, racismo, materialismo, confor
mismo, autoritarismo, violentismo y 
otros muchos"ismos" negativos. Tan 
negativos que la conclusión extraída 
por los estudiosos del fenómeno evi
dencia que "la TV fomenta valores 
en forma frecuente y uniforme, que 
se oponen a la política educativade 
algunospaíses latinoamericanos". 

Yendo más lejos aún, algunos 
autores entienden que la TV influye 
en las personas con efecto sedante 
y estimulante. En ambos casos el 
propósito es convertir a los destina
tarios (todos nosotros) en sujetos al
tamente "posibles de persuasión 
manipulativa". O 
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Entrevista al semiólogo Fernando Andacht 

LaTV 
y la falta de estereotipos 

abitualmente escucha
mos decir que la tele
visión maneja estereo
tipos. ¿Es posible que 

esos estereotipos resulten intrín
secamente negativos? 

La palabra estereotipo debe ser 
despojada de todo valor negativo; es 
una categoría que permite clasificar. 
En todos los órdenes, la realidad se 
trasmite mediante modelos, por lo 
que esa reproducción de estereotipos 
es inseparable de la cultura. Lo 
interesante sería que la televisión 
brindara una pluralidad de modelos, 
en contraposición al monopolio de 
seriales norteamericanas que hoy 
existe. La competencia de estereoti
pos enriquece; en las condiciones 
actuales carecemos de opciones. 

¿Cómo se da la elección de los 
estereotipos? 

En forma nada inocente, puesto 
que esos estereotipos vienen carga
dos de una intención. Nosotros 
"vemos" masivamente un solo interés. 
Para un diario colorado, los "buenos" 
son los colorados, y uno se pregunta: 
¿no hay ningún blanco o frenteam
plista que también sea "bueno"? Lo 
mismo ocurre con la TV: todos los 
programas son norteamericanos, por 
lo que los héroes serán los que se 
adapten al esquema de héroes que a 
ellos les convenga. ¡Pero cuidadol, 
porque si una cultura quisiera trasmi
tir que los ladrones son lo mejor del 
mundo, tampoco sería inocente. 

Ese único interés referido a 
una realidad concreta, ¿de qué for
ma influye en nuestra realidad? 

Lo que se presenta en los progra-
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mas es lo mismo que presenta la 
publicidad: si querés ser feliz, fumá 
tal cigarrillo, tené el auto tal y una 
rubia por compañía. Pero yo no creo 
que un muchacho al ver esos mode
los, se confunda ni se ilusione. 

Sin embargo los convierte en 
objetivo... 

Que aspire a ellos, sin duda; que 
tiene peso ideológico, no lo discuto. 
Ese estereotipo va a transformarse en 
algo admirable. Pero es como en los 
cuentos de hadas, que al escuchar 
"había una vez", ya zafaste y comen
sás a disfrutarlo como cuento y no 
como realidad. 

Usted explicaba anteriormente 
que no hay posibilidad de opción, 

quiere decir que la TV se conver
tiria en un instrumento de domi
nación... 

Sí, pero no intrínsecamente. Insis
to, no porque no hay estereotipos, 
sino porque hay falta de ellos. Por 
ejemplo, una serial que destacara la 
solidaridad y los valores del coopera
tivismo, se vería subversiva, ya que 
esos valores son cuidadosamente 
ignorados por el discurso televisivo. 

La TV incide muchísimo en la 
vida, tanto como la escuela. por 
ejemplo, cuando un niño dice "vaya 
chapar el lápiz" y la maestra lo co
rrige: " "No, se dice voy a tomar el 
lápiz, ¿qué es más irreal, la maestra o 
el teleteatro? La maestra, porque la 
gente no habla así. Y porque además, 
éticamente se está desvalorizando la 
vida del individuo. Quiero decir con 
esto que no hay nada intrínsecarnante 
alienante. Muchas veces un teleteatro 
puede tener cosas más movilizantes 
que la escuela. 

y las seriales tipo Mac Gyver o 
Lobo del Aire, cargadas de 
omnipotencia y omnisciencia; 
¿cómo influyen en los niños? 

Esas seriales descaradamente 
vanagloriadoras del poder total de los 
Estados Unidos, no hacen sino 
reforzar una idea, ratificarla. Es algo 
mucho más general, una glorificación 
del intelecto en contra de lo emotivo; 
del cálculo en contra del sentimiento. 
Es la actitud, para mi mucho más 
siniestra, que vemos en algunos 
padres que mandan a sus hijos a 
guarderías, que lo inician en la com
putación y en los idiomas, buscando 
convertirlo en un Mac Gyver. O 
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De niñopintora excepcional autorde teatro, la vida deAntonio Buero Vallejo essu mejor repre
sentación. Miembro de la Real Academia de laLengua Española y Premio Cervantes 1986. Lucha
dorinfatigable de las causas humanas, combatió por la República, a la quese "sumó de corazón" 

en laguerra civil española. Fue compañero de cautiverio delpoeta Miguel Hernández. 
Hoy, lepreocupa el devenir del mundo, la ecología, lafraternidad entrelos pueblos, las conse
cuencias de las tecnologías incontroladas "Me cuesta mucho pensarque este alud de los medios 

audiovisuales lograra terminar del todo conel libro ". 

¿Es cierto que Ud. de pequeño 
manifestó dotes para la pintura y que 
hoy conserva esos dibujos? 

JESUS MILLA ALONSo, español. Licenciado en 
Comunicación Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
CONSUELO PEREZ BENITEZ, Licenciada en 
Comunicación Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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Yo estaba muy inclinado a la pintura 
y al dibujo desde muy niño. Durante mu
chísimo tiempo pensé que mi actividad 
iba a ser el arte pictórico, lo cual vino a 
ser cierto hasta ya bastante mayor, 
cuando empecé a internarme en las le
tras. En la cárcel dibujé cientos deretra
tos de compañeros. Tengo uno de 
Miguel Hernández. 

A los 16 años pidió permiso a su 
padre para estudiar pintura en el Ma· 
drid de la Segunda República, míen
tras la capital de Espaí'ía era un 
hervidero literario en la que se daban 
cita escritores como Valle lnclán y 
García Larca. ¿Entonces la Literatura 
y el teatro ocupaban un papel seeun
darlo en su vida? 
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MEXICO 

Durante la dictadura se mantuvo ex
clusivamente la prensa perteneciente a 
los sectores dominantes y solo cuando 
ésta estaba finalizando surgen distintos 
periódicos, que basados en su oposición 
al gobierno llegaron a tener tirajes impor
tantes. Utilizaron un lenguaje accesible, 
se vincularon a la lucha que elpueblo lle
vaba a cabo contra la dictadura y se 
aproximaron a una práctica educativa. 
Muchos de ellos, al terminar la dictadura, 
devinieron en propuestas partidarias y 
terminaron cerrando al no tener respues
tadela gente; otros no supieron adaptar
se al nuevo contexto histórico y se 
mantuvieron alejados del pueblo. Ya du
rante el gobierno elegido tras el período 
dictatorial surgen dos proyectos periodís
ticos importantes por la aeeptaei6n-reei-
bida, pero tampoco logran llevar 
adelante un papel de educación popular. 
Uno (Brecha) porque tal vez no se pro
puso tal cosa y apuntó más bien llegar a 
sectores medios de la izquierda aplican
do un lenguaje acorde; en tanto que el 
otro (Mate Amargo) buscó aportar un 
proyecto educativo-popular a través de 
un lenguaje cotidiano, creando espacios 
de expresión a partir de las organizacio
nes sociales y movimientos sociales, 
dando espacio a sectores que antes no 
tenían acceso a la prensa, intentando in
terpretar y enraizarse en el sentimiento 
popular. Sin embargo, no consiguió plas
mar su voluntad por no tener una clara 
política comunicacional, cayendo mu
chas veces en contradicciones. Los dos 
semanarios siguen vigentes. 

Tres décadas de "verdades" 

Del 60 al 90 fueron décadas en las 
que no se pudo asumir un verdadero 
proyecto de prensa popular; los medios 
estuvieron atiborrados de ''verdades'', se 
priorizo siempre quéeslo que quería de
cir el partido, el movimiento, sin tener en 
cuenta a quién se dirigía y si realmente 
aportaba a un proceso de organización 
popular. En muy pocas oportunidades 
los periódicos denominados alternativos 
partieron de la realidad, de los intereses 
de la gente. Se llamaron participativos 
pero no procedieron así en los hechos. 
Se transformaron en monólogo impositi
vo, eligiendo lostemas a tratar deacuer
do a los intereses del grupo y no del 
conjunto del pueblo. En unos casos se 
utilizó un lenguaje alejado, rebuscado y 
estereotipado, como un sistema de re
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Las Madres de la Plaza de Mayo 

presentaciones y restricciones, sin explo
rar los recursos expresivos, delimitando 
lobueno y lo malo, no como un camino a 
la creatividad. No entablaron comunica
ción. En algunos casos se cayó en el 
simplismo, subestimando el lenguaje del 
pueblo, utilizando formas populares des
contextualizadas, otras veces se llegó al 
amarillismo populista que exacerba lo 
sentimental. 

Laparticipación y el pluralismo 
La participación esun proceso por el 

cual las personas se perciben a sí mis
mas como individuos únicos, con todo su 
potencial, y también como miembros le

gítimos de la comunidad, y, por lo tanto, 
como protagonistas y constructores dela 
historia; un proceso que permite abando
nar el consumismo político para pasar a 
producir y crear política. Si en la socie
dad que pretendemos construir lo princi
pal es el hombre, en un trabajo de 
periodismo educativo-popular el destina
tario, sus características, será prioritario 
antes que dar respuestas a lo que se 
quiere decir. Se debe contribuir al desa
rrollo de la identidad cultural, aportar a 
formularla y mantenerla. Se debe actuar 
como diagnóstico: a partir de la investi
gación participativa ayudar a descubrir y 
percatarse de problemas que aparecen 
ocultos. Se debe facilitar la articulación 
del combate a los problemas en las co
munidactes;iortatecer los lazos de soli
daridad. Implica abrir espacios para el 
festejo popular y la distracción. Es nece
sario que los medios sean pluralistas. El 
pluralismo involucra a todos lossectores 
de la base, de lo popular, sin importar 
banderas partidarias. La realidad no se 
presenta enblanco y negro, esmultifacé
tica y es así como se la debe mostrar, 
aportando en todo momento información 
y conocimientos que permitan entender, 
conocer y descifrar la sociedad y su fun
cionamiento. Por otro lado, retomando lo 
que el comunicador Prieto Castillo seña
la en su libro "La fiesta del lenguaje": ¿Y 
si el lenguaje fuera también una fiesta? 
¿y si los medios de comunicación basa
ran sus éxitos en una capacidad de re
crear continuamente la fiesta del 
lenguaje? ¿y si en lugar de buscar solo 
manipuleos y alineaciones nos detuviéra
mos al menos un instante en lo cotidia
no, el doble sentido, la burla, etc...? ¿y si 
fuera a la inversa de lo que pretendía la 
denuncia ideológica: la gente no imita a 
los medios sino éstos a la gente? ¿y si el 
contenido no fuese tan determinante co
mo venimos creyendo desde hace 2.000 
años? ¿y si continuáramos reiterando el 
viejo terror al espectáculo y el intento de 
domesticar la expresividad cotidiana de 
la población, que aparece como una 
constante desde los diálogos platóni
cos?" Estos cuestionamientos nos dan 
algunas pautas para avanzar en un pro
ceso educativo y revertir el sentido dela 
palabra dicha al pueblo por los sectores 
dominantes. Iremos así redescubriendo 
verdades ocultas hace siglos y partici
pando en el trabajo de conquistar nues
trapalabra. Lapalabra propia. O 
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plementación de una "nueva" refor
ma educativa que otorga el carácter 
de obligatoriedad a la educación se
cundaria, la salida al aire del canal 
22 de televisión con un marcado 

SERGIO INE5TROSA, mexicano. Director de la 
carrera .de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad Latina de América, Morella, 
Michoacán, México. 

~ 

acento cultural, el apoyo más o me
nos sistemático a publicaciones in
dependientes, particularmente de la 
provincia, y a festivales culturales 
importantes como el de la Ciudad de 
México, así como el otorgamiento de 
un presupuesto significativo al Con
sejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CNCA) para financiar diversos 
proyectos culturales. 

Sin embargo, frente a esta multi
plicación de los apoyos financieros a 
la "cultura" contrasta el proceso de 
adelgazamiento por parte del Estado 
de sus propiasempresas de comuni
cación. A mediados del mes de julio 

Propuestas 
televisivas y 
proyecto político 

En una reciente investigación realizada en la ciudad 
deMéxico y quefuerapatrocinada por una asociación 
deempresarios y realizada por un equipo de 

'" 8l investigadores de la Universidad Iberoamericana, sobre 
oí la televisión y las propuestas axiologicas en tiempos del 
~ 
'c neoliberalismo, seconcluía que, hoy en día, elpapeldel 
'E 
o 
o Estado mexicano en cuanto a la educación, la cultura 
.~ y los medios de comunicación estaba sufriendo:c 
':::> 
Q. significativas transformaciones orientadas por las Q) 

a: 
políticas neoliberales adoptadas por elgobierno 
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mexicano.
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pasado, concluyó el proceso de ven
ta de un paquete de medios de co
municación, entre los que están los 
canales 13 y 7 de televisión, al grupo 
"Radio y Televisión del Centro", cuya 
cabeza financiera es el joven empre
sario Ricardo Salinas Pliego, quien 
ya ha tenido sus primeros tropiezos 
con el personal de su nueva empre
sa. 

A este proceso sistemático de 
privatización por parte del gobierno 
mexicano, hay que añadir el retirode 
los apoyos estatales a los periodis
tas en la cobertura de las giras presi
denciales y -por paradójico que 
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cultura. 
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parezca- al mismo tiempo se hace 
una seria consolidación del equipo 
de trabajo de la Oficina de Comuni
cación Social de la Presidencia de la 
República. Aunado a ello, se da un 
progresivo reforzamiento de la pro
paganda estatal a través de un nutri
do número de "spots" publicitarios 
del Programa Nacional de Solidari
dad. 

Estos hechos en apariencia con
tradictorios reflejan la preocupación 
del Estado mexicano por optimizar 
-clave de interpretación de nuestra 
modernización- su estrategia de con
trol sobre los medios de comunica
ción y la cultura. Se busca pues, una 
mayor racionalización de los recur
sos en función directa del impacto 
que se quiere lograr en aquellos as
pectos seleccionados como "blan
cos" de participación estatal; el 
famoso "riego medido por goteo" en 

espera de obtener mejores resulta
dos a costos menores. 

Los valores que la 1V prioriza 

En este contexto, la televisión 
-salvo quizá los dos canales cultura
les- en México está implementando y 
haciendo circular una propuesta de 
valores cada vez más acordes con 
los principios neoliberales y de libre 
empresa que rigen el quehacer del 
gobierno en turno. El individualismo, 
el eficientismo, la astucia, el consu
mismo y, aquello de que el "fin justifi
ca los medios" están presentes, 
todos los días, en nuestras casas a 
través de la pantalla chica. 

En la investigación que aquí se 
comenta fue particularmente notable 
el caso del canal 5 de Televisa y del 
canal 13 cuyas programaciones re
fuerzan, mayoritariamente, -y no es 
que los demás canales no lo hagan
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económico y la función ideológica de 
control social que ejerce la prensa en el 
Uruguay" nos brinda otros ejemplos con
tundentes del papel que juega la prensa 
en el Uruguay. Uno de ellos corresponde 
a una campaña llevada a cabo en 1969 
porel diario La Mañana bajo la consigna 
de "Uruguay adelante". Se trataban te
mas de interés nacional en los que "los 
mensajes respondían al propósito de 
prestigiar el aparato policial y despresti
giar a educadores y periodistas (en tanto 
no mantuvieran una actitud conformista) 
y a la Universidad (sumamente crítica y 
autónoma)". 

Entre la teoría y la práctica 

El comunicador y educador popular 
mexicano Carlos Núñez, ensu libro Edu
car para transformar y transformar para 
educar nos brinda unadefinición de Edu
cación Popular y señala: "Es el proceso 
contínuo y sistemático que implica mo
mentos de reflexión y estudio sobre la 
práctica del grupo o la organización po
pular; es la confrontación de la práctica 
sistematizada, con elementos de inter
pretación e información que permiten lle
var esa práctica consciente a nuevos 
niveles de comprensión. Es la teoría a 
partir de la práctica y no la teoría "sobre" 
la práctica". La práctica tiene valor como 
hecho educativo en sí, pero es necesario 
ubicar el reto que significa asumir dicha 
práctica con plena conciencia y sentido 
histórico. Esclaro quecomo toda defini
ción (al exigir límites) es por sí estrecha 
y deja de lado elementos que también 
hacen al concepto, mucho más tratándo
sede la educación popular, que la enten
demos como un proceso muy rico y 
variado en el que muchos factores influ
yen. 

Las distintas formas de resistencia 
popular surgidas a lo largo de la historia 
desde los inicios de la conquista y que 
han roto con esa cultura del silencio, son 
innumerables. Y a pesar de ser dura
mente reprimidas siempre quedaron for
mas de resistencia. Una de ellas, que 
perdura, es la payada: canto social por 
excelencia, es un claro ejemplo de edu
cación popular; el gaucho iba transmi
tiendo de pueblo en pueblo, de 
generación engeneración los hechos re
volucionarios, los problemas económicos 
y sociales, las luchas y vida cotidiana del 
pueblo, convirtiéndose así envoceros di
rectos. Desde los albores de la revolu
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posibilidad de recrear el 
mundo, así como de 
reflexionar críticamente, 
internalizándolos en la 
obediencia, en el sentido de 
escuchar y repetir. 
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ción artiguista el payador fue el "periodis
ta" encargado de transmitir en forma oral 
las noticias que la prensa, patrocinada 
por los colonizadores y las clases altas 
criollas ocultaban. Ya con el Periódico 
Oriental surge una prensa que intenta 
oponerse a la tradicional; sinembargo no 
tuvo la repercusión a nivel de pueblo co
mo la tenía el payador, que se manten
dría a lo largo del tiempo. De ahí en 
adelante distintos medios intentaron opo
nerse a la prensa de los sectores domi
nantes: pequeños periódicos, boletines, 
hojas volantes, afiches, fueron algunas 
de las formas (sumado el carnaval y 
otras expresiones) que los sectores po
pulares tuvieron para comunicarse du
rante gran parte del siglo XIX y unos 
pocos-anos delXX. 

Los primeros periódicos alternativos 
que dejan atrás la época artesanal perte
necieron a partidos políticos de izquier
da, más el independiente Marcha. En la 
década del sesenta entramos con estos 
y otros periódicos que surgieron con la fi
nalidad de "concientizar" y de algún mo
do ejercer un papel de educación 
popular. Sin embargo no pudieron lograr
lo porsu marcado elitismo. 

Los periódicos partidarios presenta
ban al partido y su propuesta como la 
verdad revelada, utilizando un lenguaje 
alejado de las mayorías, por lo que el 
pueblo nolossentía como suyos, y llega
ban así solo a la esfera de influencia del 
sector. La prensa alternativa asumió las 
mismas formas que la prensa de dere
cha tan solo cambiando el contenido. 
Mantenían un esquema vertical autorita
rio y unidireccional (desde ellos hacia el 
pueblo). Marcha, si bien desde el punto 
de vista partidario mostraba amplitud, 
era profundamente elitista por su con
cepción de la cultura, presentándo un 
lenguaje alejado del pueblo. 

Alternativos sin educomunicación 

A principios de la década del setenta 
tiene auge un nuevo tipo de prensa es
crita, que si bien criticaba el proyecto po
lítico instrumentado por la derecha en 
ese momento político, utilizaba un len
guaje accesible y llegaba a mucha gente, 
con un tiraje alto, pero no ejercía un pa
pel educativo ni seconvertía en alternati
va de comunicación popular porque su 
razón de serestaba basada en el sensa
cionalismo (efectivismo) populista y su 
fin era vender más. 
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El mantenimiento del poder implica la ses dominantes se insertan dentro dela La prensa uruguaya la estrategianeoliberal por la que ha "todo se vale" pues lo que más im
imposición y homogeneización de deter lógica de funcionamiento del sistema apostado el gobierno del presidente porta en la actualidad es tener éxito. 

La tradición de la prensa uruguayaminados valores que legitiman e interna capitalista y tanto durante la producción Salinas. Recientemente el vocero de Por 1110 demás, no hace falta pasar 
es una tradición de prensa partidista, lo los nuevospropietarios de Televisión demasiado tiempo frente a la televiIizan en los dominados la situación de como en el producto final responden (no 
que no excluye la posibilidad que, ade Azteca, canales 13 y 7, declaró que sión para darnos cuenta de lo recuviolencia vigente, presentándola como mecánicamente) a los intereses econó
más de transformarse en empresas redinatural. Deslegitimando, destruyendo y micos, políticos e ideológicos de esos se buscará que el canal 13 sea más rrente de esta propuesta.
 

excluyendo formas culturales contra tuables desde el punto de vista rentable y para ello especuló sobre Estos rasgos y convicciones de
 sectores. En estos medios funciona la 
ideológico, también lo puedan ser econópuestas. Es poreso que junto al saqueo lógica mercantil: unperiódico, programa la necesidad de hacer cambios en la los protagonistas de las series televi
micamente.de riquezas en la conquista de América de radio o televisión es una mercancía programación pero no abundó en sivas constituyen la parte medularde
 

se intentó destruir toda cultura que impli cuyo valor fundamental está dado por la José Pedro Barrán en su libro "Histo ello (Proceso, no. 876, p. 23). la propuesta a las audiencias, parti

que una visión del mundo diferente a la capacidad de influencia que tenga de ria de la sensibilidad en el Uruguay: el Hay que hacer notar que en el cularmente a los nlños y jóvenes,
 
de los sectores dominantes. En América transmitir sus ideas, su visión de los he disciplinamiento" da múltiples ejemplos canal 13 -ast era, siendo unaempre pues es a través de esta cultura -co

los conquistadores (como forma de im chos, y la posibilidad de activar un pro del papel que tenían los medios de co sa estatal- la mayoría de la progra mo modo de vida-, de este modo de
 
poner su cultura) prohibieron el lenguaje ceso orientado principalmente al municación como transmisores y legiti mación, tal vez por razones ser gente "con éxito" como se pre

de los indígenas. Impusieron una lengua consumo, de forma de ser funcional al madores de nuevos modelos devida en económicas o de "rating", proviene sentan los valores con que se espe

extraña que nominaba al mundo desde sistema. De todo esto dependerá su so la primera década de este siglo, legiti del extranjero. Quizá sea solo para ra persuadir a los millones de
 
el punto de vista de los dominadores y porte económico. Los anunciantes esta mando nuevas normas sagradas del "pu competir por las audiencias de los televidentes. Cabe recordar aquí lo
 
obligaba a que los dominados hablaran tales o privados utilizarán los espacios dor" y el "recato" que imponían las clases canales 4 y 5 del consorcio de Tele que Guillermo Orozco ha venido pro

desde esos términos, sometiéndolos al comerciales siempre y cuando el conte dominantes: "La distancia que media en visa, lo cual no modifica en nada la poniendo como parte de su trabajo
 
silencio. Eduardo Galeano, José Carlos nido del periódico (odel programa) sea tre el nuevo y el viejo carnaval -escribie tendencia a proponer valores más sobre los estudios sobre recepción:
 
Mariátegui y distintos historiadores brin coherente con su modo de pensar redi ron los redactores de El Siglo en 1878 "actualizados" y acordes a los linea La televisión no educa, pero se
 
daron en sus obras innumerables ejem tuable económicamente. esla existente entre labarbarie y lacivili mientos políticos y económicos del aprendemos de ella.
 
plos al respecto. La cultura del silencio zación. Los días de locura general con actualgobierno. Con respecto a las caricaturas,
 
intenta excluir a los pobres de la posibili muertes violentas, apaleados, empapa hay que decir que los distintos pro
Los que participamos en esta in
dad de recrear el mundo, así como de dos, habían cedido el turno al pomito de gramas de este género encierran, al vestigación tuvimos como supuesto
reflexionar críticamente, internalizándo agua perfumada con pretensiones aristo menos, dos grandes propuestasepistemológico el hecho de que la in
los en la obediencia, en el sentido dees cráticas, ocurriendo así una verdadera axiolóqicas: por un lado, se busca fluencia de toda propuesta televisiva 
cuchar y repetir. Esa cultura del silencio revolución científico-social", dice Barrán resaltar la superioridad de los héfrente a las audiencias es relativa; 
está orientada a imponer el modelo de en su libro. roes; superioridad que tiene que ver quizá por ello se nos hizo interesante 
comportamiento de los sectores domi Otro ejemplo de cómo los medios no solo con el alfo desarrollo tecnodestacarque sea el mismo Estado el 
nantes, por lo que imitarlos se convierte servían para transmitir las nuevas con que por un lado esté fomentando rei lógico de los países de donde proce
en el fin demuchos sectores dominados. ductas que se exigían lo encontramos den éstos, sino y, más grave aún, Ilil~~e~:~r~e:::elen teradamente estos "valores" donde 

Tener la palabra significa tener elpo cuando el autor se refiere a José Pedro protagonistas como priman el individualismo y el eficien con la idea acentuadade su superio
o;::::::::::::::: ::;:::::.

der. A través de la posesión de Varela y dice: "En 1865 escribió ridad racial -los blancos son mejorestisrno como pauta de conducta y por 
la palabra se transmite o se (Varela) en la Revista Libertaria individuos astutos, creativos, otro, sobre todo a travésde los libros que... todos los demás-o Por otra 
reafirma la ideología. Es así que el gaucho vivían en la liber parte, la manera en que se planteande texto, se están ponderando comoautosuficientes, intrépidos que se va consagrando y defi tad salvaje, en la libertad que no los conflictos es extremadamentevalores de los mexicanos la solidari
niendo quiénes pueden hablar, refrena ni las malas costumbres, -sin demasiados escrúpulos dad, la negociación y el sentimiento maniquea -valor muy distintivo de 
cómo se debe nombrar la reali ni los vicios y que hace que el de nacionalidad -aunque quizá se este género-, todo se presenta en y a quienes guía la firme dad, qué es legítimo y qué no. hombre se aproxime más y más términos de "buenos"y "malos" elimideba ser cauteloso y esperar la apa
Aparentemente, bajo regíme hacia la especie animal". Se convicción de que este rición de los nuevos libros para ver si nando así las múltiples posibilidades 
nes autoritarios todos hablan y margina así (tildando de salvaje) intermedias, pero además, los conmundo es de quienes la historiano nos depara algunasor
utilizan la palabra. Pero ¿de todo aquello diferente a lo esta flictos se resuelven siempre aniquipresa-o
qué habla el pueblo?, ¿qué pa blecido, se reprime y coarta todo quieren triunfar y para ello lando al adversario y no importa si 
labra tiene?, ¿a través de qué lo contestatario del sistema. El "el bueno" en su afán de éxito come"todo se vale" pues lo que Géneros difundidos 
vías se expresa?, ¿cuál es la autor también señala que todos te actos impropios como sobornar, 
'vercad" que puede escuchar? los cambios que se iban produ más importa en la actualidad En la investigación se encontró espiar,destruir, asesinar.
 
sin duda al responder estas in
 ciendo (a cuyo servicio estaban es tener éxito. que los géneros más difundidos tan Para concluir, conviene apuntar 
terrogantes veremos (como di los medios de comunicación) to por el canal 5 como por el 13 son que quizá un primer aporte de esta 
ce Prieto Castillo) que existe ~ respondían a un nuevo modo de las miniseries norteamericanas -ju investigación -cuyos resultados com&t~itWIl~~~l~ltlll~· 
una división social del poder ~ producción que se iba imponien veniles y policiacas- y las caricatu pletos no se han hecho públicos to
decir, ese poder dividido de to 1íi' do por aquellos años, y que sen ras. davía- consiste en poner en claro el 
mar lapalabra que consagra un ~ sibilidad y modo de producción Las miniseries suelen presentar a tipo de valores que la televisión en 
orden social regido por las de =: "no son causa y efecto, sino fac sus protagonistas como individuos México prioriza en la actualidad y así 
sigualdades. ~ tares que tanto se abren camino astutos, creativos, autosuficientes, ayudar a que los grupos de audien

~ juntos como seobstruyen". intrépidos -sin demasiados escrúpu cia, junto con los padres de familia y 
Una lógica mercantil ~ y en décadas más recientes los- y a quienesguía la firme convic los maestros, puedan manejar de 
Los medios de comunica o el investigador Roque Faraone, ción de que este mundo es de mejor maneraestas propuestas axío

ción pertenecientes a las cla- en su trabajo titulado "El poder quienes quieren triunfar y para ello lógicas. O Escuela Pública 
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Nicaragua: 

UNA TELEVISION
 

MELODRAMATICA
 
ROBERTO LOPEZ 

Actualmente Nicaragua tiene cuatro canales de 
televisión VHF y uno en UHF. Dos de los VHF son 

estatales en tanto que el resto pertenece a privados. La 
programación en ese país centroamericano es 

principalmente enlatada y, en ese marco general, se 
destacan las telenovelas. 

~~~~;~;~mm;~;~;~~~~~;~;~;~¡~¡m~~;~;~;~¡~m~;¡¡¡¡¡;;~;~;[~;m~~~~~~%;;;l¡¡¡;¡~~~;~;~;;;~~;;¡¡¡;¡m¡¡; 

Los devotos hacen fila para pedir un remedio 

'" 8l 
ai 

~ 
'e
·E 
o a 
.~
:c 
•0] 
a. 
Q)

a: 
~ 
Ü 
Qi 
O] 
Q) 

~ 

¡~¡~¡~¡~!:I;::::::::::;:::;:::1 canal 2 y el 6 son los que se encuentran en la 
¡:m¡l tf" órbita estatal, mientras que el canal 4 es del 

1111~1¡¡ s ~:~~~~ ~~~dli~i~~;e~~:, ~s ~e2~mcier~~0~::~:~~ 
a una de las denominaciones evangélicas existentes en Ni
caragua. 

Luego de que Violeta Chamarra asumió el poder desa
pareció el Sistema Sandinista de Televisión y se abrió la po
sibilidad a la existencia de canales privados. Esto no 
ocasionó un mejoramiento en la calidad de los productos 
que llegaban a las pantallas de los nicaragüenses. 

El género melodramático es campo exclusivo de la tele
visión estatal. Todos los días y durante toda la programa
ción, de inicio a fin, los canales 2 y 6 programan 
telenovelas. La mayoría de los culebrones son mexicanos y 
argentinos, en tanto que solo 3 provienen de Brasil (cuyas 
telenovelas se caracterizan por una factura técnica y con
ceptual muy superior) y una es colombiana (siendo una de 
las producciones de menor calidad de un país que última
mente ha hecho series melodramáticas casi tan logradas co
mo las brasileñas). 

En lo que respecta al canal de la empresa privada, el 8, 
ha mostrado una marcada indecisión en la construcción de 
un perfil propio. En un comienzo programaba películas, al
gunas de calidad, otras simplemente de acción y las demás 
pornográficas, pero este año dio un brusco viraje hacia an
ticuadas películas mexicanas y shows evangélicos. Estas va
cilaciones se reflejan en los eslogans del canal, que oscilan 
entre "el canal independiente", "el canal ecológico" y "el 
canal para gente inteligente". 

El canal 4 es el de más reciente aparición si contamos 
solamente los de la banda VHF y es, también, el que tiene 
una imagen más nitida y una programación de mayor cali
dad. Aunque dista de ser aceptable, canal 4 programa nu
merosas películas, algunos musicales, algunas series 
enlatadas de violencia y ciertos intentos de producción na
cional. Precisamente en el área de los productos naciona
les, canal 4 emite dos deportivos, dos infantiles, uno 
musical, uno sobre la mujer, uno agroecológico y un noti
ciero; por su parte, canal 8 incursiona en el periodismo de 
análisis y los canales 2 y 6 cubren su programación nacio
nal con variedades, infantiles y noticieros. 

El área informativa de la televisión nicaragüense ofrece 
4 opciones nacionales y 3 internacionales. Las nacionales 
son Extravisión (canal 4, primera en audiencia, hecha por 
Jos antiguos periodistas del Sistema Sandinista de Televi
sión), Noticiero Nacional (canal 6, presentadores jóvenes y 
la escenografia más trabajada, claramente pro-gubernamen
tal), Noticiero Independiente (canal 8, escasa factura técni
ca, volcado a la derecha aunque con algunos intentos de 
pluralismo), y Noti-COSEP (canal 2, voz oficial de la em
presa privada, el menos logrado técnica y conceptualmen
te, con una marcada parcializacion a favor de la derecha). 
Las opciones internacionales son las cadenas Univisión, 
CNNy el sensacionalista Ocurrió Así. O 

ROBERTO LOPEZ, periodista. Trabaja en el proyecto cultural MECATE 
y es colaborador del diario Barricada. 
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El poder de la palabra
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oland Barthes en sus goasí como uncontrato colectivo, alque 
"Elementos de Semiolo (para comunicarnos) debemos someter
gía" define al lenguaje co nos en bloque. El surgimiento de la len
mo una capacidad gua (concresión del lenguaje) responde 
inherente al hombre: ob a determinados momentos históricos yTener lapalabra stgntftca tener el
jeto social y sistema de sociales. Y es a través de diversos propoder. Aparentemente tncluso bajOconvenciones necesarias e imprescindi cesos de socialización que el hombre

regímenes autoritarios todos hablan.bles para la comunicación. Gracias a la aprende la lengua y otros tipos de len
mediación del lenguaje la realidad puede Pero ¿'de quéhabla elpueolor, ¿a guaje (no necesariamente hablados o 
ser nominada y reproducida sometiéndo través dequévías seexpresa? escritos) que también están presentes en 
la a sus propias reglas. Al utilizarlo para Extste una dtvtstón soctal del poder las relaciones sociales. El lenguaje cons
comunicar rehacemos el acontecimiento dectr, queconsagra un orden soctal tituye, aún para el ser más humilde, un 
aí'ladiendo inevitablemente la percepción espacio de creatividad, de juego, de esregtdo porlas destgualdades. Kintto
personal que tenemos del hecho, por lo pontaneidad, que se transforma en ausLucas aporta algunas pautas paratanto la realidad no solo es reproducida tero y seco si esutilizado solamente para

construir medtos decomuntcactónsino también representada y recreada. indicar o influir en algo.
 
La posibilidad de transmitir cultura y co educattoo-populares en los quela
 
nocimientos está determinada (entre palabra semaneje deforma más La cultura del silencio
 
otras cosas) por esta descripción y re
 democráttca. 
presentación de la realidad. La lengua Los procesos de conquista y domina
por su parte es una institución social, al- i~~f¡~~~~;~~~j;j~¡~~~;~~~mmm~~i;~;~~~¡~j¡~¡¡~¡~~;¡~~~;;~;~¡¡¡¡m¡¡m~1~~m~¡~¡mmilimt;~ ción tienen como objetivo primordial el 

saqueo y apropiación de riquezas mateKINTTO LUCAS, uruguayo. Premio Latinoa

mericano de Periodismo José Martí, 1990. riales y la explotación de la fuerza detra

Editor Cultural del Diario Hoy de Quito bajo delospueblos. 

80 CHASQUI 47, noviembre 1993 CHASQUI 47, noviembre 1993 21 



tribuidor del tiempo de la familia, la cual 
realiza acciones "antes o después" de la 
telenovela, apoda humorísticamente a 
sus conocidos con nombres tomados de 
las telenovelas, reafirma sus emociones 
en ellas... 

Confluencia de matriz y aparato 
reproductor 

Algo unifica o es común a este uso 
del tiempo, de la mente y de los medios: 
los signos massmediáticos audiovisua
les, a la vez visuales, auditivos, dinámi
cos y preferiblemente domésticos. 

Vivimos inmersos en manifestacio
nes dadas por la "sucesión de imágenes 
audiovisuales recreadas en una superfi
cie", generalmente a partir deuna matriz. 

He aquí su unidad: la confluencia de 
lo visible y lo audible, de lo temporal y lo 
superficial y, con la mayor frecuencia, de 
la matriz o el aparato reproductor, aun
que su fuente prístina haya sido fotográ
fica, magnética o la misma realidad. 

Constituye una unidad, aunque relati
va y muy marcada por la diversidad de 
todo tipo: tecnológica, de intenciones, de 
tradiciones y hábitos en cada medio es
pecífico; una unidad con infinidad de 
aristas y matices. 

En la dinámica entre la unidad global 
y la diversidad de casos y manifestacio
nes, quizás el papel más importante sea 
desempeñado por estos tres factores: las 
posibilidadés técnicas de la imagen, el 
mercado (o sea, loscostos y la rentabili
dad) y los hábitos y tradiciones sociales 
en cada caso. 

Pero, en última instancia decide, se
gún toda posible argumentación hoy día, 
el público o, mejor, los públicos, con sus 
aceptaciones y rechazos. Esos públicos 
nada homogéneos que, estadísticamen
te, se sientan ante lostelevisores, apara
tos angelicales o demoníacos, benditos o 
malditos, según se asuman y analicen, 
pero que, de uno u otro modo, concen
tran y -nos preguntamos ¿satisfacen?
las necesidades de ver y oír recitales 
musicales, obras deteatro, discursos po
líticos, filmes, novelas y otras narracio
nes, en fin, todo tipo de obra o 
fenómeno, incluso guerras. 

El mito de Icaro 
No escuestión debatallas entre apo

calípticos e integrados. Cada uno tiene 
sus razones en esta clase de dilema 
afrontado porel hombre cada vez que un 
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desarrollo tecnológico, sobrepasando lo 
esperado, lo sorprende y deja como des
valido. 

Es, con distintos objetivos y matices, 
el mito de Icaro, el del doctor Frankes
tein, o el de los que clamaron contra un 
demoníaco invento llamado imprenta, 
mancillador de la pureza del soplo, del 
aliento, del logos, de la palabra divina, 
reproduciendo biblias con tinta espesa y 
engranajes férreos. 

Al hombre corresponde aprender a 
sortear lospeligros apocalípticos sin des
peñarse en una integración débil, alie
nante, vacía, sin alma y a evitar los 
peligros de dicha integración sin quedar 
en un mundo caótico, disgregado, heca
tómbico. 

Porque -deseémoslo o no los crltl
cos, investigadores, profesores y demás 
especialistas- los aviones y los cohetes, 
lasimprentas, la ingeniería genética y los 
mass media existen y, más aún, el mun
donorenuncia a ellos. 

Solo queda aprender a manejarlos. 
No somos dioses, pero tampoco bestias. 
Valdría la pena repensar con nuevas mo
tivaciones la antigua máxima helénica de 
que "los extremos se juntan". 

Vivimos en un mundo muy rico y di
verso, recreado y expresado poruna se
rie de conductos, medios, artes y 
acciones. En verdad, hay muchas estéti
cas y pueden existir muchas más, tantas 
como artes, sistemas artísticos y concep
ciones del mundo. Hemos hablado inclu· 
so de grandes bloques, como el de los 
escenarios y presencia vivas, fugaces e 

irrepetibles, y el de lasmatrices y media
ciones fotográficas y electrónicas. Y ob
servamos la progresiva identificación en 
el bando de las imágenes de matrices, 
realizadas, enfindecuentas, con sustra
tos sígnicos comunes, en su diversidad 
técnica. 

Y, deseémoslo o no, hoy priman dos 
o tres media fundamentales, vinculados 
y unificados relativamente gracias a la 
imagen audiovisual. 

Se impone intensificar nuestra mira
day desarrollar cada vez más unpensa
miento sobre lo audiovisual, capaz de 
trascender las parcelas escénicas, cine
matográficas y, en general, massmediáti
caso 

¿Cómo lograr la adecuada asunción 
deuno u otro medio, deuno u otro géne
ro, sin advertir que son partes deun mis
mo universo híbrido, relativo y elas
tizado? No es posible entender el espíri
tu de la colmena sin fijarse en cada es
pecimen suyo; ni es posible, a la inversa, 
aprehender el verdadero valor de cada 
miembro, si no pensamos en el enjam
bre. en su conjunto. 

¿Cómo discernir lo genuinamente es
tético en el cine tradicional, sin conside
rar el influjo de las técnicas de video, 
incluyendo a los clips, sobre este arte? 
¿Cómo discernir lo estético en la televi
sión, si no consideramos cuánto debe al 
teatro, alcine y además manifestaciones 
escénicas y artísticas? 

El problema comienza quizas por dis
cernir qué es la genuina audiovisualidad; 
en qué medida y en qué sentido pode
mos hablar deuna verdadera estética de 
lo audiovisual. 

Pero partamos, al menos, de la con
ciencia de tal necesidad, asumiendo las 
interrelaciones que existen, de hecho, en 
un mundo tan disímil. El crítico, analista, 
pedagogo de artes escénicas, de cine o 
de cualquier otra manifestación audiovi
sual, mientras no atienda e incluso actué 
con las demás, no podrá ejercer cabal
mente hoy díasu apreciación ni su crite
rio sobre ninguna de ellas. 

Hay que aguzar las miradas, ver y 
hacer ver la unidad en lo diverso, lo co
mún en lo distinto, para contribuir a una 
acción en y sobre lo común, capaz al 
unísono de repercutir sobre lo diverso, 
enriqueciendo la diversidad y la especifi
cidad concretas en que se basa la uni
versalidad.• 

Colombia: 

Sexo y violencia en la pantalla
 
MARIA ISABEL GRACIA 

~j¡¡¡¡:I;:::;:::::::~;~;;;:::1número mensual de muertes provocadas que trans
Wl~: :::f··;! mite la televisión colombiana es cinco veces mayor 
i~tttttt: ;¡~l) que el promedio mensual de homicidios de Medellín, 
¡,:;:;::::. :::::::. la ciudad más violenta del mundo, según analistas. 

Pero un juez decidió que hay que detener esa "agresión televi
siva". Durante varios meses los colombianos debatieron apasio
nadamente si Daysi Porto, habitante de Barranquilla, tiene razón 
al atribuirlas conductas agresivas de sus hijos a la influencia de 
los programas de sexo y violencia. 

Lo que en un comienzo fue una reflexión familiar, traspasó 
al ámbito nacional, a raíz de un fallo judicial que conminó a las 
programadoras de los dos canales nacionales y cinco regionales 
de televisión a eliminar programas de sexo y violencia en la 
"franja familiar" (de 10 a 20 horas). 

La señora Porto apeló al Derecho de Tutela y demandó al 
estatal Instituto de Radio y Televisión (INRAVISION) por consi
derar que violaba "los derechos fundamentales" de sus tres hijos 
menores de edad. "Mi madre notó que mis dos hermanos y yo 
nos comportábamos rudamente y creyó que se debía a que la 
televisión estaba influyendo en nosotros con toda la violencia 
que trae", dijo Víctor, de 14 años, hijo de la demandante. 

Un juez de la capital, Isaac Bosiga, acogió la demanda y fa
lló a favor de la madre, amparado en el Código del Menor que 
estipula que los niños "deben ser protegidos contra toda forma 
de violencia física o moral". 

Violencia moral es lo que madre, juez y miles de encuesta
dos consideran que conforma el grueso de la programación te
levisiva. 

Según un estudio realizado por los asesores del legislador 
Gabriel Mela, en febrero y marzo la televisión transmitió esce
nas reales o ficticias de 2.376 asesinatos. Ese dato es alarmante, 
si se tiene en cuenta que, en promedio, cada hogar de Colom
bia tiene un televisor, y cada habitante dedica 3 horas y media 
al día a ver TV, catalogada como el principal esparcimiento, 
por encima del deporte y la lectura. 

Tres días después del fallo, el diario El Tiempo divulgó una 
encuesta telefónica hecha a 702 personas en las cinco principa
les ciudades del país. El 84.6 % respondió SI a la pregunta: ¿Está 
usted de acuerdo con el fallo de suprimir la violencia en la fran
ja familiar de televisión?" 

En cuanto al sexo, las opiniones se dividieron cuando se in
terrogó por escenas especificas. Un 82 % consideró aceptable la 
transmisión de besos, y el 51.3 % opinó que es inaceptable la 
presentación de parejas desnudas. Por otra parte, los encuesta
dos condenan el incesto en las telenovelas. 

El ministro de comunicaciones, William jaramíllo, ordenó a 
INRAVISION controlarel contenido de los programas, lo que en 

Cartel de cínema en Santa Fé de Bogotá 

la práctica equivale a censurar toda la programación, incluidas 
telenovelas, películas y noticieros. Sin embargo, ]aramillo discre
pó con la orden judicial y dijo que no es posible aplicar el "vio
lentómetro" y el "sexómetro" para medir contenidos que causan 
impresiones subjetivas. Igual argumento utilizan los programa
dores privados que toman en arriendo los canales del Estado y 
licitan los espacios. 

Bernardo Romero, libretista y adaptador de clásicos de la li
teratura latinoamericana, objetó la posición de muchos anuncia
dores que advirtieron que no pagarían publicidad en programas 
cargados de sexo y violencia. "¿Es tan real la conciencia de los 
anunciadores como para ocupar programas de baja audiencia?, 
se preguntó Romero. 

A su vez, Julio jimenez, conocido guionista de telenovelas 
nacionales, señaló: "Los libretistas debemos bajarle la intensidad 
a la violencia, y las programadoras abstenerse de presentar tan
tos "rambos", 

Por su parte, Arturo Guerrero, de la Fundación de Estudios 
sobre Comunicación y Cultura, considera que la TV se ha con
vertido en un "servicio público y un servicio público al servido 
privado" por obra de los monopolios de la comunicación. 

La polémica desatada no se ha traducido en un cambio radi
cal de programas, pero lo destacable es que una simple ciuda
dana puso sobre el tapete una pregunta inquietante: ¿Quién o 
qué tiene la culpa del entorno violento que signa la vida de los 
colombianos? (IPS) O 
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EL ENIATAMIENTO
 
TELEVISIVO DEL ARTE
 
La obra dearte, sea un cuadro, unastnfcnia, unapieza teatral, unfilm, una 

telenovela, es de Por sí, una unidad, como nuestro cuerpo con sus piernas, brazos, 
cabeza, corazón y pulmones. Ninguno de ellos puede interrumpir su 

funcionamiento sincausar un desequilibrio, una ruptura, una desarmonía en el 
funcionamiento del organismo. 

~~~~~~~r~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~;~;~;~;~m~mmm¡mm~;~;~¡~~;~~m¡lmm~~;~;~;~;~tm~rm~m~tt¡~¡Itt~;~;~;;;~;~;~¡~¡~rfnn;;;;j 

parece Hamlet sostenien que acentúan la concavidad de sus ojos Sin ninguna advertencia, el momento
 
do una calavera en sus sumerjiéndolos en cavernas de oscuri culminante se interrumpe irrespetuosa

manos. La mira fijamen dad inescrutable. Las llamas de lasvelas mente con las imágenes de jóvenes ale

te. La bruma del amane hacen danzar la silueta de su cuerpo y gremente bailando el ritmo vertiginoso
 
cer envuelve el personaje las de losárboles del cementerio. El cor del rock moderno, mientras se prueban
 
sumiéndolo en una at teabrupto a su cara muestra gruesas go los jeans que son el grito de la moda.
 

mósfera asfixiante. tas de sudor que coronan los surcos de Los espectadores en sus casas aprove

La cámara juega con su rostro an su frente, resaltando el estado de agita chan el momento de la interrumpción te


gustiado; resaltado por los contraluces ción que loabate. levisiva para ir al baño o buscar un
 
refresco.Haciendo un esfuerzo evidente, 

REYNALDO PAREJA, colombiano. Investigador Hamlet seprepara para iniciar su célebre Tomando aire pausadamente como 
en Comunicación. monólogo... queriendo liberar su mente, Hamlet deja 

Como quiera que se haya llegado a 
ello, las artes, los medios, los artistas y 
las instituciones viven un momento don
dese han quebrado losrigidos límites de 
lasconcepciones tradicionales, en espe
cial las generadas y establecidas desde 
el Renacimiento, lascuales se han relati
vizado y sociabilizado. 

Vale la pena subrayar algunas dedi
chas transformaciones: 
1.- Se "abre" el concepto de arte a favor 

de manifestaciones y obras no pro
ducidas por nuestra cultura o por 
otras culturas como "obras de arte", 
así como de acciones no producidas 
ni siquiera como "obras"; se asimilan 
desde los' objetos mágico-rituales pri
mitivos hasta las performances y las 
recontextualizaciones. 

2.- Se extiende la producción, acepta
ción y disfrute de lo artístico a zonas 
de artisticidad y esteticidad tradicio
nalmente vedadas o menosprecia
das: desde la narrativa popular hasta 
las telenovelas, y desde lo erótico 
hasta lo más repulsivo. 

3.- Se hibridan, además de las artes en
tre sí, éstas con losmedios, en grado 
tal que casi no hay arte, concebido 
sin apoyo o en alianza con los me
dios, ni medio que no aspire a ser 
considerado artístico, o a proporcio
nar valores artísticos o estéticos. 

4.- En correspondencia con todo ello, 
una contínua segmentación de públi
cos para las artes e instituciones tra
dicionales (teatro, ballet, pintura) a la 
vez que un contínuo crecimiento del 
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público de los mass media, incluyen
do a la radio y a los cassettes y dis
cos musicales, pero con predominio 
dela televisión (y elvideo), del cine y 
delosespectáculos musicales. 

5.- Se piensa mucho más en términos 
de "lo estético" que de "lo bello", "lo 
sublime" u otras categorías; y secon
cibe y labora con "la esteticidad" en 
los más diversos sectores sociales y 
personales: estética del trabajo, del 
comer, del vivir, delvestir... 

6.- Gana terreno, para imponerse prácti
camente, una suerte de hedonismo 
estético de lo audiovisual, una estéti
cadelacomplacencia, fraguada y re
presentada sobre todo en y por los 
medios masivos electrónicos. 

"Antes o después" de la telenovela 
En síntesis, los medios se hibridan, 

los recursos se entrecruzan, los signos 
se combinan y amplían, y el público se 
individualiza o "domestica", en especial 
ante la pantalla casera que, junto al cine 
tradicional y a una cierta clase de espec
táculos, conforman el mundo audiovisual 
predominante del hombre moderno. 

Lectura, audición y pura visión redu
cen su [erarquia püblica ante la audiovi
sualidad, seccionada en dos grandes 
bloques: el del teatro, los recitales y de
más artes escénicas, es decir, el de la 
presencia viva, y el del cine, elvideo do
méstico y la televisión, en suma, el de la 
presencia -o mejor, "ausencia"- electróni
ca, el de la matriz. Con mayor exactitud 
aún: audiovisualidad realizada y saciada 
ahora fundamentalmente con la televi
sión y el video doméstico, mucho más 
que con el teatro y demás artes escéni
cas, e incluso que con el cine, aunque 
éstos siguen presentes. 

Hoy el hombre despliega su tiempo y 
calidad de espectador sobre todo ante el 
aparato de televisión, que mediatiza ca
da día más su vida, mediando no solo 
entre el espectador y la obra específica
mente televisiva, sino además entre el 
espectador y el resto del mundo, en fun
ción del partido de béisbol o de fútbol, 
del recital musical u otro espectáculo vin
culado ahora, mediante la televisión, a 
unpúblico muchísimo mayor que elde la 
espectación en vivo. 

y no entraremos en detalles sobre 
fenómenos tan impresionantes como el 
de la telenovela, que suele incluso servir 
de marco referencial y como criterio dis-De rodillas ante Cristo 
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angustia existencial: "Ser o no ser... he 
ahí la pregunta". 

La descripción anterior nos muestra 
cómicamente una realidad habitual de la 
TV dehoy. 

Una unidad propia 
La obra de arte para permanecer fiel 

a sí misma, para lograr ser percibida en 
su totalidad, debe ser contemplada, gus
tada, saboreada en su unidad, en su in
tegralidad. 

Toda obra de arte, toda producción 
artística, aún la cómica, tiene su propio 
tiempo y espacio que, está dado por la 
trama que se desenvuelve en el escena
rio o en la realidad fílmica y el tiempo 
que se requiere para su contemplación
análisis-asimilación. No permitirle al es
pectador ese tiempo y espacio, para que 
pueda llevar a cabo la labor interpretati
va, es negarle a la obra su posibilidad de 
comunicar todo loque tiene de sí. 

Decir que un poema de Neruda se 
puede interrumpir (su lectura o declama
ción) para permitir el acceso de otro con
tenido, es negar el poema con su propia 
existencia. El poema, estal en la medida 
que se escucha o se lee en su totalidad. 
La cadencia de las vocales y las pala
bras que van hilando imágenes y van 
plasmando un mundo imaginario lleno de 
matices y desugerencias esválido, tiene 
sentido y vida propia en la medida que 
todas sus palabras son leídas-oídas. In
terrumpir elflujo delasmismas esnegar
le al poema su unidad interna que está 
dada portodas las palabras que la com
ponen. 

Con cinco escenas o veinticinco 
Lo mismo puede decirse de un Van 

Gogh, un Dalí o un Monet. Cada cuadro 
de ellos expresa una realidad, una vi
sión, una contemplación percibida con 
todos los caprichos y habilidades de su 
autor; interpretación que tiene su propia 
unidad, dada porel marco, el tamaño del 
lienzo, las combinaciones de loscolores, 
la composición, la interpretación de lo 
que representa. 

Esto no quiere decir que dicha obra 
pictórica no pueda descomponerse en 
segmentos de análisis. Es un ejercicio 
que se hace sin perder el contexto de la 
unidad. 

La obra fílmica (televisión o cine) 
tampoco escapa a la ley de la unidad in

terior que posee la obra. Esta unidad le 
es propia a un drama de cinco escenas, 
como a uno desolo dos, como auna pe
lícula de una hora con 25 escenas dife· 
rentes. Eseltodo narrativo, elcomplot, el 
hilo conductor, la actuación de los acto
res, los efectos sonoros, el ritmo de la 
música, la intensidad delos diálogos, los 
claros-oscuros de la iluminación, el fre
nesí o la lentitud dela edición, lapenum
bra de la sala de proyeción. Son todos 
losdetalles que hacen al contexto, la am
bientación donde la obra fílmica, teatral o 
leída tienen su razón deser, adquiere su 
realidad propia y cobra la vida interior 
que su autor le insufló. 

Una unidad espacial, una unidad 
temporal, una unidad dimensional que 
nace de su esencia misma de existencia 

1 ~s~~: ~~i~:yn~e la
 
.unidad interior que 

posee la obra. Esta unidad le 
es propia a un drama de 
cinco escenas, como a uno 
de solo dos, como a una 
película de una hora con 25 
escenas diferentes. 

i~~ill~~~~~[~j~~~~~~~l1~~t~~j~j~j~j~¡¡¡¡lli~~~ 

y que se proyecta hacia quien la contem
pla con la fuerza de su coherencia inter
na y externa. Esto es lo más propio y 
más íntimo de la obra de arte, lo que la 
hace destacarse de las demás. En la 
medida que dicha unidad sea armoniosa, 
intensa, coherente, vital, dinámica, se 
autovalida y se perpetúa en el abanico 
permanente de la creatividad del hom
bre. Romper esa unidad delaobra dear
te por cualquier razón caprichosa, por 
cualquier criterio arbitrario es quitarle su 
fuerza y razón de ser, su coherencia y su 
vitalidad, su autonomía y su individuali· 
dad. 

la realidad formateada 
El pequeño-gran monstruo que des

membrana la realidad diariamente y la 
rearma con sus propias leyes, se llama 
televisión. 

El género artístico ofrece a la televi
sión la opción de ver a través del teatro, 
el cine y la danza, la realidad que es 
reinterpretada desde la dinámica propia 
de cada género y siendo común precisa
mente el hecho de que nos presenta es 
una reinterpretación conciente de una 
realidad particular. 

Desafortunadamente para la realidad 
representada en televisión comercial 
(que es el marco operativo de la mayoría 
de las emisoras a nivel mundial) el len
guaje comercial impone su propio forma
to a cualquiera de las realidades 
presentadas, sea ésta "objetiva e históri· 
ca" o "artística". 

La realidad vista y oída en televisión 
está permantemente enmarcada en una 
sub-realidad comercial que se manifiesta 
cada 10 o 15 minutos y que dura 2 a 4 
minutos (a veces más, pocas veces me
nos). Estos son lo que eufemísticamente 
nos presentan como "mensajes de im
portancia para usted...". 

Los comerciales que son presenta
dos en la televisión diariamente constru
yen una representación dela realidad en 
varios niveles. El primer nivel de esa re
presentación nos dice que no importa lo 
que se está mostrando en la programa
ción, ésta se puede interrumpir más o 
menos arbitrariamente para dar paso a 
una secuencia de comerciales. Estos 
son en realidad más importantes que lo 
que se está presentando. Una emisora 
de televisión puede ser exigida por el 
cliente a que pague indemnización por 
no haber emitido un comercial, mientras 
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Lo UNO y LO DIVERSO
 
El arte no solo tiene esepoderpara agudizar las miradas. Este es una desuscualidades 
más inherentes. Toda creación, apreciación y educación artística está vinculada a una 
obseruacion y comprensión más incisiva y honda del hombrey del mundo. Alartey a la 

educación estética corresponde, pues, un importantísimo papel en esta rica dialéctica 
entre lo singulary lo universal, en la creación y apreciación delo uno en lo diverso y de 

asacciones estéticas desde 
el pop hasta losmás radica
les movimientos "postmo
dernos", significaban una 
ruptura con lostradicionales 
conceptos de "obra", de "ar

te" e incluso de "escenarios", "institucio
nes" y "públicos". 

Así, más que de cambios cuantitati
vos o de muchos cambios cualitativos 
simples, se trataba de una modificación 
radical y general: cambiaba todo el ámbi
to de lo estético e incluso la propia con
cepción del arte y de los valores 
estéticos. 

JOSE ROJAS BEZ, cubano, escritor y comuni
cador. Profesor universitario, Crítico y ensa
yista de literatura y cine. 
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la diversidad en la unidad. 
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No se trataba solo de "obras" dearte, 
o de artes tradicionales, ni solo de las 
nuevas acciones artísticas por el estilo 
del performance, el body art, el teatro de 
calle y lasacciones plásticas. 

Se implicaban además otros fenóme
nos y conceptos, que interactuaban con 
los específicamente artísticos en las ac
ciones y grupos sociales generales. Es
taba, asimismo, el creciente influjo delos 
medios de comunicación, cada vez más 
masivos y absorbentes, que aumentaban 
desde los ya tradicionales periódicos y 
revistas, los yacasi tradicionales radios y 
la novedosa televisión, hasta los videos, 
sin olvidar la industria discográfica y de 
cassettes musicales. 

Fue instaurándose una era, node las 
artes sino, con mayor amplitud, de "la ar
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tisticidad", y no de los modelos clásicos 
consagrados, sino más bien de lasobras 
asumidas y realizadas por los medios de 
comunicación masiva y las nuevas insti
tuciones y normas, junto a otras modali
dades no clásicas, sin que por ello 
desapareciesen lasclásicas. 

Estética de la complacencia 
Fueron abundantes, las causas y las 

condiciones socioculturales a favor de 
las nuevas concepciones y valoraciones 
de lo estético y de todas sus manifesta
ciones concretas, sin limitarse a las ar
tes. 

El auge tecnológico, especialmente 
el electrónico, y la vinculación tecnolo
gía-arte desempeñaron un importante 
papel. 



EDUCOMUNICACION 

que quien hace El Tu visión se nos revela profunda
la programación rompecabezas mente humanista con respecto a la 
rara vez puede artístico tecnología, ¿no es así? 
protestar porque Algo similar Sin embargo, no esque tenga una vi
su realidad "artís le pasa en nues sión humanista respecto a la técnica, si
tica" u "objetiva" tro cerebro a la no que soy humanista por opción de
ha sido mutilada imagen de una vida, por credo, por visión social y políti
por los comercia obra artística ca... pienso que cada vez más hay que
les. cuando los 32 afirmar el humanismo. 

Pero hay que comerciales la 
añadirle a esta desmembran en 

Después de 50 años de trabajo cofragmentación, la tantos o más pe
mo comunicador ¿qué hay de permaque impone el dazos separa

lenguaje visual ~ dos. La atención nencia en tu trayectoria? 
'" de los comercia ~. del espectador Diría que el compromiso. Siempre y
o .

les. Son apenas 'S se obliga a ar cuando la palabra no se tiña de cierto ti
treinta segundos ~ mar dichos pe po de sacrificio, pues si el compromiso 
los que tiene el ~ dazos como si no da cierto tipo de gratificación termina 
promotor de un ~ fuesen piezas de por disecarse. Por eso cuando digo com
producto para ~ un rompecabe-

Q) 

promiso quiero decir también gratifica
convencerme, % zas. Hasta que ción. Pero insisto, no concibo a un 
para proponerme LL logra colocarlas comunicador que no tenga una visión y 
que me convierta Rostros cambiados en su puesto no 

LL una proyección social de su trabajo. Uno 
en cliente suyo y podrá contem W tiene que preguntarse, permanentemen~ consuma su pro- plar la totalidad Z

=> te, cómo está uno contribuyendo a algúnnes con mensaje comercial en una soladucto. Por lo tanto va a intentar en esos de la obra presentada. Pero al lograrlo cambio, cómo estamos ayudando al seremisora. En un país con seis emisoras,treinta segundos hacer lo imposible para no podrá evitar que la obra esté ya cís humano a ser tal. Ahora bien, esto está 
atraer mi atención. Romperá y fragmen el volumen se vuelve verdaderamente torcionada, rasgada e interrumpida como 

dicho con humildad pues, recuerden lodescomunal: un bombardeo de casi metará esos treinta segu ndos en cuantos se ve la imagen deun rompecabezas ar
pedazos juzgue necesario para hacerme dio millón de interrupciones comerciales mado. Es una violencia a la realidad vi que dije el principio, que el comunicador 

es siempre un aprendiz ... El reto se nossu potencial comprador. Y curioso: nece cada una ratificando su potencial televi sual de la obra artística que no puede ¿Estarías de acuerdo entonces en cuenta en cuanto a sus posibilidades y li
sitará en esos 30 segundos una unidad dente, que la realidad puede fragmentar ser evitada cuando se desarticula en tan plantea en el cómo estar planteando ins

que la tecnología debe de estar supe mitaciones. Otra arista del ejemplo se dase en segmentos de verdad "objetiva", trumentos para seguir aprendiendo, puesinterior en el comercial, que no sea inte tas interrupciones. ditada, a los criterios pedagógicos? en la invitación misma al receptor a conde verdad artística, porque lo que real lavida esunpermanente re-aprendizaje.rrumpida, para que pueda tener el efecto 
¿y qué decir cuando dichas interrup vertirse en emisor y grabar sus propiosmente cuenta es la verdad comercial. Sí, pues cuando no lo está, comiendeseado: acaparar mi atención durante 

Esta es más fuerte, más impositiva, más ciones causan cólera, crítica, enfado u za a adquirir un dominio peligroso sobre mensajes. Una misma tecnología puede 
ese brevísimo lapso. Por último, ¿cuáles crees que seotro sentimiento animadverso? En el áni dar lugar a modelos y propuestas distinpermeable que la unidad decada una de las decisiones. Esto lo he visto en la Así, la realidad televisiva comercial rían algunos elementos de la agendatas según cual sea el objetivo pedagógilasexpresiones artísticas. mo de esa persona se involucran senti educación al construir sistemas sobre lano tiene otra alternativa que la de pre de Investigación en el campo de lacomientos que son flagrantes distracciones base de un aparato y olvidarse de la ra cocon el que se esté trabajando. 
sentar dicha realidad (los formatos men De pronto, casi sin percibirlo, nos he municación en los próximos años?a la contemplación de la obra artística. cionalidad pedagógica que debería demos socializado a una forma de ver elcionados) "ensanduchada" por la Estas pueden llegar a tener tal impacto dar sentido a ese sistema. Déjenme Déjanos provocarte un poco. ¿Di Retomando el tema de la tecnología,

mundo que está mediatizada por un ritrealidad de loscomerciales que tejen, hi de molestia que la apreciación de la obra mencionar una experiencia que yo mis rías que en una nueva estrategia pe creo que hay dos ejemplos emblemáti
mo constante de porciones de 1O a 15 lan, dan validez a lo que se supone que ya no tiene sentido. Hace rato que el es mo viví con el "Cassette Foro". En este dagógica la tecnología es pres cos deesta sociedad. El primero de ellos
minutos de "realidad visual" alusiva queesel cuerpo de la programación. pectador ha perdido la posibilidad de go trabajo hubo un aprovechamiento tecno cindible? es el walkman y el otro el video juego.son interrumpidos, en forma "natural" por 

zar estéticamente de la obra, ya ha Para mí, ambos elementos representanlógico: un cassette de dos pistas y unaUn caleidoscopio programado la realidad del mundo visual comercial. Yo no me atrevería a decir eso. Yoperdido la noción de unidad, se le han grabadora lo cual permitía al receptor un problema en tanto que legitimación de
La realidad comercial de la televisión La vida, la realidad representada en diría que no es imprescindible, que esmezclado sentimientos adversos que no generar suspropios mensajes en una de una propuesta lúdica solitaria y en tanto 

representa una porción significativa de la televisión, es pues una fragmentación muy distinto. Y con ello quiero decir quele permiten deleitarse con la narrativa, las pistas, como respuesta al mensaje negación de lo social. Junto a estos ele
toda la programación de un día. Todos permanente de la realidad de cada pro las posibilidades que la comunicacióncon la actuación, con la fluidez del argu propuesto en la otra. En esta experiencia mentos emblemáticos también está el vilos comerciales de un día pueden repre gramación. La verdad de esa programa ofrece a los procesos educativos, enmento. lo determinante no fue el ingrediente deoclip, me parece hay una renunciasentar unahora y 30 minutos de mensa ción y cualquiera que sea su cuanto éstos son relacionales, van más 

cassette, sino el foro. En este ejemplo se expresa a construir significado. Creo quejes comerciales, que son interpretación de la realidad que repre La obra pues, en su unidad global, allá de la oferta de los instrumentos tec
ve cómo la tecnología se supeditó a un en estos frentes hay mucho trabajo poraproximadamente el 13% de toda la pro senta, está condicionada a ser fragmen queda gravemente afectada por estos nológicos. Quiero ser categórico en esto
objetivo pedagógico que trascendía la hacer. Y si me permiten, para terminar,gramación deundíade12horas deemi tada, pegada y armada por el cortes comerciales que le quitan su ra y afirmar que la tecnología debe de su

sión. Eso, haciendo un cálculo rompecabezas de la realidad visual co zón de ser, su integridad, su coherencia, tecnología y dio buenos resultados. peditarse al objetivo social, pedagógico, se me antoja afirmar -con ánimo provo

conservador. mercial. Un verdadero caleidoscopio su individualidad. Los cortes la relativi humano de la experiencia. Se debe de cativo- que cada vez más estamos cons

En undíade emisión de un canal de donde lentamente se impone la fragmen zan, dándole el mismo valor que la sopa, ¿Quieres decir que lo pedagógico tener claro el para qué del uso de latec truyendo una cultura de imágenes y no 

televisión las interrupciones comerciales tación comercial como laauténtica y más el jabón, la pasta dedientes o lastoallas ledaba sentido y razón de ser? nología, pues lo principal esla metodolo de sentidos y esto me parece que es un 
comprensiva forma dela realidad percibi sanitarias que se anuncian incesante Sí, se lo daba. Por un lado, al ser gía, la concepción pedagógica que está retroceso en el desarrollo de la humanipueden fácilmente llegar a 192; en un
 
dapor eltelevidente. mente. O aprovechada, y por otro, al ser tenida en detrás y no el instrumento. dad.O
año se traducen en 70.0S0 interrupcio
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Escuchando a una niña entre montañas 



¿Has recibido retroalimentación a 
este planteamiento? 

No mucho, todavía. pero voy sintien
doque eldiálogo con loseducadores so
bre esta premisa se da bien. 

¿Hay una clara preocupación por 
la pedagogfa como tal en este libro, 
puedes hablarnos deeso? 

Sí la hay, de hecho creo que con es
casas excepciones, los comunicadores 
no han explotado el campo de la peda
gogía como un campo que puede llevar 
acrear un nuevo cruce disciplinario. 

Esta preocupación pedagógica lle
vada al campo dela comunicación po
pular, ¿cómo la vislumbras? 

Para mí la etapa de la comunicación 
popular no está acabada. Mi experiencia 
con la educación popular está permeada 
por una búsqueda constante de metodo
logías que superen una cierta endeblez 
de bases pedagógicas que yo percibo en 
ella; pienso que hay que seguir buscan
do el formular propuestas que tengan un 
alcance mucho más masivo y que sean, 
por tanto, aplicables a la educación for
mal y pública. 

A partirde esta doble relación-vin
culación entre lo educativo y lo comu
nlcaclenal, ¿te considerarfas, 
académicamente hablando, un híbrl
do? 

No. No es ser híbrido el haber vivido 
siempre atraído simultáneamente por la 
dimensión comunicativa y la educativa y 
haber estado buscando las relaciones 
entre losdoscampos asumiendo una do
ble dimensión deesos procesos. 

¿Sería más atinado decir que aca
démicamente participas de una visión 
interdisciplinaria? 

Sí, si no resulta petulante, yo diría 
eso es. Y quiero decir que esta necesi
dad de la interdisciplinariedad se fue ha
ciendo más conciente en mí a partir de 
mi vinculación con el sector educativo de 
la UNESCO, que fue muy enriquecedor, 
pues lo más propio de todo comunicador 
es pensar en el destinatario; y cuando 
comencé a trabajar con los profesionales 
dela educación el desafío fue cómo emi
to mi mensaje decomunicador en loscó
digos y en las categorías de los 
pedagogos. 
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Entre las diferencias de tu trabaJo 
y eldeotros colegas resalta una clara 
preocupación poracompañar tus pro
puestas conceptuales de un método 
práctico que nos pueda llevar a la rea
lidad. ¿Qué nos puedes decir de tu 
preocupación por la búsqueda deuna 
metodología? 

En efecto, aunque nopretendo esta
blecer diferencias con mis demás cole
gas, sí estoy convencido de que si en 
verdad queremos incidir en la realidad 
no podemos quedarnos sólo en el plano 
teórico sino siempre pasar a lo metodo
lógico, buscando claro, que esa metodo
logía sea coherente con los objetivos y 
con lateoría que sustentamos. 

Con respecto a la formación delos 
comunicadores ¿cómo vesel momen
to actual? 

No tengo una visión tan amplia del 
asunto. 

En tu entorno más Inmediato ¿có
mo vislumbras este fenómeno? 

Yo comparto la visión que Daniel 
Prieto Castillo tiene con respecto al co
municador cuando dice que éste debe 
aplicar estrategias de comunicación a 
problemas decomunicación. Esta es una 
visión situacional que nos desliga de esa 
visión -detorrnada- del comunicador co
mo un manejador de medios y de instru
mentos y para mí en ella se da otra 
función social. El comunicador en que 
estoy sonando tendría que poder aportar 
soluciones a problemas de comunicación 
-que no pasan necesariamente por los 
medios- pero que no por ello dejan de 
ser problemas decomunicación. 

¿Por ejemplo? 
Piensen enuna asamblea sindical. Si 

la analizan desde el punto de vista co
municacional descubrirán que hay un es
quema vertical que impregna al acto 
asambleista y que escapa incluso a la 
voluntad de los dirigentes. Allí tienen un 
problema de comunicación que no pasa 
por losmedios. 

Tu ejemplo nos lleva a plantear 
otro de los temas de la agenda para 
este encuentro y es el de la tecnolo
gía. ¿qué piensas conrespecto a ella? 

La pregunta es demasiado general. 
¿No les parece? 

¿Qué piensas, entonces, con res
pecto a la postura que considera a la 
técnica como algo autónomo y neu
tral? 

Yo más bien lo que hevisto esunfe
tichismo de la técnica. Por ejemplo en la 
comunicación educativa suele suceder 
que algunos se deslumbren por cada 
avance tecnológico. Les pongo un ejem
plo, estamos viviendo un entusiasmo 
grande por el uso del video en el aula, 
pero cuando se le utiliza se hace como 
un ilustrador, un reforzador de informa

.cíón, con lo cual seguimos en el viejo 
molde de laeducación vertical. De hecho 
lo que pudo haber sido una moderniza
ción en la enseñanza se convirtió de he
cho enunretroceso pedagógico. 
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nía de una práctica docente, soy educa
dor y desde el principio esto marca una 
primera opción. Una segunda fase se da 
cuando se me plantea la posibilidad de 
hacer investigación. Un tercer momento 
se da a través de la docencia y por últi
mo está mi desempeño como estimula
dor de otros emisores a través de la 
práctica delacomunicación popular. 

¿Cómo llegas a esta experiencia 
decomunicación tanparticular? 

A partir de la experiencia de la serie 
"Jurado Número 13", me dí cuenta de 
que por más satisfactoria que fuera la 
experiencia -a nivel personal- no podía 
incorporar a la producción de la serie lo 
que losgrupos de base agregaban y re
significaban de esos mensajes. En ese 
momento me metí a indagar en el campo 
de la comunicación participativa que no 
esotra que aquella endonde el receptor 
pasa a ser generador de mensajes. 

¿Qué es lo que ha dado cohesión 
a esa amplia y diferenciada experien
ciaenel campo dela comunicación? 

Yo creo que lo que le hadado cohe
sión y coherencia a estos pasos demi vi
da como comunicador es el hecho de 
que siempre sentí a la comunicación co
mo uncompromiso con la sociedad. 

etapas que cruzaste te quedas? 
Casi con todas. Aunque la respuesta 

pueda parecer paradógica, porque nin
guna de ellas fue algo acabado sino que 
fueron etapas de aprendizaje, de un 
aprendizaje que se continúa permanen
temente. 

En esta visión tuya, sentimos que 
hay una manera de encarar las Ideas 
que parece muy distintiva, única ¿có
modefinirías tu vidaprofesional? 

Yo creo que sería una quimera pre
tender pensar que en la vida uno siem
pre puede optar. En la vida hay caminos 
que se van abriendo y otros cerrando. Lo 
que yocreo de mi vida esque -honesta
mente- he estado siempre pendiente, a 
la escucha de las necesidades del entor
no social en que he estado trabajando y 
trato de responder lo menos peor, pero 
siempre a partir de la evaluación de la 
proyección social que estamos haciendo. 

A partir de esta proyección, ¿có
modefinirías ala comunicación? 

Yo siento a la comunicación en todo 
lo que hacemos como un diálogo perma
nente con elentorno social y esélel que 
te va diciendo por donde dar los pasos 
siguientes; es decir, en qué puedes ser 
humanamente útil. 

consideras haber sidomás útil? 
Bueno, como relación con el conjun

to de la sociedad creo que "Jurado Nú
mero 13"fue muy fértil para mí, también 
lo fue en un nivel masivo mi paso por la 
televisión en que sentí que estaba cum
pliendo un papel social que la gente 
apreciaba y valoraba. Otros productos si 
bien no tuvieron este alcance masivo, 
también pueden ser enriquecedores; por 
ejemplo cuando de pronto te encuentras 
a un estudiante que te dice que tal libro 
le fue muy propositivo. 

y como Investigador, ¿cuál ha si
do tu contribución al campo de la co
municación? 

Como investigador siento más cariño 
porel trabajo que realicé para diseñar la 
metodología del "Cassette Foro". Este 
trabajo me permitió descubrir algo que 
después fue validando a través de otras 
reflexiones y esel papel que juega laco
municación en losprocesos educativos. 

Esta relación educación-comuni
cación es uno de los ejes de tus últi
mos trabajos. ¿Estamos enlo cierto? 

Sí. En mis últimos trabajos me volví 
a encontrar con toda mi formación de 
educador y toda mi trayectoria decomu
nicador tratando de construir un puente 
entre ambas disciplinas. El trabajo edu
cativo se enriquecería sí se comienza a 
reconocer la importancia y la verdad de 
los enunciados de la comunicación. Es 
decir, que se pueden releer todos los 
procesos educativos desde la comuni
cación. Por ello a veces digo que más 
que hablar de una comunicación educa
tiva-término que puede llevarnos a pen
sar en pura instrumentalización de la 
comunicación- necesitamos hablar de 
una educación comunicativa. 

Sin embargo el título de su último 
g¡ libro: "A la educación por la comuni
al 

~ caclón" pareciera sugerir lo contrario. 
~ No lo creo, porque al decir a la edu
~ cación por la comunicación estoy añr
~ mando precisamente que el punto de 
~ partida es la comunicación para llegar a 
5 lo educativo; al menos esa es la inten
~ cionalidad del libro. En otras palabras, lo 
.3 que quiero afirmar es que se trata de 

una educación perrneada por los flujos 
dela comunicación. 

Presidente: Jaime Breilh 
Editor: Arturo Campaña 
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Mario Kaplún, actualmente profesor dela Universidad Nacional 
delUruguay y asesor dela UNESCO ha recorrido férttlmente 

todos los países launcamertcanos como educador y 
comunicador. Se inició profesionalmente en 1942, como 

guionista radiofónico y desde entonces ha transitado porlos 
diversos momentos delproceso comunicativo. Su influencia en 

laformación de comunicadores tanto universitarios como 
populares ha sido definitiva y susmetodologías detrabajo como 

Jurado No. 13 o elCassette Foro, constituyen referentes 
indispensables para eltrabajo pedagógico con medios de 

comunicación. Su último libro: A la Educación por la 
Comunicación (editado porla UNESCO en Chile) tlustra su 

preocupación fundamental: estimular eldiálogo y el 
aprendizaje y vivir intensamente la comunicación. 
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¿Cómo es quehas logrado transI
tar por los distintos momentos del 
proceso comunicativo? 

La respuesta se puede contestar de 
dos maneras distintas: la primera sería 
reconocer la variedad de los escenarios 
por los que me he movido. La segunda 
es buscar uno mismo lo que le da uni
dad a esa trayectoria. 

Háblanos de esos escenarios por 
los que ha transcurrido tu práctica 
comunicativa 

Yo comencé como comunicador 
práctico. Mi primer medio fue la radio 

GUILLERMO OROZCO GOMEZ, Coordinador del 
PROIlCOM, Dirección de Investigación y 
Postgrado, Universidad Iberoamericana. 
SERGIO INE5TR05A GONZALEZ, comunicador 
social. Docente Universidad Iberoamericana. 
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apropiación activa y constructiva de los 
mensajes delos medios, como buen pro
ducto de la investigación científica está 
basado en informaciones factuales en 
general bien sustentadas. Uno de losca
pítulos, el Tercero, trata de "Los Sujetos 
Sociales de la Educación para los Me
dios de Comunicación", es decir, los 
maestros, los padres de familia y los ni
ños. 

En la primera parte, sobre los maes
tros, presenta un resumen de investiga
ciones realizadas por diversos estu
diosos de la educación en México, entre 
muchos otros, por ejemplo del ahora 
subsecretario de educación básica Olac 
Fuentes Molinar. Como el capítulo no 
presenta una descripción idílica sobre la 
realidad del maestro mexicano, la que de 
hecho dista mucho de ser ideal, el direc
tordel ILCE decidió requisar losejempla
res que aún quedaban, cerca de la mitad 
del tiraje. Recordemos, a estas alturas, 
que el libro ya había sido editado, pre
sentado públicamente y comenzaba a 
distribuirse, de tal manera que -en princi

cialmente su labor, ampliar los alcances 
de la educación que yatan penosamente 
imparten, a otros ámbitos, como el as
pecto del mejor aprovechamiento de los 
mensajes de losmedios masivos dedifu
sión. 

Para el investigador en ciencias so
ciales, esbastante problemático el hecho 
de que, con frecuencia, él (o ella) no tie
ne que ser necesariamente crítico en la 
presentación de sus datos: la misma in
formación, por muy "objetiva" que parez
ca, conlleva en sí misma una carga 
crítica casi para cualquier lector. No se 
necesita ser un"sindicalista" o un"comu
nista", para concluir que los ingresos pro
medio del maestro mexicano de primaria 
son insuficientes para adquirir la canasta 
básica y mantener una familia de regular 

. tamaño. Esta insuficiencia económica, 
lb obliga al maestro a dedicar lo que sería 
~ su tiempo libre (una parte del cual a su 
::J. vez podría dedicar a estudiar y buscar 
~ 
<: 

formas de mejorar su práctica magiste
~ rial) a dar clases en otros turnos o en 
~ 
al 

otras escuelas. Que además, cualquier 
~ posible cambio o innovación dentro del 

aparato educativo oficial, encuentra tra
bas en una estructura signada por el gi
gantismo y el burocratismo, y algunas 
veces en la corrupción, es un hecho que 
tanto las propias autoridades educativas 
como los líderes del SNTE han reconoci

plo- ya habría pasado por los '1iltros" ne do abiertamente en tiempos recientes. 
cesarios. Recordemos también que, aun Pero al director del ILCE, le parece que 
que principalmente financiado por el losplanteamientos de solución a proble
gobierno mexicano, el Instituto Latinoa mas como los que presenta el libro que 
mericano de la Comunicación Educativa comentamos, deben surgir de un diag
se supone una entidad académica, que nóstico que falsee la realidad, porque és
propone soluciones a problemas concre ta estriste y lamentable, según los datos 
tos, a partir de diagnósticos veraces de de muchos estudiosos de la educación 
las situaciones educativas particulares. en México. Los autores del libro, creo 
Ante la protesta pública por la censura, que con toda la razón del mundo, se han 
de los autores y algunos otros expertos, negado a que tal censura, de corte me
como el asesor dela UNESCO Mario Ka dieval, dé al traste con el producto serio, 
plún, el director del ILCE decidió "nego académico, de tres o cuatro años de in
ciar" y les presentó a Charles y Orozco vestigación sistemática y, principalmen
un"nuevo" capítulo tercero para su libro, te,constructiva. 
reescrito por el personal del Instituto, pe
ro falseando sus datos, que tenían como 

En estos tiempos en que algunos 
sectores sociales de nuestro país, inclui

base la investigación sistemática de los 
autores y de otros estudiosos. El proble
ma que el director del ILCE encontró en 

do el gobierno, intentan salirse de prácti
cas arcaicas para poder eventualmente 
lograr una modernidad que se nos resba

el famoso Capítulo Tercero, se puede re
sumir en que Charles y Orozco dan 
cuenta de la terrible situación, tanto eco
nómica como laboral, en que se encuen
tran los maestros mexicanos, que les 
impide encontrar formas de mejorar so

la de las manos hacia la posmodernidad 
de los países más "avanzados", todavía 
tenemos burócratas menores (o directi
vos con tal mentalidad) que intentan que 
México regrese a la Santa Inquisición. Es 
absurdo. O 
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N: Fuente de aprendizaje 
El interés del que partimos quienes 

nos ocupamos de investigar estas rala
eones complejas entre los medios y sus 
públicos, no es solamente académico, 
también realizamos nuestro trabajo con 
la esperanza de que la información y el 
conocimiento producidos sirvan de algo 
a los diferentes sectores sociales. A los 
productores de mensajes para cumplir 
mejor con su trabajo, que está preñado 
deuna gran responsabilidad social; a los 
padres y maestros, para que en todo ca
so traten de aprovechar "lo bueno" que 
se encuentra en los mensajes masivos y 
que ellos mismos sean "mediadores" ac
tivos de los mismos, a fin de que los ni
ños eventualmente multipliquen las 
opciones de lectura y apropiación de una 
cultura masiva y estandarizada que se 
suele percibir como empobrecedora del 
horizonte cultural y educativo de las per
sonas. 

Ni todo lo que setransmite por la tele 
y los demás medios masivos es "negati
vo", ni todo escompletamente edificante. 
Pero un hecho que la investigación inter
nacional ha sustentado empírica y con
ceptualmente de manera ya bastante 
sólida, es que las personas, particular
mente los niños, aprenden una enorme 
cantidad de "cosas" de los medios; en 
especial de la televisión, a la que a ve
ces atienden muchas más horas anuales 
que lasque dedican a la escuela y a las 
tareas de la misma. No esla tele la única 
fuente deaprendizaje social, pero hoy en 
día es una "escuela paralela" privilegia
da. 

En todo el mundo, y en nuestro país 
incipientemente, se ha generado en los 
últimos años un cierto movimiento que 
tiende a ligar los intereses de investiga
dores académicos con los de maestros, 
padres de familia y otros sectores socia
les, para producir lo que se ha dado en 
llamar entre otras denominaciones "re
cepción activa", o "lectura crítica", de los 
mensajes de la televisión y los otros me
dios de difusión. 

En lugar de buscar "desaparecer" el 
aparato social televisivo, que es ya una 
realidad insoslayable y posiblemente 
irreversible del mundo contemporáneo, 
quienes se han sumado a este movi
miento hacen esfuerzos para que los re
ceptores posean elementos críticos y 
constructivos para apropiarse activa y 
creativamente de los mensajes televisi

12 CHASQUI 47, noviembre 1993 

--= 
'"s
i 
¿ 

.J'", 
Q¡ 
(¡j 

~ ¿g 

v

....r 

vos. No esla única solución, pero esrea
lista, en la medida en que, por ejemplo, 
se pueda lograr que el aparato escolar y 
el magisterio se sumen al movimiento y 
ellos mismos decidan "mediar" activa
mente las posibles influencias -tanto ne
gativas, como positivas- que de hecho 
ejerce la '1ele" sobre sus públicos infanti
les. 

Recepción activa 
Hace pocos años surgieron los pri

meros esfuerzos editoriales en México, 
con objetivos de este tipo. A fines del 
año pasado salió a la venta en la ciudad 
de México el que yo considero el libro 
más amplio y documentado sobre el te
ma: Educación para los medios. Una 
propuesta integral para maestros, padres 
y niños, de Mercedes Charles y Guiller
mo Orozco, editado por la UNESCO y el 
Instituto Latinoamericano de la Comuni
cación Educativa (ILCE). Los autores 
son posiblemente las principales autori
dades en el tema de la "recepción activa" 
en nuestro país, reconocidos a nivel in
ternacional. 

Por ejemplo, en mi libro más recien
te, que trata sobre la investigación acer
ca de la televisión en México, Guillermo 
Orozco aparece como el más prolífico de 
los estudiosos en la materia en nuestro 
país. Ambos autores ostentan posgrados 
en comunicación y en educación y han 
laborado en instituciones de prestigio, 
tanto de una como de la otra especiali
dad. Educación para los medios fue pre
sentado en octubre del año pasado, 
durante el Encuentro Latinoamericano de 
Facultades de Comunicación Social, que 
tuvo lugar en el puerto de Acapulco y en 
pocos meses se vendió casi la mitad de 
su tiraje. 

Censura y protesta 
Me gustaría mucho hacer una reseña 

del Trabajo de Charles y Orozco y reco
mendarlo ampliamente, tanto a maestros 
como padres de familia. Sin embargo, 
desafortunadamente, quien lo quiera ad
quirir no lo encontrará. Si alguien inquie
re en el Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa (ILCE) por un 
ejemplar, le dirán que está agotado. Re
sulta que no está agotado, sino censura
do. 

El libro al que me refiero, que propo
ne una metodología y una pedagogía pa
ra producir en los niños procesos de 

Revista Teórica de la Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social 

Redacción: Apartado Aéreo 18-0097, Lima 18, Perú 

Telf 754487, Fax: (5114) 754487 

AMateAmargo 

El quincenario de mayor venta en Uruguay 
Suscripciones: 

semestral (12 números) US$ 30.00 
anual (24 números) US$ 60.00 

Dirección: Tristán Narvaja 1578 BIS, Tel: 499956 
Montevideo - Uruguay 

Número 37: 
*Transformación Social y Creación Cultural, por C. Castoriadis 
*Del educando oyente al educando hablante, por Mario Kaplún 

DIA -LOGOS 

US$ 25.00 
US$ 30.00 
US$45.00 
US$ 50.00 
US$ 20.00 

Una revista centroamericana 
hecha en Nicaragua 

suscripción 
Centroamérica 
México y Caribe 
América Latina y EUA 
Europa 
Nicaragua 

De la iglesia El Carmen 1c. al norte, Apartado Postal: C-163,. 
Managua, Nicaragua 

Teléfonos: 25879, 623092 

CINE & MEDIA 

Pensamiento 
Pronio 

Publicación bimestral editada por la Organización 
Católica Internacional del Cine y el Audiovisual 

Correspondencia a: 
Rue de L'Orme, 8 . 1040 

Brussels, Belgium 
Tel: 322 7344294 - Fax: 322734 3207 

Revista del Instituto Metodista 
de Ensino Superior 

Tema central del Número 19: 
Comunicagao y Ecología 

Correspondencia a: 
Centro de Posgraduacao en 
Comunicacao Social, IMS, 

Rua do Sacramento 230, Rudge 
Ramos 09735-460, Sao Bernardo do 

Campo, SP, Brasil, Tel457-3733 
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INQUISICION 
El libro Educación para los medios. Una propuesta para Maestros, Padres y Niños, de 
Mercedes Charles y Guillermo Orozco Gómez, editado por elInstituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (fLCE) y la Unesco, fue requisado por orden deJuan de Dios 
Rodríguez, director de ese organismo.
 
Tras cinco meses de haber sido evaluado y probado para su venta este libro quefuera
 
presentado alpúblico durante el Congreso Latinoamericano de Comunicación, celebrado en 
Acapulco afinales de octubrepasado, ahora esdecomisado, aunque circulafuera delpaís. 

~mmmm;¡;¡;~¡¡;¡;¡;¡¡¡¡¡~~~~~~~~~~;~j~;~;~~~~~~.m¡¡~;¡;¡¡¡m¡¡¡¡¡m~~¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡~¡¡¡;¡;~;~;~;~;¡;¡;¡;¡;m;¡;¡mmmm~r~¡t¡~¡~¡I;¡~ 

no de mis intereses co f1uencias que estos medios pueden ejer perciben como la "competencia" educati
mo investigador de los cer en sus diversos públicos. En particu va que tienen en la televisión, Con fre
fenómenos de la llamada lar, he investigado sobre el papel que cuencia recibimos invitaciones para dar 
comunicación masiva, cumple latelevisión en el proceso de so conferencias a padres de familia, entre 
desde lasciencias socia cialización de niños de primaria. Así, quienes también surge la preocupación 
les, ha sido la influencia cuando mis asistentes deinvestigación y por la enorme atracción que ejerce el 

o, mejor dicho, losdiferentes tipos de in- un servidor hemos ido a las escuelas a medio electrónico sobre sus hijos, como 
preguntar a niños y maestros sobre la te sobre de las posibles enseñanzas y "de

ENRIQUE E. SANCHEZ RUIZ, Centro de Estudios 
levisión, losúltimos, casi todos, manifies senseñanzas" que pueden ocurrir cuande la Información y la Comunicación (CEle).
 

Universidad de Guadalajara. tan preocupación por lo que ellos dolospequeños se exponen a la '1ele",
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Las experiencias volcadas en eltexto 
paralelo, han permitido reconocer la im
portancia de la expresión del propio ser 
del educando en el trabajo deaprendiza
je. Uno de losprimeros resultados dees
te aprendizaje eseldedescubrirse a uno 
mismo como siendo capaz de producir, 
crear, criticar, investigar y, sobre todo, de 
revalorar la propia sabiduría y el propio 
pasado. 

Asistimos a un proceso de autoesti
ma yde independencia, tannecesario en 
la labor pedagógica contemporánea, es
pecialmente para personas adultas que 
han crecido en un sistema capaz de ne
garles lasmás elementales iniciativas. 

Estas cinco instancias de aprendiza
je, apenas esbozadas aquí, significan 
para el quehacer pedagógico el espacio 
natural decrecimiento y deinvestigación. 
Cuando un sistema logra involucrar a 
sus participantes en todas y cada una de 
ellas, no solo promueve el aprendizaje, 
sino que permite a un ser o a un grupo 
abrir camino atodas sus posibilidades de 
trabajo y derelación. 

¿Qué evaluar? 

No es lo mismo evaluar enseñanza 
que aprendizaje. En consecuencia, un 
proceso centrado en este último lleva por 
necesidad al protagonismo del interlocu
toren su evaluación. En la enseñanza el 
estudiante es evaluado, en el aprendiza
je el interlocutor hace de la evaluación 
misma unproceso deaprendizaje. 

Está en juego aquí la superación del 
infantilismo pedagógico. Si alguien, a lo 
largo de la producción de su texto para
lelo, ha sido capaz de recuperar expe
riencias, elaborar documentos, analizar 
situaciones personales, entrevistar a 
otras personas, recoger percepciones 
propias y ajenas, procesar materiales, 
revisar documentos producidos dentro y 
fuera de la universidad, enfrentarse críti
camente a losmedios dedifusión colecti
va... ¿cómo no va a ser capaz de 
evaluarse? 

¿y cómo no va a poder hacerlo a lo 
largo de todo el proceso, tanto del de 
aprendizaje, sujeto a los requerimientos 
del sistema educativo, como del desuvi
dacotidiana? 

Ninguna postura lírica en todo esto. 
Quienes no pueden vivir sin algo que 
evaluar, tienen ante sí el texto paralelo, 

como un producto en el cual es posible 
apreciar todo elproceso deaprendizaje. 

La acumulación de los productos 
constituye el texto paralelo, y esta es la 
historia misma del proceso deaprendiza
je. Historia tangible, comprobable, medi
ble... Pero, sobre todo, y es lo que 
realmente interesa, testimonial del au
toaprendizaje. 

Elaprendizaje como un hacer 
Toda persona o institución que se 

lanzan alespacio dela educación, tienen 
una tremenda responsabilidad: ladel ha
cerajeno. En efecto, siempre en educa
ción sele pide a alguien que haga algo. 
Esto suena obvio hasta el grado de lo 
pueril. Y sin embargo, hay muchas for
mas posibles del hacer. Un sistema le 
puede pedir a alguien unhacer humillan
te, repetitivo, carente desentido, mínimo 
en relación con sus potencialidades, po
bre, esquemático, apenas suficiente co
mo pasar un requisito (como dicen en 
México: ''yo hago como que te enseno, 
tú haces como que aprendes y el Estado 
hace como que me paga"). Ese hacer 
llena a menudo los objetivos de los mi
nisterios: más escuelas, más maestros, 
más aulas repletas de gente, menos de

serción... Pero nadie se pregunta más 
allá deloslímites cuantitativos. 

Desde la pedagogía, la pregunta es 
siempre por el aprendizaje. Y, si nos ate
nemos a las cinco instancias presenta
das, el hacer se abre a amplias 
posibilidades, las cuales son en primer 
lugar de carácter cualitativo, pero a la 
vez arrojan productos que el sistema tra
dicional no es capaz de generar. La 
orientación es muy sencilla: se trata de 
pasar de un sistema volcado sobre sí 
mismo, sobre la tradición, lostextos yel 
docente, a otro centrado en el interlocu
tor, que de objeto pasa a ser sujeto de 
su propio proceso. 

En educación a distancia un cambio 
en profundidad del hacerde los estu
diantes, exige una revisión de muchas 
de las prácticas directamente heredadas 
delos peores vicios dela educación pre
sencial tradicional. En efecto, no han de
saparecido sistemas centrados en el 
control, la descontextualización, la res
puesta esperada (y a menudo forzada, 
para poder pasar alguna prueba), la en
señanza orientada a la transmisión. Y a 
todo esto se suma el estereotipo del es
tudiante aislado, como lo que se recar
gan aún más el dirigismo y la digestión 
aislada, y casi siempre atropellada, de 
contenidos. 

Arriesgamos una explicación: la edu
cación a distancia tradicional se apoya 
con cierta comodidad en la necesidad de 
losadultos detener un título, uncertifica
do que les permita abrirse camino en la 
sociedad. Como esa demanda existe, es 
posible llenarla masivamente, con unmí
nimo de esfuerzo pedagógico. En sínte
sis: una pobre oferta para una demanda 
nacida dela necesidad. Cuando esta últi
ma es muy grande, el propio aprendiz se 
veobligado a superar la pobreza del sis
tema. 

Pero para nosotros la educación a 
distancia es tan educación como cual
quier otra y, por lo mismo, sejuegan en 
ella no solo la tarea de responder con tí
tulos a las exigencias sociales, sino fun
damentalmente de humanizar los 
procesos de aprendizaje, de ofrecer al
ternativas viables, posibles, a la creativi
dad, a lacapacidad, a la propia historia. 

La humanización del aprendizaje sig
nifica una manera de humanizar la vida, 
las relaciones sociales, lasprácticas coti
dianas, el trabajo profesional y la propia 
posición ante la realidad.• 

f.i~*::::M::::::'·:"::·~::::::$:::::::~~:~::::::::::~:~~~::=:W
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El poder sutil de la telenovela
 

Temas como elde la infancia 
reivindican a la telenovela como 
instrumento deformación social. 
Los escritores más importantes de 
este género en América Latina 
evalúan su experiencia conlos 
nuevos contenidos, dos años 
después de la cita promovida por 
UNICEF en Río dejaneiro. 

~~~~1~~i~~~~J~~l~;~~~i~\1~~~mful1~%'1 
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w 
si 
'S La sociología, la psicología de mao 

sas, la comunicación, la semántica y
~ 
Cii 

hasta la economía, han tratado de expli
e car lasclaves desu extraordinario poder."6
 
::l Unos con ánimo exclusivamente descrip

~ 
s tivo, otros con la intención deaprovechar 
"ti sus ventajas para desarrollar propuestas.", 

U	 que conquisten nuevos públicos y le 
ofrezcan nuevas historias a las audien
cias desiempre. 

a telenovela es uno de los Calcuta- esos programas representan la Fue así como surgió la corriente que 
géneros más vilipendiados, única posibilidad de entretenimiento. La intenta otorgarle una función social algé
difamados y menosprecia más barata, la más familiar, la más próxi nero del dramatizado, rescatando para la 
dos por la crítica de televi ma a su cotidianidad, y a lavez, la única televisión esa vocación deservicio extra
sión o por quienes dicen ventana posible hacia otras realidades, viada por el apetito comercial de las 
ejercer esa función desde hacia otros mundos.	 grandes productoras. 

los medios masivos. La telenovela ha evolucionado hasta Esta nueva manera de hacer teleno
En cambio, para millones de televi llegar a convertirse en uno de los fenó velas, inscrita en la llamada televisión 

dentes del mundo -de Buenos Aires a menos culturales más estudiados. Una para el desarrollo, ha llevado a la panta
rápida revisión de las bibliografías de lla nuevas temáticas: la drogadicción, el 

PATJllelA IRlARTE DlAZ GRANADOS es periodis una docena de ensayos publicados en SIDA, las preocupaciones ambientales,
ta especializada en asuntos sociales y am
bientales. Editora de publicaciones del revistas especializadas, da cuenta de el nuevo rol de la mujer y muchos otros 
Centro lnterdisciplinario de Estudios Regio cientos de títulos dedicados al género aspectos de la realidad urbana de los 
nales de la Universidad de los Andes. del dramatizado, del "soap-opera". anos noventa. 
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Atrás empiezan a quedar los "cule Al cabo de tres días de reunión los nacio Cabrujas, participó en un taller na En síntesis: Pero también se vive un encuentro, 
brones" que repetían una y otra vez la participantes redactaron una declaración cional de escritores de televisión que se Un texto lo suficientemente rico como un acompañamiento del proceso, una 
fórmula de la niña campesina enamora en la que reafirmaron su intención de llevó a cabo en la capital venezolana co para que el estudiante mantenga con ruptura de los hábitos individualistas de 
da y burlada por el patrón, o la vieja his continuar combatiendo el alcoholismo, mo repetición de laexperiencia de Río. él una relación dialógica, capaz de estudio. Y se produce una construcción 
toria del hijo perdido y reencontrado lasdrogas, el maltrato físico y moral con tomar en cuenta sus informaciones, deconocimientos."María Alecia lzturriaga, Oficial de In
después de mil vicisitudes. La sociedad tra los niños y las mujeres y toda forma conocimientos y experiencias. Terrible confusión de la educación aformación de UNICEF en Caracas, cuen
latinoamericana de los 70, la de Simple deopresión contra los más débiles. Pero ta que para la grabación de una Un texto que favorece el diálogo con distancia tradicional: quien estudia solo 
mente María y El Derecho denacer, se además todos partieron con la intención el contexto, a fin de orientar al estu está aislado. En torno de ella se estrucsecuencia relativa a una jornada de va
vapara darle paso a lasociedad de Malú detransmitir los mensajes de UNICEF a cunación en la telenovela de Cabrujas, diante al intercambio de conocimien turan materiales como si alguien, por el 
Mujer ydeAlcanzar una Estrella. través desus personajes e historias. sus productores solicitaron la asesoría tosy experiencias. mero hecho de noasistir a un aula, estu

Los resultados no se hicieron espe de UNICEF, con lo cual se estableció Un texto que favorece el diálogo del viera sin nadie en el mundo. Y se deriva 
Una cita con creadores rar. Pocos meses después de la reunión una relación de intercambio y estrecha estudiante consigo mismo. de allí la obsesión por los controles y la 

Uno de los intentos más recientes de Río, algunos de los personajes feme colaboración. evaluación a seres concebidos como inUn texto que lleva a una mayor impli
por darle una intención educativa a pro ninos de las telenovelas más populares dividuos sin ningún contacto entre ellos.En otros países el proceso marcha cación delestudiante con el tema tra
gramas de gran audiencia fue promovido aparecieron dándole pecho a sus hijos El grupo existe siempre, ya sea denlentamente. La colombiana Martha Bos tado. 
por UNICEF en noviembre de 1991, en lugar debiberón. Pero, ¿se puede de tro del aula, en la familia, en la comunisio de Martínez, firmante de la Carta de y más aún, untexto que no se limitacuando invitó a 18 escritores de teleno cir hoy que elesfuerzo ha continuado? dad e incluso entre seres que vivenRío de Janeiro, da cuenta de un frustra aldesarrollo decontenidos sino que ofrevelas de 7 países latinoamericanos y de distantes unos deotros.Dos años después de aquella reu do intento por tratar de un modo distinto ce alternativas de aprendizaje, sugiereEstados Unidos para explorar la posibili nión, UNICEF indagó con algunos de los la temática de laviolación. "La comunica prácticas, orienta en la relación con el Aprendizaje con el contextodad detransmitir, a través desu podero asistentes sobre su experiencia al poner ción entre libretista, director y equipo de contexto, muestra caminos para aplicar,so medio, los temas de la supervivencia, Partimos de una afirmación: El conen escena lostemas dela niñez. trabajo es muy difícil. Yo traté de utilizar experimentar, interrogar, interactuar...laeducación y el desarrollo infantil. texto educa.la telenovela como vehículo de un trata Dos elementos claves, entonces: elLos más importantes libretistas de Esta verdad no es tomada en cuentaLas experiencias miento diferente al problema de la viola • ~:i~~!~%~~:;~sde discurso y las propuestas deprácticas deAmérica Latina, entre ellos Delia Fiallo, por buena parte de lossistemas tradicioción, pero me llevé una sorpresa al aprendizaje.Miguel Sabido, Fernanda Vílleli, Sergio En El paseo de la Gracia de Dios, nales, ya que sus materiales y sus prodescubrir que el director había hecho aprendizaje, no la docencia, 
Vainman, Gloria Pérez, Mariela Romero, una serie venezolana que cuenta la vida una recreación de una escena de una puestas de aprendizaje aparecen, 
Benedicto Ruy Barbosa y Martha Bossio, de una tradicional calle caraqueña, va película norteamericana". no la investigación, no la Aprendizaje con el grupo precisamente, descontextualizados, sin 
se reunieron para revisar su responsabi rios personajes interactúan alrededor de extensión. En cada una de Retomemos algunos conceptos verti ninguna referencia a la vida y al entorno

En La Banda delGolden Rocket, una
lidad de escritores, para aprender sobre unhogar decuidado diario, de modo que del estudiante.

telenovela para jóvenes, el argentino ellas lo primordial es abrir dos en el trabajo Eldiscurso pedagógico,
los temas de la supervivencia infantil y la rutina de atención a los niños y temas En educación a distancia el contextodeDaniel Prieto Castillo.Sergio Vainman logró incluir con éxito 
para estudiar la posibilidad de incluirlos como la alimentación o la salud, quedan caminos al aprendizaje, es es el principal espacio de interlocución.mensajes que intentan prevenir el SIDA "Punto de partida y de llegada: el 
en sus historias sin caer en la monotonía incorporados de manera casual en me Lograr la relación con el contexto interroy la drogadicción. "La integración de es ofrecer medios para otro. Partir siempre del otro, dice el juego
delosespacios institucionales. dio delatrama central. Su autor, José 19- gándolo, y en muchos casos modificántos temas, así como el de la no violencia pedagógico,

desarrollarse como ser dolo, es la concreción del aprendizaje.contra los niños, se ha hecho siguiendo ¿Toca hablar de comu nicación? Así, la educación se pone al servicio delasreglas dejuego dramáticas, detal for humano. Bien: ¿podrías arriesgar una definición?, lavida, y no del tema o de ladisciplina.ma que no aparezcan fuera de contexto ¿podrías entrevistar a tu compañero y Y en el contexto están en primer luy el público no reaccione en forma nega ¡~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡~¡¡¡¡I¡I~¡~~~~~;~;~m¡~ preguntarle qué entiende por ella?, ¿po gar los otros seres, y además otros textiva", dice Vainman. drías imaginar una situación caracteriza tos, espacios, objetos, historia, cultura,
Para este escritor lo más importante da por la pobreza comunicacional?, formas deproducción...

de la reunión del 91, vista a distancia, es ¿podrías dibujar en la pizarra un esque Todo esto dacabida a actividades de
el hecho dehaberse relacionado con co ma distinto del vigente (emisor, mensa percepción, de interacción, de reflexión,
legas de todo el continente y constatar je...) ? 

deproducción y deaplicación.
que todos comparten preocupaciones y y mil posibilidades similares. Nuestra experiencia en Guatemalaretos similares. "Lo que yo destacaría de Pronto el discurso fluye en todas di ha demostrado la importancia de volcarla reunión esque por una parte, remarcó recciones. Ya no hay un propietario de el aprendizaje hacia el contexto, comola función social de nuestra tarea, y por cierto tema. El grupo se lo ha apropiado una manera de recuperar la diaria exis(; otra, que de no haberlo convocado UNI y comienza producir información de ma tencia para la labor educativa.~ CEF, tal vez el encuentro no se hubiera 

o nera vertiginosa. No solo información, 
w. dado". 
o por supuesto. Quedémonos en ella por El aprendizaje consigo mismo 
8 El taller de Río fue un gran paso en ahora. La pedagogía de la transmisión Y no solo la diaria existencia, sino la 
-o favor de la temática de la niñez, pero es es literalmente improductiva. Cuando propia. Hacer tabla rasa con la vida de 
~ preciso reconocer que los libretistas son uno habla para veinte o treinta, solo esQ) alguien para enseñarle, es un verdadero 
..§ solo un eslabón en la cadena de la pro- rey su discurso. El resto toma notas pero insulto. Demos un ejemplo extremo:o 
¡;j ducción televisiva, por eso se realizó no aporta nada. En una alternativa como cuando se obliga a un niño a no expre
~ también una reunión con los ejecutivos la presentada aquí todos producen, to sarse en su lengua materna en la escue
:~ de las principales compañías producto dostienen algo importante que ofrecer. Y la, algo por demás común en nuestros 

ras de la región, y sin duda, encuentrosÜ pronto la cantidad de información es países, sobre todo cuando de culturas 
similares deberán seguir haciéndose con enorme. ancestrales setrata. 
losdirectores y con toda la gente que de

termine el contenido enlas radios y pan

tallas. O CHASQUI 47, noviembre 1993 9
 

Muchachos en un barrio periférico de Quito 

92 CHASQUI 47, noviembre 1993 



la afectividad, los espacios de las dia ce tutela sobre alguien incapaz de res La empatía, en este sentido, conduce a H~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡mm¡¡~¡~¡~¡i1~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡tm~~¡~¡~¡~¡m1t~ GEORGE Mc-BEAN M¡mIj¡j¡~11l1~@¡~¡~~~¡~¡~~~m~¡j¡@j¡j¡j~¡¡j¡j¡~¡~~ 
rias relaciones. En fin, lavida misma. ponsabilizarse desus actos. una conducta de orientación, factible de 

Cuando es despreciada la experien Algunas cualidades del asesor peda producir comprensión mutua y contacto 
cia atesorada a lo largo de anos y la ca gógico: personal entre el estudiante y el orienta
pacidad de aprender de uno mismo. El dor". Este encuentro empático eslaclave. Esdueño deunaclaraconcepci6n 
estudiante es entregado al sistema co del acto educativo presencial. El Tercer Canal del aprendizaje entendido como unjue
mo una pieza de caza, nada tiene que go sujeto a reglas abiertas, a la partici Siente lo alternativo. Entendemos lo 
aportar desde sus vivencias. pación y a la creatividad, lo que supone alternativo como el intento de encontrar 

No hemos hecho más que describir una cuota de riesgo y de incertidumbre.	 un sentido otro a relaciones y situacio

nes. Si el asesor pedagógico siente lo al
de esta manera el modelo de ensenan Siempre resulta mucho más fácil hacer "¿Mami, por qué tengo que ir a la es sobre loscuales laspersonas tienen que 

za vigente en la mayoría de nuestros detutor o dar clases. ternativo buscará cómo educar para la cuela?" hacer una selección con el beneficio de 
países. Una propuesta alternativa busca Establece relaciones empáticas incertidumbre, para gozar de la vida, pa "Vas a la escuela para aprender!" la información. Tanto el canal de eouca
la promoción del aprendizaje en cada con sus Interlocutores. Como afirma ra significar y expresar el mundo, para ción formal como el de educación inforEste intercambio sucede en la mayoconvivir solidariamente y para apropiarse mal deben aportar su contribución, perouna delasinstancias mencionadas. Holmberg (La empatía como una carac	 ría de los hogares en la medida en quedela historia y de lacultura.terística de la educación a distancia, Ca el canal principal para desarrollar unacrece un niño, pero en estos días, conEl asesor pedagógico racas, XV Conferencia Mundial del Constituye una fuerte instancia de ciudadanía informada esel uso sistemátanta información que reciben los niños
 

El asesor pedagógico tiene como ta ICDE, 1990): "La empatía pareciera de personalizaci6n. El valor del asesor pe
 tico de los medios detodo tipodecomupor parte de losmedios y deotras activi
rea la promoción del aprendizaje. Por lo notar la capacidad y disposición, de par dagógico es el de posibilidad de interlo nicación para este propósito.dades, la pregunta se vuelve aún más 
tanto, no caben aquí conceptos como el te del asesor pedagógico, para cución, de diálogo presencial, que El Canal Tres, por \0 tanto, asume un 
de "tutor", "catedrático", "docente" y experimentar, y como si así fuera, sentir significa el enriquecimiento mutuo. Re

pertinente. 
significado preciso. El reto, para citar laLamayoría de losjóvenes adultos di

"profesor". Especialmente el primero es suya por unlado, la incertidumbre, la an cordemos a Platón: "Es que tú no puedes .g Declaración de la Conferencia Mundialrán que han aprendido tanto en su tiem ro •tá viciado de nulidad: alude a quien ejer- siedad y vacilación de los estudiantes... pensar sin alguien que te responda? ¿Es G de Educación para Todos, esel decómopo libre como lo que han aprendido en que hay otra manera depensar?" ~ utilizar todos los instrumentos y canalessu educación formal. El entorno de la in
Domina el contenido. No se trata de ;3 decomunicación deinformación y deacformación ha cambiado tan dramática

cuestionar los contenidos (aunque en -g ción social para que contribuyan a transmente en los últimos veinte años que los 
muchos casos hay que hacerlo) sino la ~ ferir el conocimiento esencial y para quejóvenes adultos están siendo expuestos 
manera en que se ha venido forzando a ~ informen y eduquen a lagente acerca dea opciones de estilo de vida que nunca 
estudiarlos. Una propuesta alternativa ~ asuntos deinterés social.fueron parte de la experiencia desus pa

c:busca convertir el acceso a los conteni rodres. Por lo tanto, la nueva generación 
:~ Regresemos al hogardos en un acto educativo. El contenido frecuentemente exhibe cualidades y ües el dato de la realidad y, por lo tanto, "¿Mami, puedo ver televisión esta 

será siempre algo vivo, rico en sugeren
comportamientos con losque lospadres 
no se pueden asociar. Los jóvenes adul	 noche?" 

cias y en caminos de interpretación y tos de hoy en día pueden ser talentosos ría de los niños en todo el mundo ad "No. Tienes que hacer tus tareas es
profundización. en una variedad de actividades, astutos	 colares".quieran un nivel mínimo de aprendizaje

Facilita la construcci6n de conocl· en la comprensión y más prestos a desa para el año 2000, en combinación con Tal vez uno de los principales retos
mientos. Tarea consistente en abrir es fiar la autoridad. También sienten frustra un avance positivo para alcanzar los re para lospadres eseldecontestar la pre
pacios de reflexión, de intercambio de ción ante la variedad de opciones que querimientos básicos del aprendizaje en gunta del niño en una forma tal que ayu
experiencias y de información para facili aparentemente tienen a la mano, pero todos lossegmentos delapoblación. Pa de a zanjar la brecha entre las
tarlaconstrucción deconocimientos. que parecen imposibles de lograr. Sean ra poder lograr esto, se hareconocido el generaciones. El reconocimiento de que

cuales fueren los retos individuales para papel poderoso de los medios en el losmedios tienen mucho que ofrecer, noAprendizaje con el texto la juventud, los educadores nos vemos aprendizaje informal o incidental, bajo el solamente como un artificio para mante
Primera condición: obligados a buscar las soluciones en to concepto del Canal Tres. La vasta in nerlos quietos o para distraerlos de sus 

da la gama de las posibilidades en lugarUn texto como algo vivo, capaz de fluencia delosmedios en lasociedad co tareas escolares, o como un factor que
detratar deencontrarlas en la historia.abrirse a la interlocución con el estudian mo fuente de información y como corrompe los valores, sino como una 

te. elemento de formación de los valores y fuente importante de información que esEl año 2000 
Entra en escena aquí el discurso pe delasactitudes, lo reconoce ahora como tá formando la manera en que los niños 

dagógico, distinto de los señalamientos, En la Conferencia Mundial de Educa un canal tan importante como los dos piensan. Si lospadres no están dispues
de lasórdenes, de la obsesión por expli ción para Todos que se llevó a cabo en primeros, o sea los sistemas de Educa tos a sentarse con los ninos frente a la 

Jomtien, Tailandia en 1990, UNICEF, alcarlo todo, de los caminos trillados, de la	 ción Formal y de Educación No Formal. televisión para discutir las implicaciones~ 
falta deimaginación y decreatividad.	 igual que UNESCO, el PNUD, el Banco Con el ritmo explosivo de cambio en de lo que sus niños están viendo, para.,;
 

~ Mundial y otros organismos, se compro la sociedad, se havuelto esencial que la reforzar lo bueno y deliberar sobre lo ne
Es pedagógico un discurso que se 
>.	 metieron a hacer un esfuerzo especial y gente esté informada y tenga conoci gativo, esto puede ser tan perjudicial padesarrolla en unestilo coloquial, favoreceal	 

concentrado para asegurar que la mayo- miento sobre losasuntos que afectan su ra el aprendizaje del niño como cuando~ la relación dialógica, promueve la perso

III bienestar en forma crítica. El SIDA, el lospadres no demuestran ningún interés
 
~ nalización, esclaro y sencillo y está dotaOc	 GEORGE Me-BEAN, Oficial de Información de 
~ dode una gran belleza de expresión. Un	 abuso de sustancias, la planificación fa en lastareas escolares desushijos e ig

la Oficina de UNICEF de Barbados. 
miliar, las prácticas denutrición, el medio noran totalmente, aparte de ejercer la>

al 
discurso capaz de lograr un proceso de Traducción del artículo "The Third Channel 
comunicación, una especie de conversa An Explanation", Children in Focus, UNICEF, ambiente, la tolerancia étnica y religiosa, disciplina, los años más importantes para 

volumen 5, número 2, abril-junio, 1993. son ejemplos dealgunos de los asuntos laformación desu hijo. Oción entre el interlocutor y eltexto. 
Niña vendiendo en el mercado 
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Las comadronas y
 
su oficio ritual
 

''Así atienden ellas la mayoría departos en Guatemala" 

n Chichicastenango, ciu temala, instituciones que vienen apo ciento de los niños guatemaltecos ,;. 
al
 

dad ritual del mundo in yándolas desde hace más de cuatro nacen en establecimientos de salud. ~
 
8ldígena guatemalteco, se años en capacitación participativa y En el país mueren más de seis .~

realizó recientemente el gestión de fondos rotatorios para ad emil niños anualmente durante el par
~IV Encuentro Nacional quirir sus materiales e instrumentos to o en los primeros días; igualmente > 

de Comadronas. Una de trabajo, como desinfectantes, li la mortalidad de las madres es muy El futbolín 
treintena de comadronas, represen gaduras o mantas para recibir al be alta. La mayor parte de estos falleci
tantes de los cuatro grupos étnicos bé. mientos ocurren en la población ru

predominantes en el país, se reunie Una representante del ministerio ral. Las comadronas constituyen allí
 
ron para discutir una serie de pro de salud reconoció que la contribu el único recurso para evitar esta tra ¿Qué significa aprender? tos que tendrán relación directa con mi ¿Cómo se aprende?
 
blemas que ellas afrontan ción de las comadronas a la socie gedia cotidiana y por ello resulta im contexto...), no siempre lo trabajamos a
La función de la educación, en cual Reconocemos cinco instancias de
diariamente. dad es invalorable. "Ahora hemos prescindible su relación con los fondo. De otra forma: el aprendizaje esquier ámbito, es ladepromover el apren aprendizaje:

El acto fue auspiciado por UNI logrado trabajarcasi en equipo", indi servicios de salud, tanto para mejo anticipar, pero hay también un aprendidizaje. Llamamos pedagogía al trabajo Con el asesor pedagógico
CEF y el Ministeriode Salud de Gua- có. y no podía ser de otro modo, rar la eficaciay calidad de la aten zaje de la anticipación para convertirladepromoción del aprendizaje através de Con eltexto (en sentido amplio)

ellas atienden casi la totalidad de los ción que brindan, como para en instrumento de reflexión, de prácticatodos los recursos puestos en juego en Con elgrupo
partos que ocurren en la zona rural. individual y grupal.OseAR LJENDO, Oficial de Salud de la Oficina subsanar oportunamente los proble el acto educativo. Con el contexto 

UNICEF/Guatemala A nivel nacional solo el veinte por masde riesgo que se presenten. Demos otro paso. Buscamos unLa mediación gira sobre lo pedagógi Con uno mismo
aprendizaje destinado a desarrollar laca

co, es decir, sobre la promoción del Cada una de ellas puede dar lugar apacidad de: - comprender, - pasar de un aprendizaje. En la tradición latina, y de una relación pedagógica o a una relaciónhorizonte decomprensión a otro, - locali
vez en cuando vale la pena recurrir a la antipedagógica. Suavicemos este último zar, procesar y utilizar información,tradición, el aprendizaje era caracteriza término, a través de una pregunta:- análisis y síntesis, de relacionar, -ous
do yadeuna manera muy rica y amplia: ¿Cuándo se limita, se empobrece el car causas y de prever consecuencias, 

- adquirir el conocimiento escuchan aprendizaje?- pensar en totalidad, - captar las interde
do o leyendo; - conocer; - descubrir; Cuando el pedagogo es un ser incaterminaciones entre los fenómenos,
• venir a saber; - saber de fuente cierta; paz de llegar al otro. Su preocupación- expresarse, - comunicarse, - relacionar
. informarse; - anticipar; - captar algo máxima es el contenido y no el interlocuse y detrabajar con losdemás, - criticar, 
con el corazón; - adquirir una práctica; tor, la institución y no el educando, la- apropiarse de la propia historia y la cul
- percibir; - reconocer. propia expresión y no la ajena.tura, - imaginar, - inventar, - sentir, - en

¿Qué ganamos con esa caracteriza Cuando el texto (es decir, todos losfrentar y resolver problemas, - evaluar 
ción? En la vida diaria practicamos casi materiales educativos) se centra en sí situaciones, - tomar decisiones. 
todos esos recursos, porque necesita mismo, en un desarrollo a espaldas del 

o Una educación que no trata dedesa
mos movernos con cierta eficacia para interlocutor. Si eso sucede, todo se rerrollar esas capacidades, que nada apor] sobrevivir, para relacionarnos, para tra suelve en comercio con el texto: contenita a la práctica de lasmismas, carece de 

.g
:> 

bajar. De acuerdo, pero existen muchas valor. Por eso señalábamos antes que la dos, respuestas, evaluaciones. 
O maneras de practicar cada uno de ellos. Cuando el proceso niega al grupo, 
.¿ primera función deuna universidad es la 

Por ejemplo: todos en la vida diaria anti niega un espacio de intercambio de ex~ depromover el aprendizaje, no la docen
Oi cipamos, pero cuando nos detenemos en periencias y de mutuo enriquecimiento. 
s:e

cia, no la investigación, no la extensión. 
u ese concepto y analizamos su alcance Cuando el contexto no entra ni por laIncluso en cada una de ellas lo primor
~ (prever futuro, prever las consecuencias ventana. Todo está centrado en la "ciendial es abrir caminos al aprendizaje, ess de las prácticas actuales, prever cómo cia", en el pasado, en abstracciones ....",., ofrecer medios para desarrollarse como 

podrán producirse ciertos acontecimien- Quedan así fuera la existencia cotidiana,<:5 ser humano. 
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No ha sido fácil integrar este en sus casas, enterrar allí también la · Localización, procesamiento y apli La educación universitaria en nues
cación de información. -Identificación y tros países no ha resuelto la pregunta. mundo de las comadronas, enraiza placenta y cumplir con ritos propicia

solución de problemas. -Hevalorizaclón y Salvo experiencias riquísimas, la tenden do profundamente en la cultura indí torios. "Según el día en el que nace 

construcción de conocimientos. -Desa cia general corresponde a los trillados gena, con los servicios de salud el ntño podemos anticipar sus virtu

rrollo de la capacidad creativa, crítica y caminos de la enseñanza. Una tradición occidentalizados y muchas veces des y defectos", nos cuenta Tomasa. 

autocrítica. -Bealizaclón de algún tipo de pesa demasiado: la de la cátedra (es de plagados de prejuicios etnocéntricos. Ella domina la cuenta del calendario 

investigación. -Empleo de diferentes me cir, el lugar situado en lo alto,desdedon Existen más de 15 mil comadro ritual maya, elemento fundamental 

dios de expresión. -Capacidad de eva de se habla), la de transmisión de nas en Guatemala, reconocidas por de la vida cotidiana del indígena. 

luar. -Ampliación de la riqueza información. El "sin enseñarle nada" de los indígenas como "abuelas". Son "Para el bautizo del niño nosotras 
expresivo-comunicativa. -Profundización Platón no entra ni por la ventana en mu mujeres fuertes, decididas y bonda tenemos que bañarlo, entonces es 
en procedimientos lógicos. -Reflexión so chas aulas. dosas que ayudan a enfrentar la po cuando matan un pollo y nos dan co
bre la propia experiencia. La pregunta por el aprendizaje lleva breza y adversidad a sus mida", contó Juana, quien en varias 

Es decir, a poco de andar, el texto a cuestionar las viejas funciones atribui· compañeras campesinas, con quie ocasiones ha sido criticada por su 
paralelo fue mucho más allá de lo que das a la universidad: docencia, investiga nes se identifican y dan parte de su marido por las penurias, hambres y 
habíamosprevistoy nos abrió horizontes ción y servicio. Si añadimos una cuarta, vida. desvelos que pasa por atender un 
pedagógicos nuevos, en torno de los se produce ese cuestionamiento: la fun Su oficio es ritual, no se convier parto. 
cuales estamostodavía trabajando. ción de promoción del aprendizaje. !¡¡¡¡:II::::::::"':';:;:;:;;::::::~~ OS pasiones ten en tales por voluntad individual. "A veces nos pagan con dinero, 

¿Qué clase de propuesta es ésta? Ellas son elegidas y protegidas por otras con maíz o alimentos, peroElaprendizaje ¿No vienen acaso los estudiantes a las deidades mayas para recibir a los cuando una ve que ellos no tienen ni 
La pregunta por el aprendizaje tiene aprender? ¿Nose pasan añosen eso? innumerables hijos de los "hombres para comer no se les pide nada, y es I '" :~~oc~~~~a a lo 

más de 23 siglos. Aparecede una mane de maíz". que, ¿cómo les vamos a pedir si lo No es igual venir a aprender que ve largo de siglos y siglos: la ra estremecedora en el Menón de Platón nir a ser enseñado. La mujer designada para ser que ellos necesitan es que le ayude
ligada a un tema más que presente en pasión por la creatividad y madrona recibe desde niña las pri

co
mos?", expresó la comadrona Tere

toda sociedad: la virtud. Sócrates, el per sa.meras "señales" sobre el trabajo que la pasión por el control. Lasonaje de la casi totalidad de los diálo desempeñará entre su gente, las ~ Al finalizar el encuentro, un grupo 
gos del filósofo, afirma: "El va a primera se vuelca al cuales pueden ir desde frecuentes ~ de parteras del Quiché ofreció en 
descubrir, buscando en común conmigo. sueños sobre niños, hasta consecuti g una colina cubierta de vegetación, aprendizaje, la segunda a la 
Yo no haré otra cosa que preguntarle, vas enfermedades que no encuen 8 cerca de Chichicastenango, una ce
sin enseñarle nada". Queda inaugurado enseñanza; la primera al tran cura. Estas "señales" dejarán de -g remonia a las deidades mayas para 
en ese texto un problema no resuelto: el aprendiz, la segunda a la registrarse en la mujer elegida, hasta ~ la iluminación y guía de las comadre
de un aprendizaje sin enseñanza. que atienda un primer parto. A la ~ nas presentes. En la exclusiva cereinstitución.Dos pasiones recorren la educación reunión asistió una niña de 8 años ~ monia, donde permitieron la 
a lo largo de siglosy siglos: la pasión POi que está ya designada para ser co .ª participación de las enfermeras y
la creatividad y la pasión por el control. ¡~~~¡~¡~¡~¡~;~¡~~~¡¡¡~;~¡~¡~~~I@@¡¡¡¡~;~~~~~~~~~¡~ madrona y es tratada como tal. ~ médicos "ladinos" (no indígenas) del 
La primera se vuelca al aprendizaje, la "No tenemos miedo a que los pe Ministerio de Salud se colocaron 
segunda a la enseñanza; la primera al rros bravos nos muerdan, que los cuatro altares que representaban los 
aprendiz, con toda su riquezay sus posi espantos nos salgan en la noche o cuatro puntos cardinales, además 
bilidades, la segunda a la institución, con que los bolos (borrachos) nos aco del bien, el mal, donde nace y se 
sus esquemas y rutinasprefijadas; la pri sen, estamos protegidas", aseguró la opone el sol.
 
mera a la aventura de descubrir y de
 partera Teresa Lobo, hija de un "bru "Solamente hay un Dios que nos
equivocarse para reiniciar la búsqueda, jo bueno" de la aldea de Nebaj, en el da sabiduría para ayudar, evitar el 
la segundaa la respuesta rígida, al seña norte del país. rencor, entender que todos somos
lamiento de informaciones y de modos Catarina, comadrona del Quiché, partículas, fragmentos del universo, 
de ser; la primera a la creación de cono tiene más de 70 años y ha atendido y que por ello todos somos iguales",
cimientos, la segunda al traspaso de los unos 400 partos. Aprendió a ser par invocó la más anciana entre el humo 
mismos. tera luego de tener 15 hijos, nueve de los inciensos de la ceremonia, 

Los intentos de volcarse a la primera de los cuales, sostiene ella, murieron mientras una joven médica indígena 
pasión han sido muchos a lo largo de la a manos del ejército; su marido fue traducía al castellano.
 
historia. Pensamos, para no abrir un
 muerto por la guerrilla. La comadrona formuló luego una abanico demasiado amplio, en Rousseau 

"Lo que más me gusta es cómo cadena de peticiones a tres deidacon su Emilio, en nuestro Simón Rodrí
la gente nos quiere y respeta", dijo des de la naturaleza, de acuerdo con guez, en Freinet, en nuestro Paulo Frei- ¡g 
esta mujer, de sonrisa fácil, ojos la lectura que hizo de las llamas de re. '" 
buenos y sabios, sin rastro de ren las velas encendidas en los altaEn estos años del fin del siglo nece cor, cuya altiva imagen resplandece res las súplicas fueron aceptadas, sitamos preguntarnos otra vez por el con su hermoso y colorido guipil. por lo que todas consideraron que aprendizaje, quizá de manera más ur- ~ 

La atención que brindan las co les fue renovado su designio y pogente que nunca. La repuesta determina ~ 
madronas es parte de la cultura lo drán así continuar con su invalorable todo un sistema educativo, lo sepano no ~ 
cal, las mujeres prefieren dar a luz misión. O quienes actúan dentrode él. . 

Niño del barrio San Vicente 

I
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De la participación y la creatividad se pia historia, con lo que va naciendo de}l:~:::Iill1~:~ll¡mKtlt1:¡~w~¡¡~*]¡ MARTHA RODRIGUEZ J. ~:~~¡ful¡1::~::::11\%~~~li*lIill1¡¡¡¡¡¡¡¡~~]~m viene hablando desde hace décadas en las relaciones grupales, con, en síntesis, 
el campo de la educación. A menudo la totalidad delavida cotidiana". 

Lucía Lemos y el Centro de Documentación: 

De a poquito en las
 
nuevas tecnologías
 

Lucía Lemos, leja delCentro de Documentación de CIESPAL comenta los 
seruicios y funciones de este Centro destacando la importancia de seguir conel 

proceso de incorporación a las nuevas tecnologías. 

Existe hoy en América latina una 
Importante cantidad de Centros de 
Documentación sobre comunicación. 
¿Cuáles son las principales funciones 
quetieneel Centro de Documentación 
de CIESPAL y en qué se diferenciaría 
de los otros centros? 

Al momento el Centro de Documen
tación de CIESPAL es considerado uno 
delosmás completos deAmérica Latina. 
Tiene unos 18.000 documentos que no 
se encuentran en una biblioteca. Es un 
centro especializado en comunicación, 
que incluye, además de libros, monogra
fías inéditas, tesis, ponencias desemina
rios, resoluciones de reuniones, 
artículos, resultados de investigaciones y 
otros documentos a nivel ecuatoriano, la
tinoamericano y mundial. 

Somos parte de la subred del COM
NET por lo que estamos en contínuo 
contacto con otros centros de América 
Latina y podemos saber qué documentos 
tienen en losotros centros. 

Hace dos años, en Lima, llegamos a 
un convenio: los5 centros que formamos 
el CONMET-AL enviamos las bases de 
datos de cada país a la Universidad de 
Colima de México en donde se hizo un 
disco compacto. Este disco reúne lasba
ses de datos de los siguientes países y 

MARTHA RODRIGUEZ J., ecuatoriana. Asistente 
de Edición de la Revista Chasquii. 

~;~;~~~~~~~~¡¡;;~;~~~¡;¡~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~lI¡~¡~~Im~~~~~~i~~~t~~~~i~~¡~¡;;~¡m¡¡ffi~m¡¡¡¡ffi~¡~l¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~m~~~~~t¡¡~ 

Centros: CIESPAL, lo que tenemos de 
Ecuador en el Centro; Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (España): Uni
versidad de Sao Paulo, INTERCOM, 
Brasil; IPAL, del Perú; Instituto deComu
nicación y Desarrollo del Uruguay; CO
NEICC e ILCE deMéxico. Así, cualquier 
persona que tiene una lectora de discos 
compactos tiene acceso a todas las bi
bliografías de los 5 centros. El precio de 
este disco compacto es de 100 dólares. 
Lamentablemente no hay todavía una 
tradición de CD-ROM en el país y no ha 
habido mucha demanda por parte de los 
usuarios. 

¿Qué servicios presta a los usua
rios nacionales e Internacionales y có
moacceder a éstos? 

La función principal del Centro es la 
recuperación, sistematización y disemi
nación de materiales de comunicación. 
Este material está a disposición de in
vestigadores, profesores, periodistas, es
tudiantes de las facultades de 
comunicación y ciencias sociales en ge
neral. 

Para la recuperación y búsqueda de 
información contamos con el sistema MI
CRO CDS/ISIS. Este programa esentre
gado gratuitamente por la UNESCO. En 
elEcuador lodistribuye elCONACYT. 

El servicio que prestamos a losusua
rios nacionales es la consulta de temas 
varios. Así, una persona puede venir a 
consultar sobre comunicación alternativa 
y en la computadora nos sale todo lo que 
tenemos sobre eltema. 

A nivel internacional estamos reci
biendo gran cantidad de consultas sobre 
todo de estudiantes que hacen tesis. Nos 
preguntan: ¿qué tienen sobre tal tema? 
lesmandamos por correo labibliografía y 
ellos señalan losdocumentos que les in
teresan para que les enviemos fotoco
pias. 

Además, entregamos a las bibliote
cas y centros de documentación en co
municación, la versión del Tesauro de 
Comunicación en diskettes. Los diskettes 
originales los recibimos desde la UNES
CO en París y hemos entregado copias a 
diversas universidades y centros del 
país. 

El Centro tiene además, en la com
putadora, las legislaciones de telecomu
nicación, texto completo, de los cinco 
países del Pacto Andino. El material pro
porcionó ASETA y está a disposición de 
quien se interese enella. 

Dentro del espectro temático de la 
comunicación, ¿cuáles serían los te
masprincipales enque se ha especia
lizadoel Centro deDocumentación? 

han corrido ante ellas losvientos del es
cepticismo, debido a fracasos y a inten
tos demasiado improvisados. Partimos 
de una afirmación: No hay alternativa 
educativa posible sin medios pedagógi
cos, entendidos como los caminos más 
adecuados para el aprendizaje. 

Por lo tanto, si se busca avanzar en 
participación, creatividad, expresividad y 
ralacionalidad, es preciso reflexionar a 
fondo sobre la base teórica y el cómo de 
la educación, es decir, sobre lo pedagó
gico. 

Pero volvamos a la experiencia. La 
mediación supone tres momentos peda
gógicos: el tratamiento desde el conteni· 
do, desde el que aprende y desde la 
forma. Se abarcan así las posibilidades 
tanto presenciales como a distancia, esto 
es, en las relaciones con el asesor, con 
los materiales y con el contexto. Todo 
esto ha sido desarrollado en la obra La 
mediación pedagógica, apuntes para una 
educación a distancia alternativa. 

Cuando escribimos la mediación pe
dagógica nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿qué significa que el estudian
te construya su propio texto? Y la res
pondimos de esta manera: 

Que se enfrenta al texto de la institu
ción con ojos críticos y creativos. 
Que realiza un seguimiento tangible 
a su proceso deaprendizaje. 
Que seobliga a observar su contexto 
ya extraer información del mismo. 
Que materializa su aprendizaje en un 
producto propio. 
Que se vuelve autor, redacta, descri
be, se expresa. 
Que logra un documento precioso 
para evaluar su propio aprendizaje. 
Partíamos dela siguiente propuesta: 
"...el texto paralelo se desarrollará en 

cada uno de los cursos del programa, 
atesorará el producto de las reflexiones, 
de la relación texto-contexto, testimo
nios, vivencias, noticias, informaciones, 
críticas... , de modo que el material gene
rado sea la prueba más fehaciente del 
proceso de autoaprendizaje. Es decir, 
este último seva logrando a través dedi
ferentes percepciones sobre un tema o 
problema, con el acontecer de cada día, 
con la proyección hacia el futuro, con las 
propias reacciones afectivas, con la pro-

a mediación 
pedagógica consiste 
en el tratamiento de 

los contenidos y formas de 
expresión de los diferentes 
temas, a fin de hacer posible 
el acto educativo, dentro de 
un horizonte participativo, 
creativo y expresivo. 

i~~~~~i~~~~~f~¡¡~~ft~~Thl~j 

En un intento por superar formas tra
dicionales de pedagogía. se propuso a 
quienes siguen estos estudios una forma 
distinta de trabajo, centrada en el autoa
prendizaje y en la construcción de cono
cimientos. Por ello no se emplea el 
sistema de preguntas y respuestas, no 
se dirige al interlocutor para que produz
ca un mismo tipo de resultado, no sefo
menta la memorización. 

Por el contrario, cada participante 
pone en práctica las propuestas teóri
cas y metodológicas en su contexto pro
fesional y social. Y lo hace a través de 
ejercicios en los cuales se le pide que 
evalúe experiencias, elabore documen
tos, recupere situaciones personales pa
ra su interpretación, entreviste a sus 
colegas, analice, recoja percepciones 
propias y ajenas, revise materiales pro
ducidos dentro y fuera de la universidad, 
valide documentos... En fin, toda una ga
ma de actividades cuyo resultado es el 
texto paralelo. 

El sistema trata de ir más allá de la 
simple acumulación deconceptos y de la 
comprobación de la apropiación de los 
mismos por pruebas cognoscitivas. El 
texto paralelo es el resultado de un pro
ceso de maduración y esla mejor prueba 
del aprendizaje. 

Lapropuesta seorienta a superar las 
limitaciones del infantilismo pedagógico, 
que consiste básicamente en una des
confianza hacia quienes deben ser "edu
cados". En efecto, cuando se parte del 
infantilismo se juzga necesario llevar de 
la mano al interlocutor, decirle todo sin 
dejar ningún espacio a sus posibles du
das o interrogantes, imponer un solo tipo 
de respuesta y crear una ilusión de re
troalimentación. 

Nuestro aprendizaje desde 
la práctica 

Hasta aquí nuestras previsiones so
bre ese instrumento pedagógico. Pero la 
práctica nos ha llevado mucho más allá. 
Cuando untexto paralelo se juega en to
das sus posibilidades, como viene suce
diendo en un alto porcentaje de los 
producidos hasta ahora, nos encontra
mos con prácticas pedagógicas como las 
siguientes, desarrolladas por los propios 
estudiantes: 
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~¡¡¡~¡¡¡~r¡¡¡~¡~¡¡~~~~~¡~¡¡¡~¡¡¡~~~¡¡¡¡~~1¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~1~¡~1~¡~~1¡¡¡¡~¡~~~¡~~~¡¡¡~~ FRANCISCO GUTIERREZ P. 

DANIEL PRIETO CASTILLO 

¿Qué significa
 
aprender?
 

~~¡~¡¡~¡~~~~~~~¡¡¡~~i~~¡~¡~¡~¡¡¡~¡l~~~~~f:ili~¡¡~¡¡¡¡¡¡~~~~¡¡~¡¡¡~~¡¡~~rf:~m~~~1
 

La educación tradicional no es 
productiva, arroja apuntes mal 
tomados, maldigeridos, mal 
expresados y, consecuentemente, 
mal utilizados. Este artículo está 
orientado al análisis del 
aprendizaje. Por lo tanto, revisa 
unode los recursos más ricos en 
posibilidades pedagógicas: eltexto 
paralelo desarrollado porel 
estudiante a lo largo del proceso de 
cada uno de los cursos. Eltexto 
paralelo significa el intento de 
centrar elproceso en laproducción 
del estudiante, objetivada enun 
documento en elcualdíaa día se 
vuelcan testimonios, vivencias, 
resultados de reflexiones e 
investigaciones, como síntesis de la 
labor deaprendizaje. 

¡~~~~~~~;~~~;~~~¡~;;m~;~¡~¡mm~m;t¡;~;~;~l¡~ 

Sl artimos de la experiencia:
C» 

la vivida en la Universidadg, 
c: de San Carlos de Guate
'E 
o mala durante los dos últio 
9 mos afias y la que se 
¡a viene desarrollando en la (J) 

Ñ Universidad Rafael Landívar de Guate
U 
:l 

a; mala, desde 1989. El propósito esclaro: 
:l avanzar enunaalternativa pedagógica ael 

~ la enseñanza universitaria tradicional, 
tan difundida en la totalidad de los paí
ses latinoamericanos. 

Esta alternativa se fundamenta en la 
mediación pedagógica, entendida como: 
El tratamiento de los contenidos y for
mas de expresión de los diferentes te
mas, a fin de hacer posible el acto 
educativo, dentro del horizonte de una 
educación concebida como participa
ción, creatividad, expresividad y relacio
nalidad. 
FRANCISCO GUTlERREZ P. Escritor. comuni

cador social.
 
DANIEL PRIETO CASTILLO. Escritor. comuni

cador social.
 

Tenemos todo el espectro de temas 
de comunicación. Las bibliografías las 
elaboramos de acuerdo al interés de los 
usuarios. Para los becarios de loscursos 
de radio y televisión tenemos bases de 
datos de áreas específicas como son: 
mujer. ecología, salud. energía. 

Hoy en dla nadie puede descono
cer el avance de las nuevas tecnolo
glas ¿Cómo han Influido en el 
accionar del Centro de Documenta
ción? ¿se podrla hablar de un rezaga
miento del centro? 

Estamos intentando de a poquito en· 
trar en las nuevas tecnologías. Una 
muestra de ello es la computarización. 
Nosotros trabajamos con el sistema ISIS 
que manejan la mayoría de los centros, 
loqueda mayor posibilidad debúsqueda. 

Antes se utilizaban solo lasfichitas tradi
cionales endonde se tenía autor y tema. 
Ahora la ficha electrónica tiene 87 cam
pos. 

Tarnblen están los discos compactos 
que constituyen una revolución para los 
centros de documentación. En un CD es 
factible grabar una enciclopedia comple
ta, de20tomos, incluidas ilustraciones. 

En el Centro contamos con tres CD
ROMs: Eluno, esla coproducción de los 
centros de documentación que forman el 
COMNET-, 

El segundo. es el de la Universidad 
Johns Hopkins de Maryland. que me
diante unconvenio con CIESPAL nos en
vió el disco que contiene alrededor de 
200.000 fichas bibliográficas, que incluye 
pequeños resúmenes deartículos de pe
riódicos, monografías. reportes técnicos 
y temas no publicados en las áreas de 

TAllERES INTERNACIONALES 

En la sede de CIESPAL se realizaron dos talleres internacionales de radio y
 
televisión. El primero, sobre producción radiofónica, del 18 de octubre al 26
 
de noviembre de 1993. Estuvo dirigido a profesores universitarios de las Es

cuelas y Facultades de Comunicación Social de América Latina.
 
El segundo sobre Producción de Informativos para Televisión, se efectuó del
 
4 al 29 de octubre de 1993, dedicado a los camarógrafos, editores y reporte

ros de los canales de televisión de diversos países de América Latina.
 

BECAS QUE CIESPAL OFRECE A PERIODISTAS
 
DE AMERICA lATINA
 

RADIO 
1.	 Formatos Dramatizados, abril 11 - mayo 20, para productores de radio. 
2.	 Informativos, julio 4 - agosto 12, dirigido a periodistas de noticieros. 
3,	 Formatos Dramatizados, octubre 17 - noviembre, para profesores univer

sitarios. 
Cobertura: Subregión andina. 

1V 
Producción de Informativos para Televisión 
1.	 Marzo 14 - abril 8 
2.	 Mayo 16 - junio 10 
3.	 Julio 18 - agosto 12 
4. 3 - 28 de octubre 
Diseñados para camarógrafos, editores y reporteros de televisión 
Cobertura: América Latina 

Para mayor información dirigirse a CIESPAL. Departamento de Formación
 
Profesional: Av. Diego de Almagro y Andrade Marín. Apto. 17-01-584.
 

Télex 22474 CIESPL ED, Fax: (593-2) 502-487- 500-340. Quito - Ecuador.
 

tecnología de planificación familiar. pro
gramas de planificación familiar, fertili
dad. ley y política de población. 
demografía. SIDA. salud materno-infan
til, etc. 

El tercer CD fue donado por la Uni
versidad de Colima, y contiene varias te
máticas de bancos de datos de 
instituciones de Cuba, Costa Rica. Ecua
dor, Colombia y México. 

¿Cuáles son las proyecciones del 
Centro de Documentación en el futu
ro? ¿Qué cambios le parecen Impos
tergables? 

Seguir con el proceso de integración 
a las nuevas tecnologías. por ejemplo. 
ingresar al correo electrónico que facilita 
de manera invalorable la comunicación 
con otros centros y universidades a nivel 
mundial. O 

Cbasqu.i .. de Periodism, 
Investlgatlvo 

su 
s. 
inte

_ comu
ogo colombiano, el Director 
cal de CIESPAL, el Emba]a

de la OEA en el Ecuador, y 

Primer Concurso
 
Latinoamericano
 

representantes de UNESCO, el
 
Consejo de Administración de
 
CIESPAL y de la Fundación
 
Friedrich Ebert.
 
Los resultados y los trabajos pre

miados aparecerán en el próxi

mo número de la revista.
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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 

41 ¿Podemos hablar?, Sara 
Fletcher Luther 

45 Irlanda: Liberar las ondas, 
Margaretta D'Arcy 

47 La radio universitaria se 
mueve, Gloria Rodríguez 
Garay 

49 Diexismo, Enrique Ramírez 
Cortez 

53 La radio comunitaria, Robbin 
D. Crabtree 

57 ¿Radio popular o 
comunitaria? María Cristina 
Mata, ALER. 

60 Argentina: Una radio dentro 
del colegio, Jorge González 

IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 

61	 Televisión regional en la
 
Europa de las Identidades,
 
Bernat López 

66	 España: "Telebasura" y TV de 
supermercado, Pablo Azócar 

67	 ¿Quién se queda con la TV 
por satélite en Asia?, Joyana 
Sharma 

68	 La televisión segmentada, 
Luiz Guilherme Duarte 
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NUESTRA PORTADA 

Carnaval de los animales, 
serigrafía de Fernando Torres,
 

1991, 7S cm x SScm.
 
El autor es ecuatoriano y su obra ha
 
sido expuesta en diversas muestras
 

nacionales e internacionales
 
Taller:Jorge Washington 6S6 y
 

Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
 
Quito - Ecuador
 

Fotografia: Ramirojarrín 
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80 
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"Yo soy Satman, tu sos 
Robin", Alvaro Pan, 
Daniel Erosa 

Fernando Andacht: La TV y la 
falta de estereotipos, Alvaro 
Pan, Daniel Erosa 

México: Propuestas 
televisivas y proyecto político, 
Sergio Inestrosa 

Nicaragua: Una televisión 
melodramática, Roberto 
López 

Colombia: Sexo y violencia en 
la pantalla, María Isabel 
Gracia 

El enlatamiento televisivo del 
arte, Reynaldo Pareja 

UNICEF 

El poder sutil de la telenovela, 
Patricia Iriarte 

El tercer canal, George 
McBean 

Las comadronas y su oficio 
ritual, Osear Liendo 

ACTIVIDADES DE CmSPAL 

96 Lucía Lemos: De a poquito en 
las nuevas tecnologías, 
Martha Rodríguez 

99 RESEÑAS 
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ENTREVISTASChasqUi 
COMMUNICATION FOR A25 Antonio Buera Vallejo: De la 

Revista Latinoamericana humanidad se puede pensar NEWWORLD 
todo incluido lo peor, Jesús Brazilian Perspeetives de Comunicación 
Milla Alonso, Consuelo Pérez EDITADO PORJOSE MARQUES DE MELo
 

No. 47 - NOVIEMBRE 1993
 Benítez 
Escuela de Comunicación y Artes deDirector 29 Fernando "Pino" Solanas: El 
la Universidad de Sao Paulo, viaje hacia un lenguaje propio, Asdrúbaldé la Torre 
Sao Paulo-Brasill993 Lauro Marauda Editor (E)
 

JorgeMantilla Jarrín
 31 Armando Rollemberg: Este libro contiene las ponencias
Desafíos y perspectivas de la Consejo Editorilctl presentadas por la Escuela de 
comunicación, EdgarJorge Mantilla Jarrín Comunicaciones y Artes de la 
Jaramillo S. Universidad de Sao Paulo y otras
 

Luis Castro
 
EdgarJaramillo 

instituciones brasileñas en el XVIII LE CINEMA DANS LES ANmLES 
Nelson Dávila Conferencia Científica de la 

FORTALECIMIENTO PARA LOS QUE HACEN CINE Asociación Internacional de FRANCAISES
Consejo de Administración de
 

Y1V Investigadores de la Comunicación, OsANGE Snou
CIESPAL DE LA RADIO realizada en Guarujá, Brasil, en 1992.ARruRo VERGARA 
La reunión de los investigadores en Editions OCIC 1991 

Presidente, Tiberio Jurado, Rector de la 
UniversidadCentraldel Ecuador.
 

Editada por CRONOS, Quito, comunicación logró reunir más de 50 Bélgica, (en francés)
PresidenteAlterno, Rubén Astudillo, 
Ecuador, 1993 países de todo el mundo, y fue la Min, RelacionesExteriores. 

oportunidad para el diálogo y el La diáspora africana en América
EduardoPeña Tríviño, 

Como las personas, los libros análisis de los problemas, el nuevo Latina y el Caribe, no ha sido 
Ministro de. Educación. también pueden ser complicados, sentido y rol de la comunicación. estudiada desde sus raíces negras de 

LuisCas.tro.UNP. 
EnUCOMUNICACION 

sencillos, sonrientes, pontificiales... Según el editor, Brasil fue el objeto la cual ella recibe la marca profunda 
FernandoChamorro, UNESca. El que presentamos aquí es ameno, central de los debates y las a través de los siglos. Esto explica 
Flavio de Almeida Sales;aEA. reflexivo y útil. Su título: "Para los reflexiones. Se analizaron diversos porqué este estudio tiene un lugar 

RaúlIzurieta, ABR. que hacen cine y TV". Su autor: aspectos como las novelas de dentro de la colección "Cinemedia" 
Julio Camba, Universidad Estatal dé 1111:::;~~~~~~~';;!;:~lD5 Arturo Vergara, cineasta, Master en televisión, cultura popular, las de la OCIe.
 

Guayaquil.
 ."::::::' .:::::.' procesos educativos, mas Artes, profesional con una valiosa nuevas tecnologías de comunicación ¿Tiene el cine de las Antillas
 
Fernando NaranjoVillaeís, FENAPE.
 experiencia como corresponsal en y los sistemas de comunicación de Francesas una existencia propia, una 

Europa, Asia y América Latina. masas, lo que reveló el interés de identidad? La autora, Osange Silou 
allá de la oferta de los 
instrumentos tecnotogtcos. LaJefe de Redacción 

Consta de dos ensayos. El primero de otros investigadores en los temas, plantea la cuestión, argumenta, tecnología debe superduarse alKintto Lacas 
ellos "Coloquio ante las cámaras", problemas nacionales y el punto de investiga y responde afirmativamente.objetivopedagógico. La Asistente de Edici6n devela la esencia del diálogo en vista de las propuestas brasileñas. El libro presenta una reseña del cine 

comunicación debe hacer televisión. Con sencillez, pero con El libro contiene más de 20 producido durante la dependencia 
factible elproceso educativo una carga cultural y vivencíal de ponencias de diversos colonial para inmediatamente 

Martna Rodríguez 

Portada 
dentro de márgenes de primera magnitud, el autor nos abre comunicólogos brasileños. entre los hablarnos de "Los filmes de los 

FernandoTorres 
creatividad, expresión y el laboratorio del entrevistador; que se destacan: José Marques de otros", de los cineastas que "buscan 

Impreso desmenuza los principales Melo, Silvia Helena Simoes Borelli, el decoro", que buscan las Antillas participación. 1::~~7a:~Z~:::Editorial QUIPUS - CIESPAL componentes del arte y el oficio de Fernando Henrique Cardoso. "sin desesperanza".
 
Portada,Imprenta Mariscal
 quedar rezagadas a pequeños preguntar. Los temas abordados van desde el Los siguientes capítulos nos hablan4 ¿Qué significa aprender?, espacios. Con creatividad, El segundo ensayo "Estudios de problema de siempre "La televisión y de la producción a partir de 1968, .Francisco Gutiérrez P., Daniel Chasqui es una publicaciónde CIESPAL 

Prieto Castillo innovaciones y participación dramaturgia cinematográfica", apunta los niños: un tema controversial en que la autora llama el cine antillano, 
que se edita con la colaboraciónde la al eslabón más débil en la busca de una solución", y nos presenta y analiza una lista de real de la población deben ir FundaciónFriedrichEbert deAlemania 11 La Santa inquisición, producción audiovisual "Investigación en comunicación en cineastas y sus producciones. ganando espacios importantes Apartado 17-01-584. Quito, Ecuador Enrique E. Sánchez Ruiz latinoamericana: el guión. Brasil", pasando por nuevos temas: Un libro muy interesante, que

dentro de las comunicaciones, 14 Mario Kaplún: Cultura de Combinando reflexiones teóricas "Universidad global para la permite conocer con bastante
 
Fax (593-2)502-487 - E-mail/correo
 

Telf. 506-149.Telex: 22474 CIESPL ED 

imágenes, no de sentidos, contribuyendo a la creación de fundamentales, como ejemplos cooperación global", "Comunicación meticulosidad la historia de la vasta 
electrónico:editor@chasqui.ec procesos democráticos y prácticos, este ensayo logra para el Nuevo Mundo", "Tecnología producción cinematográfica de estos Guillermo Orozco Gómez, 

editor%chasqui@ecuanex.apc.org Sergio Inestrosa González pluralistas dentro del marco de transformarse en una herramienta e información en las redes de la TV lugares que para los mismos ) 
RegistroM.I.T., S.P.I.027 para aquellos que se den a la brasileña". Incluye temas de latinoamericanos ha permanecidola libertad de opinión y decisión. 18 Lo uno y lo diverso, José aventura de escribir un guión. periodismo científico, publicidad, desconocida.Los artículosfirmados no expresan Rojas Bez 35 Un sueño hecho realidad, Recomendada para los jóvenes identidad negra en el Brasil, Osange Silou es guadalupana, psíconecesariamente la opiniónde CIESPAL o 

21 El poder de la palabra, Kintto Colectivo CX 44 profesionales y estudiantes de bibliografía brasileña de la socióloga, historiadora y periodista. de la redacciónde Chasqui. 
Lucas Panamericana comunicación.• producción en comunicación.• Vive actualmente en París .• 
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INFORME SOCIAL ENTRE VIENTO Y FUEGO M@~:'ifu!tt.W~ttlhi\\t.'W NOTA DEL EDITOR ~~l~~~l~lt~~~~i~B~~~~l~~il~~~~~~~~~ 
ECUADOR Rebeliones indígenas y negras en 
Ajuste y situación Social América Latina 

KINrro LUCAS
 
INsnruro LATINOAMERICANO DE
 

INvESI1GAUONES SoCIALES (IIDIS) Editorial Abya-Yala, Quito, Ecuador,
 
Quito, Ecuador, 1993 1993 Estimado lector:
 

El ILDIS presenta el Informe Social Recoge en forma poética y suscinta La radio comunitaria es motivo de nuevos análisis t~l¡"ja educación,y la comunica~ión van acercándose-caso Ecuador-. Análisis de coyuntura, 27 héroes en su mayoría anónimos, 
~::;: o::' cada vez mas, pues, la pnmera busca afanosa porque está "hecha para servir al pueblo ya que favodocumento que examina, 27 rebeliones indígenas de nuestra 

mente el respaldo de la comunicación y ésta ha asumi rece la expresión y la participación y valora la cultura semestralmente la situación América. "Comencemos caminando la 
económica del país. Si bien lo do su responsabilidad frente al reto del desarrollo a local". Y en este campo hay muchos aspectos quememoria -propone el autor- rescatar 

través de la educación. abordar y se lo ha hecho en este número de Chasqui. económico y lo social son aspectos y desenterrar la verdadera historia
 
de una misma realidad parece liberándola de estatuas, museos y
 En más de una oportunidad la revista Chasqui ha 
conveniente -a los autores por libros empolvados". Reconquistar el tratado este tema. En esta vez vuelve, con el respaldo :il':0' n el mismo campo de la radiodifusión, estamos 
razones didácticas- separar los simbolismo y la cultura popular es la m":' presentando temas muy nuevos como: el diexisde destacados profesionales vinculados con los proMonte Avila Editores estudios sin perder de vista su propuesta de este libro. O mo, que "es la manera más interesante de escuchar la cesos de la educación y de la comunicación. De ellos Latinoamericana, Caracas, Venezuela, carácter unificado. radio"; las redes informativas para trasmitir e intercamtenemos pronunciamientos terminantes sobre los siste1992 El objetivo de este número es discutir biar información sobre la mujer; el caso de la radio Pamas y métodos aplicados en la educación latinoameri
esta problemática pero namericana del Uruguay, y la importancia de la radio cana criticándoles porque no están de acuerdo con las Desde 1970 el Estado venezolano en -fundamentalmente- entregar para la educación universitaria. varias oportunidades se ha dado a la nuevas corrientes que vive la humanidad. "La educaantecedentes con ilustraciones y POBLACION, EQUIDAD Y 

tarea de intentar reformar y controlar ción tradicional no es productiva, arroja apuntes mal estadísticas sobre la situación social TRANSFORMACION La televisión es criticada duramente, pero se reco
el medio de comunicación más tomados, mal digeridos, mal expresados y, consecuenen el Ecuador desde el comienzo de PRODUCTIVA noce que no todo es negativo como tampoco todo es poderoso que existe en la actualidad: temente, mal utilizados". "Es necesario abrir nuevosla crisis (aproximadamente 1982) COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA edificante. Por eso merece un tratamiento especial para la televisión. En "La Labor de Sísifo", rumbos", se dice como respaldo a propuestas concrehasta la actualidad. En esta entrega se LATINA y EL CARIBE (CEPAL) que se utilicen mejor los avances tecnológicos. José Antonio Mayobre ubica estos tas sobre nuevas formas de trabajo, aprovechando lasesboza indicadores generales CENTRO LATINOAMERICANO DE 
intentos dentro de sus contextos referentes a los distintos aspectos que nuevas tecnologías, especialmente los medios audiovi

DEMOGRAFIA (CELADE) La televisión es una escuela paralela por el tiempo 
históricos, sociales y polttícos, y se influyen en lo socia!. O suales, cuya efectividad se ha comprobado. que los niños y los jóvenes están frente a ella. Si no se 
propone explicar porqué fracasaron. Santiago de Chile, 1993 t~rente a esa realidad se plantean nuevos sistemas la enrumba hacia su función educactiva es un peligroEl autor analiza la política de 

:~,F como el texto paralelo que es desarrollado por el constante.comunicación gubernamental, la El texto fue preparado para la estudiante a lo largo del proceso de cada uno de los compra del Canal 8, el proyecto Conferencia Regional Latinoamericana Hay muchos otros motivos de preocupación como años. Es una forma de trabajo en la que no se emplea RATELVE, el V Plan de la Nación, y del Caribe sobre Población y aquello de que las nuevas tecnologías están desenvoel tradicional método de preguntas y respuestas, ni se etc., forjando así un documento Desarrollo, que se realizó en México, cando en un público más restringido, especialmente historiográfico de gran utilidad para fomenta la memorización. El texto paralelo, afirma Daen abril de 1993. en televisión. Frente a ello se sugiere la segmentación investigadores, gente del medio y niel Prieto, "es el intento de construir el proceso en la El trabajo se propone servir -según del público que acabaría con la masificación que se la estudiantes universitarios, en una producción del estudiante objetivado en un documenlos editores- a los-gobíernos en su creyó de beneficios positivos. Parece que está termimateria cuya importancia socio to en el cual, día a día se vuelcan testimonios, vivenempeño por tratar y debatir los temas nando la etapa de dominio absoluto de los medios macultural es cada día más evidente. cias, resultados de reflexiones e investigaciones" de población y desarrollo, para lo sivos.El autor se ha desempeñado como cual se ha intentado exponer con Con un análisis más profundo de las nuevas tecnoperiodista y diplomático. Actualmente objetividad los hechos y tendencias y logías educativas se afirma que "hay que construir un es profesor de Información avanzar en su interpretación. ~:II:erece resaltarse la aseveración de uno de los"f
puente entre la comunicación y la educación". Internacional y de Comunicación y Entre los capítulos se destacan temas j'': '.: autores: "Este alud de los medios audiovisuales 

Desarrollo en la Universidad Católica como: Los medios audiovisuales están cada vez más re no logrará terminar con los libros. Siempre habrá que
Andrés Bello. O - "Las mujeres en la región y el tema queridos. La televisión y la radio son escuelas parale leer cosas para formarse". Este pensamiento recoge ~l 

de la población", en que se analiza las, con aciertos que deben ser incrementados y con criterio de quienes temen que por el afán de aprove
ENCRUCUADA los cambios en la vida de las mujeres, aspectos negativos que es tiempo de que sean rectifi char de las nuevas tecnologías, se atente contra cos
Al filo del amor y de la duda aspectos relacionados a salud, cados. tumbres y principios básicos inmanentes. 

derecho, control de su fecundidad. 
CENTRO DE EDUCACION POPUlAR, CEDEP - "La población en la transformación 
Quito, Ecuador, 1993. productiva con equidad", que 

presenta la propuesta de la CEPAL 
Jorge Mantilla jarrínVersión radiofónica libre de la novela "Como agua para el chocolate", de la para los años 90, y otros aspectos 

mexicana Laura Esquive!. tales como "Población y equidad", y Editor (E) 
Una joven se enamora sin saber que tiene que cumplir una tradición familiar: "Población, medioambiente, y 
la última hija está destinada a cuidar a su madre hasta que muera. Privada del territorio en la perspectiva del 
afecto del hombre que ama, lucha por el amor y la libertad. O desarrollo sustentable". O 
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