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37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
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producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

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

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

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 
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y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

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

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

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

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

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

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

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

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

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

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

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
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argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

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

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

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

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

28 

31 

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

Brasil: Favela, niños y video, 

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

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

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

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

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

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

La historia de Marina 

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

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

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

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 
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DELIA CROVI DRUETTA CICILlA M. KROHLlNG 

La pantalla RELACIONES PUBLICAS
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ace cuatro años el Distrito 
Federal contaba sólo con 
16 canales (ocho de Ca
blevisión, los cuatro abier
tosde Televisa y cuatro de 
Estado). En un corto tiem

poseconfiguró un mapa televisivo distin
to: se redujo la oferta deTV pública, con 
Multivisión se rompió el monopolio de 
Televisa y casi se llegó a triplicar la ofer-

DELIA CROVI DRUETIA es mexicana, Doctora 
en Sociología de la UNAM y Profesora Titular 
de Ciencias de la Comunicación. 

ta de canales. Estos cambios son resul
tados del nuevo modelo económico. 

Sin embargo, ¿a quién llega esta 
nueva televisión? ¿Está ahora la gente 
más informada que antes sobre su reali
dad cotidiana? o, ¿qué tipo de progra
mación se ofrece? Estas reflexiones, en 
el marco del proyecto Escepticismo 
Político y Comunicación de Masas, lle
varon al análisis del papel de laTV en la 
toma de decisiones políticas de los habi
tantes del Distrito Federal. 

En una primera etapa noestudiamos 
la TV de paga, por considerar que sólo 

En América Latinay el mundo 
aumenta la oferta televisiva: más 
canales nacionales y locales, más 

repetición de señales 
internacionales, más sistemas de 

cable para audiencias 
segmentadas. En la capital 

mexicana, la nueva oferta no 
responde a las necesidades 

sociales y ciudadanas. Porel 
contrario, laprogramación 

fomenta la evasión, la apatíay el 
escepticismo. Pero estos cambios 

¿'no estarán creando las 
condiciones tecnológicas y 

mercantiles para una 
diversificación programática más 
descentralizada y sensible a las 

necesidades de los receptores que 
desean rescatar sus identidades? 

atiende a un pequeño segmento de la 
población: el 8.2%. El servicio cuesta 20 
dólares mensuales lo que sugiere un 
consumidor relativamente privilegiado. 
Además, se trata de una programación 
repetidora de las grandes cadenas esta
dounidenses. 

El concepto de escepticismo remite a 
la duda e inseguridad que genera apatía 
e inhibe la participación. Lamultiplicación 
de la oferta televisiva en el D.F. no 
responde a las necesidades 
comunicacionales que los receptores 
experimentan en materia de política. 

abiar de relaciones 
públicas populares, o 
comunitarias, es hablar 
de nuevas relaciones 
públicas en el sentido 
de su compromiso con 

la realidad y las necesidades e intereses 
de la población privada del acceso a los 
derechos plenos deciudadanía. 

Esta tendencia implica unaperspecti
va dedisconformidad con el status quo y 
una apuesta en favor de la transforma
ción social. La nueva actitud noacepta la 
realidad de opresión a queestá sujeta la 
mayor parte de lapoblación brasileña. 

En sudinamismo, la sociedad vacre
ando mecanismos de negación, la antíte
sis a la situación de desigualdad social. 

CICILIA KROHLlNG, brasileña. Profesora de la 
Universidad Federal de Espirito Santo 
(UFES). 

Personas, movimientos sociales, organi
zaciones no gubernamentales, segmen
tos de la Iglesia Católica, algunos 
partidos políticos, algunos organismos 
públicos, sesuman a la lucha endefensa 
de la vida. En el centro de ese proceso 
se forjan los movimientos sociales y po
pulares, que desarrollan acciones colecti
vas enfavor delinterés público. 

La renovación de lo popular 

Luchan por el acceso a bienes de 
consumo colectivo eneducación, salud y 
vivienda que son necesarios para ejercer 
el derecho a la vida. Reivindican el dere
cho de participación en la riqueza social
mente producida y de participación en la 
gestión política. 

La defensa y preservación del medio 
ambiente, de la paz, de los derechos de 
lamujer, de losderechos individuales, de 
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Tradicionalmente, las relaciones 
públicas sepracticaron enfavor 
de grandes empresas públicasy 
privadas, de los gobiernos y de 
algunas instituciones civiles 
ligadas alpoder. Esto está 
cambiando. Las relaciones 
públicas se incorporan a las 
actividades de la sociedad civily 
de organizaciones políticas, 
sociales y de seroicio ligadas a 
sectores populares y 
comunitarios. Ahora pueden ser 
un legítimo instrumento para la 
democratización social. 

la participación política son valores 
antiguos de renovada actualidad. Son 
valores emergentes y no hegemónicos 
pero contribuyen a formar una nueva 
realidad. Se rechaza la violencia, la co
rrupción, el autoritarismo político, la 
destrucción de la naturaleza, la 
degradación de la vida, todo lo que 
ofende la vida, la dignidad y el bien 
común. 

En Brasil muchas institucíones, per
sonas y movimientos populares están 
insertos en este proceso. Destacamos 
los movimientos sociales populares 
porque presentan "nuevas" organiza
ciones, nuevas porque de a poco van 
forjando estructuras sociales y valores 
innovadores. Estructuras que nacen de 
las bases, de los pobres y se organizan 
independientemente de los canales tradi
cionales de participación como los sindi
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COMUNICACION ALTERNATIVA 

Frecuentemente se señala que network
ing es un verbo y no un sustantivo. Lo 
importante no es la red (network) que es 
el producto acabado, sino el proceso 
(networking) para llegar a ella. Se desta
ca la comunicación que permite la 
relación de la gente y los grupos. Latra
ducción de networking al español podría 
ser enlazándose o articulándose en 
redes, pero a falta de unadefinición pre
cisa usaremos la expresión inglesa. 

Para Naisbitt, el esquema organizati
vo y administrativo basado en el modelo 
piramidal que se mantuvo vigente a 
través de los siglos comenzó a 
desmoronarse en Estados Unidos 
durante los años 60 y 70 debido, entre 
otros factores, a la crisis de la economía 
industrial y la emergencia de la 
economía de la información en la cual 
las estructuras jerárquicas entorpecen el 
flujo informativo. Otro factor fue el 
surgimiento de una mano de obra más 
joven, más consciente desusderechos y 
para quienes la idea dejerarquía resulta
ba antipática. 

Desjerarquización 

Naisbitt añade que fue en respuesta 
a ese problema que sugió el networking: 
"Empezamos a hablarnos fuera de la 
estructura jerárquica.... Como amigos, 
como individuos, miembros de pequeños 
grupos u organizaciones grandes, inter
cambiamos recursos, contactos e infor
mación con la velocidad de una llamada 
telefónica o un viaje en avión. El net
working emerge como un instrumento 
poderoso para la acción social". 

Precisamente, por estas razones, el 
networkíng cobra forma primeramente 
entre los sectores que buscaban trans
formar el status-quo. El movimiento de 
mujeres, por ejemplo, emergió bajo una 
forma clásica de "networking". Naisbitt 
recuerda como, en todo el país, las 
mujeres se agrupaban en pequeños gru
pos de amigas para fortalecer su nuevo 
concepto de sí mismas y así modificar la 
actitud tradicional de la sociedad hacia 
lasmujeres. Caso similar sucedió con los 
movimientos ambientalistas y antibélicos 
de los años 60y 70. Para el efecto -aco
ta Naisbitt- sus recursos básicos eran: 
conferencias, llamadas telefónicas, via
jes, libros, documentos, fotocopias, 
talleres, fiestas, amigos mutuos, coali
ciones, cintas magnéticas, boletines, 
carteleras. 
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Una de las grandes atracciones de 
las redes fue y es que facilitan la 
búsqueda de información. Luego, cada 
persona en la red absorbe información, 
la sintetiza y produce nuevas ideas que 
vuelve a compartír a través de las redes. 
Adicionalmente, como las redes ofrecen 
un enfoque horizontal de la sociedad, 
también favorecen un acercamiento mul
tidisciplinario a los diversos temas y 
problemas abordados. 

Naisbitt destaca también que el nue
vo networking es ubicuo y enlas redes la 
información es un factor nivelador. "Las 
redes -dice- son igualitarias, no sola
mente porque cada miembro esté a la 
par de los demás, sino, al contrario, 
porque su carácter diagonal y multidi
mensional involucra a personas de todos 
los niveles imaginables. Lo que ocurre 
dentro de la red es que los miembros se 
tratan como pares, porque lo importante 
es la información que es el gran nive
lador". 

Las redes constituyen además una 
respuesta adecuada a la "opulencia 
comunicacional" de la que habla 
Abraham Moles para referirse a la sobre
carga de información quese genera y se 
transmite en la actualidad. En la medida 
que las redes permiten seleccionar y 

adquirir solamente la información 
requerida, lo más rápido posible ayudan 
a combatir la saturación informática. Las 
redes establecen cortes diagonales a 
través de las instituciones que almace
nan información y ponen a la gente en 
contacto directo con las personas y 
recursos que buscan. 

Justamente, una de las exigencias 
de la época es disponer de la informa
ción precisa y adecuada en el momento 
correcto para actuar o decidir oportuna
mente. Es en este plano que la conver
gencia entre el E-mail y el Networking 
produce los mejores resultados en favor 
de lasiniciativas ciudadanas. 

Volver al futuro 

Las experiencias desarrolladas a 
través de las redes electrónicas han 
puesto de manifiesto las virtualidades y 
potencialidades democráticas de las tec
nologías de comunicación descentra
lizadas. Pero esto sucedió funda
mentalmente por su articulación con 
procesos sociales que apuntan a poten
ciar unamayor presencia y participación 
de la sociedad civil. Este pero es muy 
importante porque llama la atención 
al hecho de que hay otras experiencias 
que demuestran que descentralización 
no necesariamente implica democrati
zación. 

Es muy temprano para sacar conclu
siones sobre el impacto real de las 
nuevas tecnologías de comunicación en 
relación a la democracia. Tal vez esto 
sea así porque estamos viviendo un 
momento de transición, un paréntesis, 
entre dos eras. 

En el mundo de la comunícación, por 
ejemplo, Bernard Miage, en su libro La 
Société conquise par la communication 
(1989), plantea que el nuevo modelo 
comunicacional tiene, como primera ca
racterística, la acentuación y aceleración 
"de los procedimientos interactivos (par
ticularmente por la utilización de 
máquinas para comunicar, conectadas 
en redes)". Acreditando que sea así, el 
tránsito hacia ese nuevo modelo tam
poco se manifiesta con claridad. Loúnico 
evidente es que este debate apenas 
comienza. Y si al lector le interesa, lo 
más indicado es quese conecte a la red 
electrónica que esté a su alcance, y ahí 
seguramente encontrará una conferen
cia permanente y actualizada sobre el 
tema. O 

Globalización 

Globalización y gobernabilidad son 
los dos procesos consustanciales de la 
televisión actual. Cada uno desde su 
perspectiva fomenta el escepticismo. 

La nueva televisión concebida como 
industria rentable, está cada vez más 
concentrada en menos propietarios. A 
pesar de ofertar más canales, repite los 
mismos contenidos y busca audiencias 
trasnacionales. En este contexto, las 
necesidades inmediatas, la información 
que se refiere a lo cercano y cotidiano, 
desaparece de la programación de los 
grandes medios que privilegian la cober
turainternacional. 

La concentración informativa es un 
tema antiguo y muy comentado. Sin 
embargo, lo novedoso es la atención a 
los temas locales. Aumentan incluso las 
horas dedicadas a la información 
(15.3%) pero es muy poco lo que se dice 
sobre la realidad nacional. Los ojos de la 
noticia miran hacia afuera en busca de 
mercados internacionales. El servicio 
informativo Ecode Televisa es unejem
ploque mientras capta nuevos mercados 
en todo el continente ofrece poca infor
mación originada enMéxico. 

En la TV capitalina el debate político 
está casi ausente. Se ofrecen 4 progra
mas semanales para 4 horas de un total 
de 941.5. El resto de la programación es 

casi todo entretenimiento concebido 
como evasión. Esta ausencia de noticias 
locales, el acento puesto en la informa
ción internacional y la sedimentación que 
el tiempo produce, fomentan la desinfor
mación y el desinterés acerca de los 
hechos cotidianos sobre los cuales el 
ciudadano común puede y debe refle
xionar e incidir. 

La programación va dirigida a públi
cos poco definidos por sus necesidades 
locales e inmediatas y expectativas políti
cas concretas. Esto facilita una eventual 
comercialización internacional. 

Gobemabilidad 

Lagobernabilidad esentendida como 
el mecanismo de control político que en 
lugar de eliminar las causas de inestabili
dad, absorbe las tendencias conflictivas. 
La programación televisiva sustenta los 
mecanismos de gobernabilidad de múlti
ples maneras: 
*	 Segmentación dela audiencia; 

Priorización deprogramas de ficción; 
Centralización de la fuente noticiosa 
encadenas transnacionales; 
Proliferación de programas con pre
sencia del público en estudio, como 
sustitutos de la participación ver
dadera; 
LaTVsirve para crear gobernabilidad 

ocultando ciertos hechos, dando porcier
tos otros que no ocurrieron, o transfor-

Desencuentros 

mándolos mediante interpretaciones fil
tradas por los intereses en el poder. 

Desorientación y apatía 
La TV produce y construye una reali

dad social simbólica distinta a la realidad 
misma. También orienta las opiniones 
sobre los escenarios públicos de tal 
suerte que pueden convertir las 
ambigüedades en certidumbres y vice
versa. La TV se apoya en el constante 
desarrollo tecnológico para lograr más y 
mejores formas de llegar a sus audien
cias. 

La nueva televisión aprovecha estas 
ventajas pero lo hace desde la desorien
tación y el desinterés sobre los proble
mas concretos de sus audiencias. Como 
consecuencia de ello, y ante la imposibi
lidad de ordenar significativamente bue
na parte de una información que no 
coincide con su realidad inmediata, la 
gente común responde con escepticismo 
y falta de participación política. 

Este ensayo destaca losaspectos de 
la TV capitalina que acentúan el escepti
cismo y la apatía ciudadana. Pero, la TV 
no tiene efectos monolíticos y tampoco 
es omnipotente. Mientras reproduce sig
nificaciones también genera contradic
ciones, reacciones y respuestas que 
seguramente no demoran en aparecer 
enel nuevo mapa de la televisión privati
zada y globalizada deAmérica Latina. O 
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