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Controversia 

Eduardo Contreras Budge 

Daniel Prieto Castillo 

Luis Torres Acuña: 

Walter Neira Bronttis: 

Las iniciales al comienzo de cada 
artículo, corresponde al no mbrc 
del respectivo autor. 

Viene de la pág. 45 "Vulgata ", como fue calificada, posibi intelectuales y humanistas frente a la 
~__• ~"- - ~~- ~ ~= D 10 relativo a las disciplinas tecnológicas, litó materialmente la reforma de la Igle tecnología. 

se encuentra profundamente contamina sia, porque el pueblo accedió directa Una de las expresiones máximas 
da con la vieja problemática -de origen mente a los textos sagrados y pudo de de estas tesis la constituye la escuela de E.CB. -----------------------------., 
particularmente renacentista- consti batirlos más allá del discurso oficial. Frankfurt (Adorno, Marcuse, etc.), con 

Habría que partir acotando qui duetos, nos son fundamentalmente aje ta, pretendiendo que no existe o que no tuída por la actitud del humanista fren Pero ahora, ya en los tiempos mo sus conceptos sobre la industria cultural 
zá que no soy un experto en nuevas tec nos, Todos los componentes para un es relevante. Muy por el contrario, el es te a la Tecnología; por la disposición de dernos, pensemos en la tenaz oposición llamada también industria manipuladora 
nologías de comunicación; mis puntos sistema mundial digitalizado de servicios cenario en gestación tiene que ver con rechazo que el intelectual (humanista) desatada por los intelectuales norteame de la conciencia. A ellos se les acusa, 
de interés personal en las comunicacio de información (ISDN) ya están disponi cuestiones e intereses fundamentales de siente por la máquina y por la técnica. ricanos y europeos, frente al apareci por ejemplo, de reivindicar, en definiti
nes están por otros lados. Sin em bargo, bles y de hecho funcionando en varias América Latina y del Tercer Mundo, de Esta cuestión, que también viene miento de la radio y del cine primero y va, la vieja. tesis platónica sobre las éli
uno no puede estar sino extremadamen áreas de interés prioritario para el nuevo los modelos y estilos de desarrollo que -como todas las cosas- de los filósofos luego de la televisión. tes de los intelectuales como élites de 
te consciente sobre el problema. Se está tipo de desarrollo de los países altamen deban -o puedan- implementar, dentro griegos, se acrecentó notablemente con Expresión de todo esto fue el de poder.
 
gestando, nos guste o no, un nuevo esce te industrializados y de las corporacio de su ya frágil posición en el orden eco
 la revolución industrial. Pensemos en el sarrollo de toda una ideología de denun Aterrizando violentamente en 
nario mundial de comunicaciones que se nes transnacionales. nómico internacional actual. famoso manifiesto de William Morris y cia contra la socialización, banalización, nuestro mundo de aquí (América Lati
desarrolla a pasos agigantados y en el Esto no es algo que simplemente John Rusk in en Inglaterra en que de vulgarización, estandarización y masifi na) y de ahora, podemos constatar que, 
cual los actores, los procesos, los pro- podemos descartar de un modo simplis- Pasa a la pág. 46 nuncian la "Demontzacián" de la má cación del saber, de la cultura, de las ar centralmente, los cuadros académicos 

quina. tes y de las ideas. Estas han sido y son que conducen y orbitan los proyectos 
También el desarrollo de las dife verdaderas consignas en la lucha de los formativos del comunicador social son 

rentes disciplinas llevó a la instituciona exclusivamente de origen humanista 
lización de los compartimentos estanco (cíentístas sociales). 
del saber, de modo que unos no pueden Pensemos que la lógica del núme
dedicarse al área de los otros. ro, de la medición, la cuantificación, y 

Pensemos en los filósofos que se aún de la técnica, pese a las influencias 
negaron a mirar por el telescopio de Ga del empirismo y del funcionalismo enLa formación del comunicador 
lilei, porque ese aparato brujo impugna está contaminada por el América Latina, constituyen una base 
ba las viejas tesis acerca de que la tierra rechazo del intelectual parcial, accidental, más que sustancial 
era el centro del universo. El sabio sólo humanista a la máquina y de los planes y programas de estudio. 
pedía que miraran. Por otra parte, ligado a lo antela técnica. 

Pensemos en la oposición también rior, podemos afirmar que las ideologías 
de la iglesia que se negó a imprimir la Bi progresistas de distinto origen que pug
blia, y pensemos también en que esta nan por hegernonizar en el combate po
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Formación del comunicador
 

Un estudio de los diferentes 
plane s de nuestros 

establecimientos educativos, 
muestra la falta casi total 

de un análisis de la 
cuestión tecnológica. 

y nuevas tecnologías
 

Sabemos que exi;ten muchos desajios y problemas pendientes en la formación profesional del co
municador. A ellos se agrega el que motiva la controversia en este número de CHASQUI. Pero no se 
trata tanto de una controversia entre los panelistas como de su preocupacián compartida ante tenden
cias existentes ell la formación profesional que simplemente ignoran la nueva problemática. Esta igno
rancia y despreocupación está claramente vinculada al modo general en que se concibe la formación 
profesional. OJmo señala Luis Torres, ésta se halla contaminada por la actitud humanista renacentista 
de rechazo a la máquina y la técnica. Daniel Prieto recalca la necesidad de defender el oficio cotidia
no del comunicador e introduce la noción de apropiación pertinente de las nuevas tecnologias. Eduar
do Contreras vincula la problemática a otras agendas pendientes y sugiere modos de incorporarla a la 
formación profesional. Pero como indica Walter Neyra, el asunto no pasa por agregar un curso o mate
ria, sino que toca a errores básicos en las relaciones escuelas-sociedad y entre profesores analistas ver
sus técnico-prácticos. Queda claro, además, que la discusión traseiende al problema de las "nuevas" 
tecnolo oias. 

Afortunadamente, ya comienza a haber cierta conciencia generalizada sobre el tema de esta con
troversia: en México, CONEICC lo abordó como tópico central de su IJI Encuentro (10/84). Asimis
mo, será el tema del V Encuentro de l'ELA¡:ACS (Bogotá, 9/85). Dicha federación espera que las 
Asociaciolles Nacionales lo discutan antes, como ya lo decidió APFACOM-Perú para su VIII Encuen
tro. 

La controversia que CHASQUI presenta es resultado de una concurrida mesa redonda sobre el te
ma, realiz ada durante el Sirnposium "Las OJmunicaciones en el Año 2.000" bajo la conducción de Da
niel Prieto C. y Eduardo Contreras B. Nos hacemos responsables de la transcripción y edición de las 
intervenciones. (Eduardo Contreras Budge). 

L.T.A. 
Para comenzar, diría que encuen asistimos hoy en día a la tematización y puesta teórica de diagnóstico, con una 

tro problemática la idea de suponer que la formulación del problema. En este salvedad importante: a esta altura de las 
este tema constituya un desafío de hoy, sentido, sugiero poner un acento en el cosas y de los problemas que tenemos, 
sin precedentes históricos. No lo perci diagnóstico más que en la adopción de siento que las propuestas teóricas deben 
bo como un problema nuevo, sino más medidas de solución: ¿Qué ocurre y qué asimilarse e ingerirse con mesura: ni que 
bien como una antigua y profunda cues ha ocurrido con los comunicadores so tanta propuesta ni que tanta teoría. 
tión que penetra muchos aspectos y por ciales respecto de las nuevas tecnologías En fin, quiero decir que pueden y 
lo tanto, no me parece bien reducirlo al de la información y de la comunicación deben haber también otras aproximacio
problema de las "Nuevas Tecno logias" en general? nes. Veamos las tales hipótesis: 
solamente. En el marco de estos dos conside I a.- De carácter histórico ideológico: 

Sin embargo, en el área de las co randos señalados, tres hipótesis (o conje la formación del Comunicador Social en 
municaciones esta cuestión no ha sido turas) me parecen posibles de aislar co
suficientemente tratada y por tanto, mo bases de desarrollo para una pro- Pasa a lapág. 49 
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discurso eufórico sobre las tecnologías 
Sin embargo, y a esto queremos cuelas de comunicación, aun cuan pronto un tema que antes sólo pa dos son cuestiones que para nosotros va

Viene de la pág. 44 2.- El objeto de las facultades y es El hecho es que irrumpe así de Estos temas aparentemente relega
poco y nada de bien nos va a hacer si 

llegar, mientras ese escenario marcado do se ha ido ampliando progresiva recía preocupación de tecnócratas len mucho: las múltiples expresiones de pretendemos apropiarnos creativamente 
por las diversas nuevas tecnologías de mente, aún no está plenamente o de cornunicólogos "desubica comunicación alternativa y popular, las de nuevas tecnologías en nuestro con
comunicación se desarrolla a pasos tan definido. El paso de lo instrumen dos". Dicha irrupción tardía hace emergentes formas de comunicación texto. Y esto va mucho más allá de dis
vertiginosos y a la vez tan lejanos de no tal (que caracteriza el inicio de que de pronto uno se despierte y participatíva, las nuevas instancias de co cursos genéricos. Pasa por el análisis de 
sotros que ya ni alcanzamos a compren nuestras escuelas) hacia lo socio se encuentre con un escenario municación educativa, los nuevos desa las condiciones operativas para la apro
derlos, todavía tenemos una serie de cultural, pasando por el esquema mundial irreversible, incomprensi fíos para las viejas y a menudo simples piación y las lecciones que derivemos de 
problemas comunicativos serios, recu tismo ideologizado, ha sido confu ble y por añadidura incontrolable. tecnologías de comunicación que el co experiencias pertinentes en curso en esta 
rrentes y no resueltos en nuestros paí so. Al tratar de entender el fenó Frente a esto, nos nace el legíti municador profesional aún no domina. y en otras regiones. 
ses. meno comunicativo en todas sus mo temor ante el surgimiento de Así, a menudo ni siquiera tenemos Una segunda vertiente de las nue

dimensiones, nos encontramos un nuevo tipo de denuncismo sim acceso ni menos nos hemos apropiado vas tecnologías de comunicación como 
con bastantes dificultades en el plista, la exorcización de las nue cabalmente de las viejas tecnologías de objeto de estudio es analizar más a fon
diseño curricular, que solemos re vas tecnologías de comunicación, comunicación y de pronto siguen apare do sus implicaciones no tecnológicas: 
solver mediante ecuaciones iluso versión moderna de la etapa que ciendo, en procesión infinita, más nue qué impacto tienen en lo cultural, quéPero hay un elemento más de fon- . 
rias de sumas y restas de materias. ya pasamos en nuestras escuelas vos artefactos, instrumentos y procesos significan en el afianzarn iento o el reordo que sólo enuncio: las nuevas tecnolo
y todo ello según el libro, perso en la década de los setenta. que traerían las soluciones a los proble denamiento del poder político, qué imgías de comunicación como modificado

mas comunicativos pendientes. plican en la conformación de un modelonaje o teoría de moda. Pero así, En aquel entonces se criticaba la ras de las prácticas comunicativas de la 
nuestra concepción del deber ser orientación profesionalizante de tipo Esto debe analizarse con cuidado sociedad y de nuestras propias prácticas transnacional, en la integración forzosa 
del comunicador, del objeto de instrumentalista adornada con matices y en profundidad, sin deslumbramientos comunicativas. de nuestros países al esquema emergen
una carrera de comunicación -aun de "cultura general" y se desarrollaba y sin condenas apríorfsttcas. A niveles te, qué condiciones de vulnerabilidad se En tercer lugar, las nuevas tecno
que parezca "crecer" - cada vez se un período en el cual las escuelas fun discretos y operativos, hay que exami logías de comunicación en el contexto nos imponen .... 
va diluyendo más. Además, hay damentalmente denunciaban el orden nar las condiciones de pertinencia y las de otras preocupaciones comunicativas En fin, necesitamos dar algún tipo 
muchas discrepancias sobre qué es social y el orden comunicativo existen de respuesta que no se base en un temorcomo aquellas ya mencionadas, vale de
lo prioritario, es decir, cuáles las tes, a más de encerrarse en la contem irracional a la tecnología, que no nos de

A primera vista, el desarrollo de "sumas y restas" importantes. plación teoricista. 
cir, el problema de lo participativo, las 

je más subdesarrollados aún y que nos 

las comunicaciones en general se expan
posibilidades diversas de expresión po

Entonces tenemos un objeto po Pero más allá de las pocas y valio permita avanzar con ciertos grados de 

de mucho más aún como espacio real de 
pular, el gran norte orientador (por lo 

brísimo que ya antecede a esta sas investigaciones de fondo sobre nues menos para nosotros) cual es el esfuerzo autonomía, creatividad y esfuerzos pro

investigación, formación, políticas y ac nueva problemática que ahora se tras realidades com un icacionales, el pios. Esto significa que el esfuerzo teó

ciones, porque ahora estos adveni nos inserta: los desafíos impuestos aporte de muchos sólo fue una repeti 
por la democratización de los procesos 
comunicativos: democratización de los rico no devenga en mero denuncismo de 

mientos cubre muchos más aspectos. por el desarrollo de las nuevas tec ción. No se avanzó tanto como era de
con 

factores comunicativos, de los produc pesadillas tecnológicas totalitarias, sino 

(Conste que la simplificación conceptual nologías de comunicación. seable en aportes creativos, originales, tos, de los mensajes, de los canales, etc., que se constituya como un esfuerzo de

"nuevas tecnologtas de comunicación" 3.- Muy ligado a lo anterior: el per en contribuciones ahondadoras de lo a todo nivel: local (que es una de las co liberado para iluminar y gestar prácticas 

esconde una multitud de procesos, in fil del comunicador. La cuestión que eran elementos básicos de investiga sas que estamos privilegiando en nues de respuestas efectivas a diversos niveles 

venciones, técnicas, medios, productos, sigue siendo algo misteriosa; segui ciones y análisis que en su tiempo sí tros cursos y talleres), nacional, regio sociales. 

aplicaciones, etc.). Sin embargo, la pa mas intentando precisar qué tipo valieron la pena, sí fueron pioneras, y nal, internacional. Las nuevas tecnolo 11I 
radoja aparente -y es sólo aparente- es de habilidades, competencias y aún hoy conservan su vigencia. gías sencillamente no pueden asumirse 
que tal expansión del campo comunica destrezas debe poseer esta perso ¿Caeremos otra vez en nuevas for posibilidades de apropiación y utiliza como fenómenos descontextualizados y r I 
tivo se corresponde (por lo menos a los na, hasta dónde se expande o pue mas de denuncismo superficial, ingenuo, ción de cada nueva tecnología. A un ni con sentido y orientación autónomos. 
ojos de los propulsores más entusiastas) de expandirse su ámbito. vel superior, paralelamente a lo anterior, Por último, también deberíamos 
con una restricción de la noción de la Pero ampliado o no el perfil-rigu se requiere más trabajo teórico sobre las enfrentar las nuevas tecnologías de co
comunicación a través de su mistifica rosa o intuitivamente- en todo ca implicaciones mayores del nuevo escena municación como objeto serio de estu
ción tecnológica. so hay serios choques entre el con rio y en particular los riesgos de ence dio y reflexión en dos vertientes: una
 

Pero así, una serie de cuestiones junto de perfiles de lo que a noso
 rrarnos en un nuevo tipo de agenda en la que trate de desmitificar la euforia tec
pendientes en comunicaciones ya no tros nos gustaría que fuese e hicie cual los otros temas quizá queden rele nológica descontextualizada porque, rei
quedan en nuestra agenda de preocupa se el comunicador -utcp ías a me .gados, metamorfoseados o se constitu tero, es muy fácil entusiasmarse con una 
ciones, sino que más bien parecen diluir nudo en exceso voluntaristas- ver yan en compartimiento estanco, disocia cantidad de nuevos aparatitos disponi
se frente a las nuevas utopías tecnológi sus las demandas concretas del do, a los cuales les corresponda otro dis bles y las posibilidades que abren. Un 
cas que se nos ofrecen. mercado ocupacional o, en térmi curso discreto.
 

Hechas estas consideraciones, cen nos menos capitalistas si se qu iere,
 Para terminar, y a modo de pun

trémonos en el ámbito de la formación de los espacios comunicativos de teo solamente, sugiero que las nuevas
 

profesional. y partamos constatando las sociedades concretas, reales, en algo infantil y con buenas dosis de ma tecnologías podrían enfrentarse de va


unas cuantas cosas muy rápidamente, las cuales el comunicador podría gia, o seremos capaces de reelaborar el rios modos en el contexto de la forma


porque ya están bastante documenta tener algún rol relevante y muy asunto de las nuevas tecnologías desde ción profesional. En primer lugar, como
 

das: propio que cumplir. una perspectiva com unicacional ni! ica instrumental. Así, es necesario que el
 

1.- Un crecimiento elevad ísimo y ver 4.- La cuarta y última constatación se y madura? nuevo comunicador sepa usar, por ejem


tiginoso de las escuelas y faculta refiere específicamente a las nue Entonces, por un lado hay una se plo, un VDT (video display terminal),
 

des de comunicación social a nivel vas tecnologías de cornun icación , rie de áreas de reflexión sobre las nuevas etc., etc., es decir, dominar nuevos ins


universitario. Este crecimiento Desde luego, hay un descubri tecnologías que hay que incorporar a la trumentos como ayudas técnicas benefi
 !EDUÁRDO -CONTRERAS BUDGE, 
chileno, experto de la Fundación Friecuantitativo no ha sido acompaña miento muy tardío de su existen formación profesional'. por otro lado, es ciosas, como faeilitadoras de su tarea.
 

do por una reflexión profunda so cia que no deja de ser paradojal tán lo que antes dc norn iné las agendas Esa es una de las posibilidades de apro
 'drich Ebert en e/ESPALo 

bre el sentido y las condiciones de por razones que no alcanzo a dis perdidas u olvidadas. piación inicial de las nuevas tecnologías. 
L _formación de los comunicadores. cutir aquí. 
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discurso eufórico sobre las tecnologías 
Sin embargo, y a esto queremos cuelas de comunicación, aun cuan pronto un tema que antes sólo pa dos son cuestiones que para nosotros va

Viene de la pág. 44 2.- El objeto de las facultades y es El hecho es que irrumpe así de Estos temas aparentemente relega
poco y nada de bien nos va a hacer si 

llegar, mientras ese escenario marcado do se ha ido ampliando progresiva recía preocupación de tecnócratas len mucho: las múltiples expresiones de pretendemos apropiarnos creativamente 
por las diversas nuevas tecnologías de mente, aún no está plenamente o de cornunicólogos "desubica comunicación alternativa y popular, las de nuevas tecnologías en nuestro con
comunicación se desarrolla a pasos tan definido. El paso de lo instrumen dos". Dicha irrupción tardía hace emergentes formas de comunicación texto. Y esto va mucho más allá de dis
vertiginosos y a la vez tan lejanos de no tal (que caracteriza el inicio de que de pronto uno se despierte y participatíva, las nuevas instancias de co cursos genéricos. Pasa por el análisis de 
sotros que ya ni alcanzamos a compren nuestras escuelas) hacia lo socio se encuentre con un escenario municación educativa, los nuevos desa las condiciones operativas para la apro
derlos, todavía tenemos una serie de cultural, pasando por el esquema mundial irreversible, incomprensi fíos para las viejas y a menudo simples piación y las lecciones que derivemos de 
problemas comunicativos serios, recu tismo ideologizado, ha sido confu ble y por añadidura incontrolable. tecnologías de comunicación que el co experiencias pertinentes en curso en esta 
rrentes y no resueltos en nuestros paí so. Al tratar de entender el fenó Frente a esto, nos nace el legíti municador profesional aún no domina. y en otras regiones. 
ses. meno comunicativo en todas sus mo temor ante el surgimiento de Así, a menudo ni siquiera tenemos Una segunda vertiente de las nue

dimensiones, nos encontramos un nuevo tipo de denuncismo sim acceso ni menos nos hemos apropiado vas tecnologías de comunicación como 
con bastantes dificultades en el plista, la exorcización de las nue cabalmente de las viejas tecnologías de objeto de estudio es analizar más a fon
diseño curricular, que solemos re vas tecnologías de comunicación, comunicación y de pronto siguen apare do sus implicaciones no tecnológicas: 
solver mediante ecuaciones iluso versión moderna de la etapa que ciendo, en procesión infinita, más nue qué impacto tienen en lo cultural, quéPero hay un elemento más de fon- . 
rias de sumas y restas de materias. ya pasamos en nuestras escuelas vos artefactos, instrumentos y procesos significan en el afianzarn iento o el reordo que sólo enuncio: las nuevas tecnolo
y todo ello según el libro, perso en la década de los setenta. que traerían las soluciones a los proble denamiento del poder político, qué imgías de comunicación como modificado

mas comunicativos pendientes. plican en la conformación de un modelonaje o teoría de moda. Pero así, En aquel entonces se criticaba la ras de las prácticas comunicativas de la 
nuestra concepción del deber ser orientación profesionalizante de tipo Esto debe analizarse con cuidado sociedad y de nuestras propias prácticas transnacional, en la integración forzosa 
del comunicador, del objeto de instrumentalista adornada con matices y en profundidad, sin deslumbramientos comunicativas. de nuestros países al esquema emergen
una carrera de comunicación -aun de "cultura general" y se desarrollaba y sin condenas apríorfsttcas. A niveles te, qué condiciones de vulnerabilidad se En tercer lugar, las nuevas tecno
que parezca "crecer" - cada vez se un período en el cual las escuelas fun discretos y operativos, hay que exami logías de comunicación en el contexto nos imponen .... 
va diluyendo más. Además, hay damentalmente denunciaban el orden nar las condiciones de pertinencia y las de otras preocupaciones comunicativas En fin, necesitamos dar algún tipo 
muchas discrepancias sobre qué es social y el orden comunicativo existen de respuesta que no se base en un temorcomo aquellas ya mencionadas, vale de
lo prioritario, es decir, cuáles las tes, a más de encerrarse en la contem irracional a la tecnología, que no nos de

A primera vista, el desarrollo de "sumas y restas" importantes. plación teoricista. 
cir, el problema de lo participativo, las 

je más subdesarrollados aún y que nos 

las comunicaciones en general se expan
posibilidades diversas de expresión po

Entonces tenemos un objeto po Pero más allá de las pocas y valio permita avanzar con ciertos grados de 

de mucho más aún como espacio real de 
pular, el gran norte orientador (por lo 

brísimo que ya antecede a esta sas investigaciones de fondo sobre nues menos para nosotros) cual es el esfuerzo autonomía, creatividad y esfuerzos pro

investigación, formación, políticas y ac nueva problemática que ahora se tras realidades com un icacionales, el pios. Esto significa que el esfuerzo teó

ciones, porque ahora estos adveni nos inserta: los desafíos impuestos aporte de muchos sólo fue una repeti 
por la democratización de los procesos 
comunicativos: democratización de los rico no devenga en mero denuncismo de 

mientos cubre muchos más aspectos. por el desarrollo de las nuevas tec ción. No se avanzó tanto como era de
con 

factores comunicativos, de los produc pesadillas tecnológicas totalitarias, sino 

(Conste que la simplificación conceptual nologías de comunicación. seable en aportes creativos, originales, tos, de los mensajes, de los canales, etc., que se constituya como un esfuerzo de

"nuevas tecnologtas de comunicación" 3.- Muy ligado a lo anterior: el per en contribuciones ahondadoras de lo a todo nivel: local (que es una de las co liberado para iluminar y gestar prácticas 

esconde una multitud de procesos, in fil del comunicador. La cuestión que eran elementos básicos de investiga sas que estamos privilegiando en nues de respuestas efectivas a diversos niveles 

venciones, técnicas, medios, productos, sigue siendo algo misteriosa; segui ciones y análisis que en su tiempo sí tros cursos y talleres), nacional, regio sociales. 

aplicaciones, etc.). Sin embargo, la pa mas intentando precisar qué tipo valieron la pena, sí fueron pioneras, y nal, internacional. Las nuevas tecnolo 11I 
radoja aparente -y es sólo aparente- es de habilidades, competencias y aún hoy conservan su vigencia. gías sencillamente no pueden asumirse 
que tal expansión del campo comunica destrezas debe poseer esta perso ¿Caeremos otra vez en nuevas for posibilidades de apropiación y utiliza como fenómenos descontextualizados y r I 
tivo se corresponde (por lo menos a los na, hasta dónde se expande o pue mas de denuncismo superficial, ingenuo, ción de cada nueva tecnología. A un ni con sentido y orientación autónomos. 
ojos de los propulsores más entusiastas) de expandirse su ámbito. vel superior, paralelamente a lo anterior, Por último, también deberíamos 
con una restricción de la noción de la Pero ampliado o no el perfil-rigu se requiere más trabajo teórico sobre las enfrentar las nuevas tecnologías de co
comunicación a través de su mistifica rosa o intuitivamente- en todo ca implicaciones mayores del nuevo escena municación como objeto serio de estu
ción tecnológica. so hay serios choques entre el con rio y en particular los riesgos de ence dio y reflexión en dos vertientes: una
 

Pero así, una serie de cuestiones junto de perfiles de lo que a noso
 rrarnos en un nuevo tipo de agenda en la que trate de desmitificar la euforia tec
pendientes en comunicaciones ya no tros nos gustaría que fuese e hicie cual los otros temas quizá queden rele nológica descontextualizada porque, rei
quedan en nuestra agenda de preocupa se el comunicador -utcp ías a me .gados, metamorfoseados o se constitu tero, es muy fácil entusiasmarse con una 
ciones, sino que más bien parecen diluir nudo en exceso voluntaristas- ver yan en compartimiento estanco, disocia cantidad de nuevos aparatitos disponi
se frente a las nuevas utopías tecnológi sus las demandas concretas del do, a los cuales les corresponda otro dis bles y las posibilidades que abren. Un 
cas que se nos ofrecen. mercado ocupacional o, en térmi curso discreto.
 

Hechas estas consideraciones, cen nos menos capitalistas si se qu iere,
 Para terminar, y a modo de pun

trémonos en el ámbito de la formación de los espacios comunicativos de teo solamente, sugiero que las nuevas
 

profesional. y partamos constatando las sociedades concretas, reales, en algo infantil y con buenas dosis de ma tecnologías podrían enfrentarse de va


unas cuantas cosas muy rápidamente, las cuales el comunicador podría gia, o seremos capaces de reelaborar el rios modos en el contexto de la forma


porque ya están bastante documenta tener algún rol relevante y muy asunto de las nuevas tecnologías desde ción profesional. En primer lugar, como
 

das: propio que cumplir. una perspectiva com unicacional ni! ica instrumental. Así, es necesario que el
 

1.- Un crecimiento elevad ísimo y ver 4.- La cuarta y última constatación se y madura? nuevo comunicador sepa usar, por ejem


tiginoso de las escuelas y faculta refiere específicamente a las nue Entonces, por un lado hay una se plo, un VDT (video display terminal),
 

des de comunicación social a nivel vas tecnologías de cornun icación , rie de áreas de reflexión sobre las nuevas etc., etc., es decir, dominar nuevos ins


universitario. Este crecimiento Desde luego, hay un descubri tecnologías que hay que incorporar a la trumentos como ayudas técnicas benefi
 !EDUÁRDO -CONTRERAS BUDGE, 
chileno, experto de la Fundación Friecuantitativo no ha sido acompaña miento muy tardío de su existen formación profesional'. por otro lado, es ciosas, como faeilitadoras de su tarea.
 

do por una reflexión profunda so cia que no deja de ser paradojal tán lo que antes dc norn iné las agendas Esa es una de las posibilidades de apro
 'drich Ebert en e/ESPALo 

bre el sentido y las condiciones de por razones que no alcanzo a dis perdidas u olvidadas. piación inicial de las nuevas tecnologías. 
L _formación de los comunicadores. cutir aquí. 
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Formación del comunicador
 

Un estudio de los diferentes 
plane s de nuestros 

establecimientos educativos, 
muestra la falta casi total 

de un análisis de la 
cuestión tecnológica. 

y nuevas tecnologías
 

Sabemos que exi;ten muchos desajios y problemas pendientes en la formación profesional del co
municador. A ellos se agrega el que motiva la controversia en este número de CHASQUI. Pero no se 
trata tanto de una controversia entre los panelistas como de su preocupacián compartida ante tenden
cias existentes ell la formación profesional que simplemente ignoran la nueva problemática. Esta igno
rancia y despreocupación está claramente vinculada al modo general en que se concibe la formación 
profesional. OJmo señala Luis Torres, ésta se halla contaminada por la actitud humanista renacentista 
de rechazo a la máquina y la técnica. Daniel Prieto recalca la necesidad de defender el oficio cotidia
no del comunicador e introduce la noción de apropiación pertinente de las nuevas tecnologias. Eduar
do Contreras vincula la problemática a otras agendas pendientes y sugiere modos de incorporarla a la 
formación profesional. Pero como indica Walter Neyra, el asunto no pasa por agregar un curso o mate
ria, sino que toca a errores básicos en las relaciones escuelas-sociedad y entre profesores analistas ver
sus técnico-prácticos. Queda claro, además, que la discusión traseiende al problema de las "nuevas" 
tecnolo oias. 

Afortunadamente, ya comienza a haber cierta conciencia generalizada sobre el tema de esta con
troversia: en México, CONEICC lo abordó como tópico central de su IJI Encuentro (10/84). Asimis
mo, será el tema del V Encuentro de l'ELA¡:ACS (Bogotá, 9/85). Dicha federación espera que las 
Asociaciolles Nacionales lo discutan antes, como ya lo decidió APFACOM-Perú para su VIII Encuen
tro. 

La controversia que CHASQUI presenta es resultado de una concurrida mesa redonda sobre el te
ma, realiz ada durante el Sirnposium "Las OJmunicaciones en el Año 2.000" bajo la conducción de Da
niel Prieto C. y Eduardo Contreras B. Nos hacemos responsables de la transcripción y edición de las 
intervenciones. (Eduardo Contreras Budge). 

L.T.A. 
Para comenzar, diría que encuen asistimos hoy en día a la tematización y puesta teórica de diagnóstico, con una 

tro problemática la idea de suponer que la formulación del problema. En este salvedad importante: a esta altura de las 
este tema constituya un desafío de hoy, sentido, sugiero poner un acento en el cosas y de los problemas que tenemos, 
sin precedentes históricos. No lo perci diagnóstico más que en la adopción de siento que las propuestas teóricas deben 
bo como un problema nuevo, sino más medidas de solución: ¿Qué ocurre y qué asimilarse e ingerirse con mesura: ni que 
bien como una antigua y profunda cues ha ocurrido con los comunicadores so tanta propuesta ni que tanta teoría. 
tión que penetra muchos aspectos y por ciales respecto de las nuevas tecnologías En fin, quiero decir que pueden y 
lo tanto, no me parece bien reducirlo al de la información y de la comunicación deben haber también otras aproximacio
problema de las "Nuevas Tecno logias" en general? nes. Veamos las tales hipótesis: 
solamente. En el marco de estos dos conside I a.- De carácter histórico ideológico: 

Sin embargo, en el área de las co randos señalados, tres hipótesis (o conje la formación del Comunicador Social en 
municaciones esta cuestión no ha sido turas) me parecen posibles de aislar co
suficientemente tratada y por tanto, mo bases de desarrollo para una pro- Pasa a lapág. 49 
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Controversia 

Eduardo Contreras Budge 

Daniel Prieto Castillo 

Luis Torres Acuña: 

Walter Neira Bronttis: 

Las iniciales al comienzo de cada 
artículo, corresponde al no mbrc 
del respectivo autor. 

Viene de la pág. 45 "Vulgata ", como fue calificada, posibi intelectuales y humanistas frente a la 
~__• ~"- - ~~- ~ ~= D 10 relativo a las disciplinas tecnológicas, litó materialmente la reforma de la Igle tecnología. 

se encuentra profundamente contamina sia, porque el pueblo accedió directa Una de las expresiones máximas 
da con la vieja problemática -de origen mente a los textos sagrados y pudo de de estas tesis la constituye la escuela de E.CB. -----------------------------., 
particularmente renacentista- consti batirlos más allá del discurso oficial. Frankfurt (Adorno, Marcuse, etc.), con 

Habría que partir acotando qui duetos, nos son fundamentalmente aje ta, pretendiendo que no existe o que no tuída por la actitud del humanista fren Pero ahora, ya en los tiempos mo sus conceptos sobre la industria cultural 
zá que no soy un experto en nuevas tec nos, Todos los componentes para un es relevante. Muy por el contrario, el es te a la Tecnología; por la disposición de dernos, pensemos en la tenaz oposición llamada también industria manipuladora 
nologías de comunicación; mis puntos sistema mundial digitalizado de servicios cenario en gestación tiene que ver con rechazo que el intelectual (humanista) desatada por los intelectuales norteame de la conciencia. A ellos se les acusa, 
de interés personal en las comunicacio de información (ISDN) ya están disponi cuestiones e intereses fundamentales de siente por la máquina y por la técnica. ricanos y europeos, frente al apareci por ejemplo, de reivindicar, en definiti
nes están por otros lados. Sin em bargo, bles y de hecho funcionando en varias América Latina y del Tercer Mundo, de Esta cuestión, que también viene miento de la radio y del cine primero y va, la vieja. tesis platónica sobre las éli
uno no puede estar sino extremadamen áreas de interés prioritario para el nuevo los modelos y estilos de desarrollo que -como todas las cosas- de los filósofos luego de la televisión. tes de los intelectuales como élites de 
te consciente sobre el problema. Se está tipo de desarrollo de los países altamen deban -o puedan- implementar, dentro griegos, se acrecentó notablemente con Expresión de todo esto fue el de poder.
 
gestando, nos guste o no, un nuevo esce te industrializados y de las corporacio de su ya frágil posición en el orden eco
 la revolución industrial. Pensemos en el sarrollo de toda una ideología de denun Aterrizando violentamente en 
nario mundial de comunicaciones que se nes transnacionales. nómico internacional actual. famoso manifiesto de William Morris y cia contra la socialización, banalización, nuestro mundo de aquí (América Lati
desarrolla a pasos agigantados y en el Esto no es algo que simplemente John Rusk in en Inglaterra en que de vulgarización, estandarización y masifi na) y de ahora, podemos constatar que, 
cual los actores, los procesos, los pro- podemos descartar de un modo simplis- Pasa a la pág. 46 nuncian la "Demontzacián" de la má cación del saber, de la cultura, de las ar centralmente, los cuadros académicos 

quina. tes y de las ideas. Estas han sido y son que conducen y orbitan los proyectos 
También el desarrollo de las dife verdaderas consignas en la lucha de los formativos del comunicador social son 

rentes disciplinas llevó a la instituciona exclusivamente de origen humanista 
lización de los compartimentos estanco (cíentístas sociales). 
del saber, de modo que unos no pueden Pensemos que la lógica del núme
dedicarse al área de los otros. ro, de la medición, la cuantificación, y 

Pensemos en los filósofos que se aún de la técnica, pese a las influencias 
negaron a mirar por el telescopio de Ga del empirismo y del funcionalismo enLa formación del comunicador 
lilei, porque ese aparato brujo impugna está contaminada por el América Latina, constituyen una base 
ba las viejas tesis acerca de que la tierra rechazo del intelectual parcial, accidental, más que sustancial 
era el centro del universo. El sabio sólo humanista a la máquina y de los planes y programas de estudio. 
pedía que miraran. Por otra parte, ligado a lo antela técnica. 

Pensemos en la oposición también rior, podemos afirmar que las ideologías 
de la iglesia que se negó a imprimir la Bi progresistas de distinto origen que pug
blia, y pensemos también en que esta nan por hegernonizar en el combate po
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DANIEL PRIETO CASTILLO, argen
tino, experto de la Fundación Frie
drich Ebert en CIESPAL 



COMUNJ("i\CION MASIVA: DISCURSO y PODER 
Jesús Marrin 8arhcTI/ I'á¡:ina.~ 24r; 
1971-: US$7.00 

RAl)fOUIl USION PARA LA INNOVA(:ION 
JnH'fFsdu'nh(lcJ¡ l'áKina,~ 208 
IV"!,'; US$7.00 

SICOLDGIA DE LA COMUNICACION FOCIAL 
Gerharú Ma/erzke PIÍgiIUIS367 

/977 US$8.00 

Páginas292 
US$8,OO 

28. COMUNICACION RADIOFONICA 
Marco Vinicio Esealante 

MANUAL DE GRUPOS DE APRENDIZAJE 
RADlorONl<.:O 
CJESPAL Páginas280 
1980 US$7.00 

PROXIMAS PUBLICACIONES 

27. EN EL LUGAR DEL HECHO 
Manual del reportero de Televisión 
José Luis Saez 

Un detenido enudío de cómo los medios de difusión 
influyen o pueden influir positivamente en el proceso so
cial de la opinión púhiica, 
Se trato de suministrar a los interesados en la materia, un 
texto de consulta y de estudio, para la ulterior diluci
dación de la problemática de la opinión pública y su estre
eha vinculación con las funciones de los sistemas naciona
les e internacionales de difusión, de información y comu
nicación, dentro de la intrincada trama de las realidades 
comunicacionales de los paises en desarrollo, en especial 
de América Latina. 

Un moderno método para la utilización de la radio como 
instrumento de Dprendi1.Oje de wandes conglomerados, cu
yos elementos esccnciates son la participación activa .v 
continua de las personas y la orientación eficaz para et to
gro de Sil propio desarrollo, Este método ha sido utilizado 
con prácticos y excelentes resultados en paises de otros 
continentes, 

26. EFECTOS DE LA COMUNICACION 
Eduardo Santo ro 

25. DISEi'lo GRAFICO 
Radies Vilmos y Ritter Aladar 

Texto útil y adecuado para las escuelas de Ciencias de lo 
Comunicación. Trato didácticamente todos los generos 
periodísticos, y ofrece, en cada uno de ellos, Una varie
dad de ejemplos. 

OBRAS EN IMPRENTA 

23. LA NOTICIA 
Jorge Valdez 

Un análisis amplio y muy t-íen documentado sobre las 
principales agencias internacionales de rmtíeias y sus 
influencias en el desenvotvnníento económico, social 
y político del mundo. especialmente cn los paises kuí
noamcricanos. 

24. EL COMUNICADOR POPULAR 
Mario Kaplún 

La tradicional llamada discoteca es uno de los componen· 
tes claves de la emisora. El/a contiene todo el materúJ] 
sonoro que lleno de información y alegria los hogares. Sin 
embargo, este lugar tan frecuentado y útlí. suele ser el más 
olvidado, convirtiéndose en la cenicienta de fa emisora. 
Este libro se ha escrito conoeiendo los afanes y ongustitls 
que paSan algunos productores, locutores Y conrolenstas, 
y hasta los mismos discotecan'os cuando tienen que buscar 
en materiJJlespedfico; discos, cassetes, cintas y cartuchos. 
Sugiere formas de sacar mejor proveeho del material sono· 
ro que reposa en las fonotecas. 

20. LAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE NOTICIAS Y 
EL TERCER MUNDO 
Raquel Salinas Páginas460 
1984 US$8.00 

Texto completo que enseña cómo debe llevarse la con
tahi/idad en las emisoras populares. Tienen extraoraí
noria utilidad para directores de emisoras que requieren 
de ideas básicas de administración y para contables que 
necesitan un sistema coherente y completo de cantabííi

dad, 

18. OPINION PUBLICA Y MEDIOS DE DlFUSION 
Luis Anihal Gómez Páginas 392 
1983 US$8.00 

21. LA CONTABILIDAD EN LA EMISORA POPULAR 
AII'onio Cabezos Páginas406 
1983 US$8.00 

22. LA FO-NOTECA EN LA EMISORA POPULAR 
Amable Rosario Páginas 168 
1984 US$5.00 

19. GENEROS PfRIODlSTlCOS 
Juan Gargurevích 
1983 

15. PRINCIPIOS TFCNOLO(;((OS: VIDI~O y CINE 
I.lli~· Maúas Ech('xaray l' Alhl'rto '["mi/o PiÍxinos372 
1980 US$8.50 

El auto, recoge en forma acertada y amena todo aquel 
conjunto de pequeños-grandes detalles que reunidos hacen 
que funcione una radiodifusora, no solamente tomando 
en cuenla la parte técnica como hase de este inmenso 
enaanaie, sino principalmente las caraeteriaicas del ele
mento humano que la conformo. 

I-:¡ eje'ni( io eh' Id Jilm' 1'''''lrl',I"üíJl dd pnlsa/llil'II/IJ dehe 
K//urdur l'f'r,'dw rl'loo"'1/ ('(In las 111'cesldades l' onjall'lIs 
di' la \'''1 ¡,',Iad, .ti .\"(' qIÚ('f" ('1'I/ar IlIH' l/l/OS {'OC(lS ¡:nlpos 
I'IJI('I¡/ud()~ ¡'UI/ 1".1' ("('Illr,)I' di' deán/m ('cn"úmica .l' polÍ
ticu. adlllillis'n'/1 la ("/}/J/ullicaf"Íríll ,'" Sil hl'II<'jiclO. 

f:sla ohra I's,á idell'if/cada ('011 el PTO{"¡ÚIo de Clh"SI'A1,; 
IJillJ,:IIIJS!lI'ar ,\'lIl1a('i(JI/l'~ dI' ('ulIll/l/;n.l,'j¡íll \' trahajar en 
l/lIa liJlca I'VI('('ulutil'(/ (lile I,('rmita formllla, (("orías!/le
dial/(I' ¿JI ("/(olrs ,JOda/l/fJs {/i'(il/irnll('srror('alidad. 

J-:l reportaje como instrumento más acabado de tacomu~ 

nicación social, es analizado en este manual en todo su 
proceso. Medianze ejemplos ííustrativos cnseiia didóetica
mente a concebir. proyectar y elaborar esta forma de 
mensaje. Lomo innovación, el manual tiene, aderruís,sec
ciones destiFlOdas a la revistan de conocimientos y ejerci
cios prácticos por parte del lector. 

íin ocho paises latinoamericanos, dcstuvadns autores ana
lizan las notiucas nacíonates de comunieacion, sus carac
terisfitas especiales, sus aciertes y deSDcieTff)S, T1'flejando 
casos poílticas diferentes: en unos constituyen instru
mentos eficaces para la promoción de programas J' pro
yectos de desarrollo: rn otros. son vehículos para acentuar 
más los sistemas de ilomínaríon .1'depelldel/cia. UI/ lihro 
e.1:u'pcionalpor su cOfl{('nido. 

la Comunicación Institucional tratada como una discipli
na destinada a fortalecer los esfuerzos de las instituciones 
publicas para optimizar la eficacia de su gestión a favor 
del desarrotto y cambio. t.as autoras introducen en este tí
hro nu{'I'OS modelos de comunicación institucional de ma
nera que la comunicación fluya tanto dentro como hacia 
afuera de una institución, 

10 COMUNICACION PARA LA DEPENDENCIA O 
PARA EL DESARROLLO? 
AntlJnio Garete Páginas410 
1980 US$8.50 

l(j ('OMUNICACION y CAMBIO SOCIAL 
Maru) ()rli'J/ic: AndralJe r Pl'ter Scl1l'nl..d 

IWW 

t"sre libro plantea una de las interrogantes más apasionan
tes de la problemática contemporánea: el espeetacutar 
adelanto científico y tecnológico de los medios de comu
nicación consttruve un factor para promover el desarrollo 
de nuestros países; o por el contrario, son vehículos que 
refuerzan sistemas de opresión, injusticia y dependen
cia? El autor hace al respecto un concíensuda onátisispara 
llegar a talentosas conclusiones. 

UI/O de los pocos libros que tratan con profundIdad /o 
Ciencia de la Opinión Púbtica. Sil importancia adquiere 
niveles elevados SI se considera que las incipientes üeno 
crecías latinoamcncanas se l'en reiteradamente afectados 
pDr la manipulación arbitraria de la opinión pública. 1:::1 
autor hace un Imlmfrante. estudio sobre el tema. 

f,o.\" Irahajos de esta puhlicad/m. además de oporto' diaK
lIáslicos e()lItplero.~ whrc el estado de los medios dc 
comllnicación ('JI algunos pai.\'('s, cOJltie/ll'nrm Itl.nnllt/en· 
to f/wtpdoJ{l¡:ic(J pura los al/álisi.~ de las sitUadoncs dc 
C(Jf1lllr¡jeaci(;1I 
Se' trala dI' 1/11 lihm récl/ico. dl'.~tiflado a introducir a es
'tUlla7ltcs .1' Kente infeTesada el1la ('olllprl'l/sión de/allada 
di' la naturuleza, de [p~' Ilrincipio.\", di' los IIII'callislltos de 
(JW'radóll, de [aJo:('ara("/("T¡~ti<'a~ rh'lliuJ~ l' los (lTopásüos 
di' dos II/edms di' CO/llllnlf'aci/ll/ 101/ familiarizados a la 
I'ldu dd Iw1lthre cOlltl'lIIl'orállco, como SOI/ la TV l' el 
dnr. 

I f. LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA 
Jimnry García earfll1rKo Páginas450 
1980 US$8.00 

14. POlITlCAS NACIONALES DE COMUNICACION 
Variosautores Páginas66fJ 
1980 US$8.50 

13. LECCIONES DE OPINION PUBLICA 
vttatiano Rovtgauí 
1980 

12. COMUNICACION INSTITUCIONAL: ENFOQUE 
SOCIAL DE RELACIONI-".SPUBLICAS 
Maria l.uísa Muriet y Gilda Rora Páginas358 
1980 US$8.00 

Páginas363 
US$8.00 

Páginas258 
US$8.00 

Páxinas307 
US$7.50 

CINE Y TV A BAJO COSTO 
Dietrich Berwaneer 
1977 

EL ROL DEL PERIODISTA 
Cremiída Arouio Medína 

1980 

PLANIFICACION y COMUNICACION 
ttoracto Maninsde Carvaího y 
Juan Día: Bordenave 
1978 

Esto dirigido a enseñar técnicas para escribir y realizar 
buenos programas de radio. Trata de establecer uno peda
goKia de la radio consustancíada ron las exigencias es
pecificas del medio, Desarrolla la técnica del guión radio
fónico y el proceso completo de lo realización de progra
mas, desde el ensayo a la grabación. Incluye numerosos 
ejemplos de guíonet. 

Es una obra de indiscutible valor para todos quienes están 
interesados en transformar a 10radiodifusión en un medio 
útíl y eficaz para la comunidad. 

El autor ofrece en este libro un novedoso y moderno 
manual de utilización del cine y la teíevísión al menor 
costo posible. Estos dos medios de comunicacián social 
ron singularmente importantes en los actuales procesos 
de cambio en las sociedades subdesarrotmaas por lo que 
su óptimo utilización, a un costo econÓmico, es de gran 

importancia poro los comunicadores sociales del conti
/lente. 

l.s un tratado de sicología y comunicación social que ana
liza e interrelaciona los conceptos básicos v los elementos 
que intervienen en la comunicación rocitrl y sus efectos 
sicológicos. t"l autor estudia, uno por uno, los diferen
tes aspectos de este proceso y deja abierta la puerta para 
futuras tnvestígacíones respecto del impacto de los medios 
de comunicación social en lo esfera del comportamiento 
humano, 

La autora de este lihro pone de relieve lo eomplejidad 
de características que todo profesional de comunicación 
debe reunir para desempeñar el rol que la sociedad exige. 
Exalta las virtualidades del periodista, su personalidad y 
su conüante lucha por taenttftcarse como portaestandar
te de las grandes reivindicaciones del pueblo. 

La comunicación social está íntimamente comprometida 
COII el desarrollo de la educación, la ciencia y lo cultura; 
de manera especial, en los pa(ses en vias de desarrollo. 
Este lihro ofrece al periodista y estudiante de periodismo 
una serie de normas que le permitirán tener acceso al di
[icíl campo de la investigación, la tecnología y la ciencia, 
a fin de que pueda contribuir a su difusión y conoctmien
ro con propósitos de innovación y cambio, 

}:II l!([i.l"I'.\· dd tercer IlIImdll se han 1/cI'adfJ adc1J:mll" prIJ
l!.f(Jl!la~ (1<' rutlio y 7"1",oricntados al camhio. I:"sdtcnhach 
111I ,'\p/'Tfo alemán I'n pflw,amaciún de radio l' tdc)"i· 
sir'J/I /'011 jI/I/'S tll' desano/l(l, allali:a en profundidad 
I'J()~ prl!J:ru/lIIJ.\· l" .w,úerf' //Ilidlllos esp('cíficfls puru d 
Itll'jor I'JlI!'''"'' dI' ro rlldio l' ill r~' para cll'amnfO s(ldlli. 

Un titulo cierramente espectante. Nadie duda en el mun
do de hoy sohre la imporlancia de la moderna comunica
ción social. Sin emhargo, pocos confJcen respeclo de /o 
planificación del uso de la comunü:oción con fin('s y oh
jetivos determinados. Cual/do se hablo de desarrollo o de 
¡",/Ovación, la planificación resulta trascendental; J' del 
acierto con que puedan emplearse los medios de ('omu
n¡"cació" social, dependerá. en mayor 11 mellor ¡:rado, /o 
ljectil'ldad de tales proyectos. 

PERIODISMO EDUCATIVO Y CIENTlrlCO 
Címpec-OtiA Páginas205 
1977 US$5.60 

r."/ complejo lellla de la St'miolo)da es tra::;ladado en eUI' 
lihm al campo di' la comunicación social. ,1l:srís Martin 
Barh('Tp,11I/0 de Ips pocos expertlls ('11 la lenuitica di' los 
siplificados l' c(Jnnotal'Íoru'~ de lcnxl1ajc. ('/HOYO 1m /ihro 
qlH' Ilóll' il/dl/dah/e inrportancia puro d liSO (,O"f'clo dI' 
/o COlllwlícaci/m social en nlle~·trl1 tiempo 

PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO: 
EL GUION - LA REAUZACION 
Mario Kaplún Páginas460 
1978 US$8.00 

3. 

4. 

s. 

6. 

5. 

LUIS TORRES ACU~A. chilcl/o. cs 
Director .1' /u/1Iiador dcllll7ti¡;lI() IlIsti
tuto SUf)('rior dc COlllllllicacirjl7 l' ¡Ji
S%. hoy IlIstituto SIIf!erio}' dc Artc .1' 

Cicncias Sociales (A RCISJ. quc acaba 
de abrir su !,osl-grtu{o ell COlllunica
ción Sociaf. A ROS. l)irillcos 2045, 

Santiago de Chile. 

3.- Existe una carencia profunda de 
modelos teóricos operacionales 
para el diseño curricular y los que 
existen son sistemáticamente ig
norados por los planificadores do
centes universitarios. Frente a la 
lógica de una racionalización en 
favor de maximizar los rendimien
tos, se opta por el terreno de la 
negociación política a la hora de 
la selección de los planes y progra
mas de estudios y de los profeso
res. 

4.- Existe una gran confusión de pla
nos y niveles formativos: no hay 
claridad para delimitar el nivel 
axiológico del operacional, el teó
rico del práctico. Frente a la dis
yuntiva de 'comunicador versus 
cornunicólogo' podemos decir que 
nos quedamos con un "comunicó
pata". Finalmente, existe una vi
sión ingenua del problema de la 
especialización, ignorando que es
ta cuestión depende del nivel y vo
lumen de exigencias profesionales 
que demanda el medio ocupacio
nal, y del grado y complejidad d ís
tiplinario que reclama una deter
minada área para hacerse autóno
ma e incompatible de asimilarse 
y adquirirse conjuntamente con 
otros contenidos formativos. ~ 

Frente a la disyuntiva de 
'comunicador versus 

comunicologo ' nos quedamos 
con un "comunicópata". 

eficiencia y la rentabilidad del mercado. 
En América Latina esta postura 

positivista desconfía del rendimiento y 
la rentabílidad que puede proporcionar 
la inversión tecnológica en la universi
dad; incluso en las disciplinas propia
mente tecnológicas normalmente las 
universidades latinoamericanas disponen 
de pocos recursos tecnológicos, usual
mente atrasados; obtenidos más bien 
por donaciones y merced a gestiones 
parciales, más que a iniciativas y políti
cas institucionales. En el área de la co
municación social, este problema se ve 
agudizado y acrecentado por el hecho 
de que las propias estructuras burocráti
cas universitarias no se plantean políti
cas al respecto. Por lo tanto, las escue
las de comunicación social no disponen 
y casi no pueden disponer de estos re
cursos tecnológicos. 

En contraparte y reforzando lo 
anterior, se constata que los grandes me
dios de comunicación, canales de televi
sión y periódicos, prefieren enviar a sus 
profesionales y técnicos a especializarse 
en el extranjero y en las propias indus
trias tecnológicas que comercializan sus 
equipos. 

Además. las universidades no desa
rrollan políticas de vínculo con las gran
des empresas; tal vez, y entre otras co
sas, por una propia noción ingenua de la 
autonomía universitaria. 
3a. El perfil del comunicador social, 
en tanto que formación universitaria es
tá y sigue estando en crisis. Algunos ele
mentos que ponen de manifiesto esta hi
pótesis son: 
1.- La noción de periodista viene de 

"periódico"; su oficio no supera el 
manejo de la palabra y del impre
so: a pesar de la evolución de los 
medios audiovisuales la imagen to
davía le es ajena: hace "fJYC 11 sa " 
en la televisión, la imagen es un re
lleno o una pura cosmética,.. 

2. No se tienen acotados los límites 
formativos y no se plantea allí el 
problema de la cuestión tecnológi
ca. Por sobre cualquier considera
ción amable, el periodista es una 
suerte de humanista e inteleclual a 
medias. 

lítico en América Latina ejercen una 
marcada influencia teórica en la forma
ción de los comunicadores sociales en 
la región; y poseen una actitud práctica
mente espontánea y no reflexiva, y aún 
un tanto sectaria frente a la preocupa
ción por el desarrollo de oficios y habi
lidades en los alumnos. Generalmente 
ponen el acento en los planteamientos a 
nivel macro-social, postulando con ello 
la formación de "apo calip uco s" (para 
recordar a Eco) de la comunicación: 

enfatizan [a formación crítica por 
sobre la formación en el desarrollo 
de habilidades y oficios; 
reniegan de la técnica y de la lógi
ca de las perillas y de las máqui
nas. 
Esta cuestión lleva, normalmente, 

a que los cuadros más inteligentes (con 
o sin comillas) y afines a la teoría se ini

cien en estos modelos teóricos, encami
nándose preferentemente por los derro
teros de la política; en tanto que los sec
tores más conservadores y menos cr ít i
cos se capacitan como 'integrados' (si
guiendo a Eco) que laboran en los me
dios clásicos de comunicación social. 

Ligado a lo anterior se constata 
que la práctica académica universitaria 
en América Latina se siente más afín 
con la producción de ideas, que con el 
trabajo práctico concreto y con el ma
nejo técnico. Intrínsecamente, parece 
ser que el académico constituye una for
ma de idea-lista, que en cuanto tal, cul
mina su quehacer dejando la idea-lista 
(disculpen el juego de palabras), supo

niendo que otro actor, de rango inferior 
por supuesto, se encarga de trasladar es
ta idea-lista al terreno de 10 concreto y 
del hacer práctico. 

En los hechos, el adiestram iento 
técnico y el desarrollo de habilidades re
lativas a los oficios propios del comuni
cador, se adquieren en el trabajo propio 
en los medios, más que en las escuelas 
de comunicación social. 
2a.- Relativa al modo de producción: 
Los grandes recursos tecnológicos en el 
mundo occidental se desarrollan sobre la 
base de la lógica de la productividad, la 

La noción de periodista viene de 
"periódico"; su oficio no supera 

el manejo de la palabra y 
del impreso. 

50/ controversia _, ~ _ 



ANEXO 1 - ESCENARIOS AÑo 2000 - TABLA SINTESIS 

ASPECTOS ECO-DE SARROLl O CRECIMIENTO ECONDHICO MODE R1H ZAC tON 

PAPEL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

· 

· 

Mejorar condí ci ones de vi da 
de le pODlación 
Di~pon1ble mayor numero de 
c tudadano s 

· 
Importante recurso económico 
Aplicado prioritariamente 
a1 s j s tema producl i va 

· 

· 

Vpctor de integraclo" y 
rrodem1zación 
Diseminación de conoc f mt ent os 
e informaciones 

. INVERSIONES A REAL!- . 
ZAR/INVERSIONES REA
LIZADAS (1 PIS A.A.) 

1,99 (0,47%) 2,10 (0.5%) 3.53 (0,841) 

.% INV.SER.ND TEL' 6'4 201 25t 

SEGMENTOS 
PRIORITARIOS 

· 
· 

Pobre y baja renta 
Sector rural 

· 
· 

Empresas grandes y medias 
f,lla renta · 

Renta media 
Empresas pequeñas y medi as 

TELfl 00 HAll 19 10 20 

SERV lelOS 
PRIORITARIOS 

· 
· 

· 

Postos púb ¡ i cos 
Videotexto e 1nlerligación
de mi eros 
Transmi s i on de datos alta 
velocidad 

· 

· 
· 

Yideotexto e interligacion
de mi eros 
Telesuperv\sió~ 
TV por cab1e 

· 
· 

Yideotexto e fnterligación de 
mi cr'os 
TV por cable 
Automatización de escritorios 

ASPECTOS 
TECNOLOGICDS 

· 

· 
· 
· 

Reducción de costos 
inversiones 
Aumenlo densidad de trafego 
Servicios de uso público 
Acepta reducción del padron
de atendí mi ento 

· 

· 

Sistemas y servicios con 
elevada eficiencia 
económica 
Acepta importación para 
mantener la vanguardia 

· 

· 

Sistemas y servicios de alta 
eficiencia socio-económica 
Tecnolog18 nacional 

ASPECTOS 
REGIONAlES · Dispersión geografica · Concentración de mercados · Descentralización 

(') Periodo: 1980-2000 

CONCLUSIONES 

E
l desarrollo cualitativo de la tecno
logía, observado actualmente, 
ofrece a los países en desarrollo 

la oportunidad de transponer en el cam
po de telecomunicaciones, la distancia 
que los separa de los países industrializa
dos. 

Brasil, reconociendo tal oportuni
dad, estableció un programa adecuado y 
realista en relación a las necesidades y 
potencialidades nacionales, apoyado en 
una estructura de I&D industrial conce
dente con sus posibilidades, mereciendo 
destacarse: 

el modelo adoptado para la pre

sentación de servicios: un conjun

to de empresas operando en régi

men monopolista, coordinadas
 
por una controladora cuyo mayor
 
accionista es el Gobierno Federal;
 
la política industrial, que se preo

cupa por la producción local de
 
materiales y equipos necesarios
 
para el SNT - Sistema Nacionl de
 
Telecomunicaciones- ;
 
la política de I&D dirigida para
 
atender las industrias brasileñas en
 
un nivel suficiente que permita to

mar las decisiones técnicas e in

dustriales de acuerdo con los me

jores intereses del País.
 
El modelo adoptado se ha mostra


do muy eficaz. Sin embargo, sin apar
tarse demasiado de sus filosofías básicas 
habrá modificaciones en algunos de sus 
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aspectos particulares en los años venide
ros. 

El CPqD - TELEBRAS, con la co
laboración de las Universidades, progre
sivamente, tomará a cargo las investiga
ciones de alto riesgo en tecnología de 
punta, en particular, en componentes, 
materiales y procesos además del desa
rrollo del sistemas de gran complejidad. 

En las Industrias Brasileñas debe
rán crecer las actividades de desarrollo 
de producto, generando sus propias tec
nologías y capacitándose para la produc
ción de sistemas complejos y de gran 
porte. 

La experiencia ha confirmado la 
prioridad en el desenvolvimiento de los 
recursos humanos, insumo básico para 
el desarrollo científico-tecnológico, de 
las misma manera que es vital la estabi
lidad del soporte financiero a las activi
dades de I&D. 

Los resultados obtenidos, sea por 
los conocimientos adquiridos o por los 
productos generados, o todavía por la 
progresiva capacitación y fortificación 

de la industria nacional, están demos
trando el acierto de la política y estrate
gia adoptadas. 

~j 
~ 

JORGE MARSIAJ LEAL, brasileño. 
Ingeniero de Telecomunicaciones. Di
rector del Centro de Investigaciones y 

Desarrollo de TELEBRAS -Teleco mu
nica ciones Brasile ñas-, Ha sido Direc
tor de Operaciones nacionales e inter
nacionales de EMBRA TES; Director 
de ENTEL -Com pañia privada de con
sultoria en telecomunicacio nes-; Direc
tor-Asistente de las Organizaciones 
TV-GLOBO; Y. Secretario General 
(Vice-Ministro) del Ministerio de las 
Comunicaciones. 

Hablamos también de las otras 
tecnologias, las que se producen 

y se consumen en la 
cotidianeidad de los sectores 

populares. 

La vinculación escuelas-realidad 
social se ha entrampado en una 

retórica de la denuncia. 
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