
I FIP ACEPTA NOMINACIONES 
PARA PREMIO PRENSA 
La Federación Internacional de 
Periodistas, FIP, anuncia la aper
tura de inscripciones para la 
edición 1999 del premio de 
prensa escrita Lorenzo Natalí. 
Serán otorgados dos premios de 
10 000 euros cada uno. El 
primero se dará a un artículo 
publicado en un país en desa
rrollo y el segundo, a un trabajo 
periodístico publicado en uno 
de los estados miembros de la 
Unión Europea. 
Los trabajos inscritos deben ha
bese publicado entre el 1 de 
abril de 1998 y el 31 de marzo 
de 1999. Los artículos también 
deben presentarse en una de las 
lenguas oficiales de la Unión 
Europea o con una traducción 
del original. 
La fecha de cierre para inscrip
ciones y nominaciones es el 15 
de abril del 2000. 
Para conocer el reglamento 
completo del premio, consulte 
la página: www.ifj.org/hrightss
/natali.html 
International Federation of lour
nalists 
Peters o Andrew Clark 
266 rue Royale, B-121O 
Brussels, 
Belgium 

Tel: (32-2) 223-3729 
Fax: (32-2) 223-0343 
E-mail: ifj.prize@pophost.eunet
.be 

TERCER PREMIO 
LATINOAMERICANO 
DE TESIS EN COMUNICACION 
Con el propósito de fomentar la 
investigación en Comunicacio
nes y alentar la titulación profe
sional de egresados de esta dis
ciplina, la Federación Latinoa
mericana de Facultades de Co

municación Social, FELAFACS y 
la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao 
Paulo, invitan a: 
Presenta trabajos de investiga
ción escritos por egresados de 
Facultades de Comunicación en 
cualquier país de América Lati
na, realizados entre el 1 de ene
ro de 1998 y el 30 de diciembre 
de 1999. 
Los trabajos deben ser inéditos y 
no haber sido publicados total o 
parcialmente. 
La temática de interés latinoa
mericano que incida ya sea en 
la relación comunicación/socie
dad (procesos o comportamien
tos de los medios) o bien en te
mas vinculados con el conoci
miento y/o la enseñanza: Dise

ños académicos, metodologías, 
investigación, etc. 
Podrán participar Facultades y/o 
Escuelas de Comunicación afi
liadas a FELAFACS. 
Habrá una fase de selección 
Nacional y otra latinoameri
cana, donde participarán los 
ganadores de la primera fase. 

Los resultados finales serán 
anunciados por FELAFACS y la 
Universidad de Sao Paulo, el 30 
de agosto del año 2000. La co
pia de la tesis ganadora será do
nada a FELAFACS. 
Los trabajos serán enviados has
ta el 30 de abril del año 2000 a: 
Profesor José Coelho Sobrinho 
Coordinador del Tercer Premio 
Latinoamericano de Tesis en 
Comunicación, a la siguiente 
dirección: Escuela de Comuni
caciones y Artes, Universidad 
de Sao Paulo, Rua Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 - Ciudad Uni
versitaria Armando Salles Oli
veira, 05508-900 Sao Paulo, SP 
- Brasil. 
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punta. 
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CO CACION
 
PARA UN DESARROLLO
 

DIFERENTE
 
Analizar las relaciones entre comunicación y desarrollo supone combinar 

tres puntos de partida: la realidad presente, el futuro posible y la memoria 
acumulada. El desarrollo está en deuda con la sociedad; la comunicación 

está en deuda con el desarrollo; y la teoría está en deuda con la experiencia 
para lograr un cambio de la exclusión y la pobreza 

La temporalidad.- La ciencia mantiene el crite
rio que lo esencial es lo permanente. La ciencia 
busca subsumir lo nuevo en una ley que termina 
robándole la unicidad a los fenómenos y le arreba
ta el secreto de su acontecer. La prensa, en cambio, 

es hija de la temporalidad, y para ella lo importan
te es lo novedoso y contingente, ingredientes obli
gados de la noticia. 

La lógica comunicacional.- La ciencia descansa 
en una lógica, en un discurso argumentativo que 
privilegia la racionalidad. El periodismo no funcio
na con un paradigma de ese tipo sino que apela a la 
emoción, al sentimiento, al temor, a la inquietud y 
a un sinnúmero de otras motivaciones. 

Compromisos como ciudadanos 
y profesionales 

El Dr.Wilson da Costa Bueno, de la Asociación 
Brasileira de Jornalismo Científico, definió seis ta
reas que consideró básicas para el ejercicio de 
nuestra especialidad. Se refería a las tareas infor
mativa, educativa, cultural, social, económica y po
lítica ideológica. 

Más que enunciar desafíos, tenemos que asumir 

P E R o D I S M O
 
Sergio Prenafeta 

responsablemente compromisos y convenios éti
cos como profesionales y ciudadanos: 

Fortalecer la formación del periodista a nivel del 
pre y postgrado, incluyendo el reciclaje permanen
te en distintas áreas del saber. 

Preguntar:
 
a las escuelas universitarias encargadas de esta
 
misión, si el producto que sale de sus aulas está
 
cumpliendo con su cometido de agente y coad

yuvante del cambio social;
 

- a las organizaciones de periodistas si están sa
tisfechas con el aporte de sus miembros al cum
plimiento de las tareas que la sociedad espera y 
les demanda; 
a los gobiernos si el ejercicio del periodismo en 
libertad y democracia coadyuva a la paz social, 
al entendimiento, al respeto y a dignificar a las 
personas; 
a las organizaciones de la educación, la ciencia 
y la cultura, si el aporte de los periodistas forta
lece o degrada la internalización de valores den
tro del tejido social, especialmente los de tole
rancia, solidaridad activa, cooperación, no dis
criminación, nacionalidad e integración; 

55 
14 



D E S A R ROL L O 
Adalid Contreras Baspineiro 

¿Cuál es la proyección de la ciencia hacia el nuevo siglo, 
en la perspectiva del papel de la educación superior y su gravitación 

en lo politico, lo ético y lo social?
 
Sergio Prenafeta analiza el papel de los periodistas
 

y las escuelas de comunicación frente a los cambios que imponen
 
el vertiginoso avance de las ciencias y las tecnologias
 

Actualmente 
existe una tensión 
creciente entre el 
sistema informativo 
y la realidad social. 
La palabra cambio 
aparece interactiva
mente en el discur
so de quienes bus
can llegar a dirigir 
nuestros países y en 
el eslogan de sus 
partidos. Todo pare
ce exigirun cambio, 
como imperativo 
de moda al que no 
es posible sustraer
se, y del que no se 
considera ajeno el 
propio periodista. 
¿Cuáles son las cua
lidades personales 

PERIODISMO
 
CIENTIFICO
 

DO~~ 

COMPR 
Sergio Prenafeta, Biólogo y periodista chileno. 

con prudencia y 
ánimo para cam
biar y resistir la 
presión del siste
ma. 

Pero hay más. 
Para soñar el cam
bio se necesitan 
también destrezas: 
saber leer y enten
der lo que se lee; sa
ber hablar para ser 
comprendido hoy y 
no en la posteridad; 
saber relacionar los 
hechos y sacar con
clusiones. Se nece
sita además saber 
despertar emocio
nes en el público 
para arrancar a la 
gente de los lugares 

del periodista para "soñar el cambio"? 
La austeridad.- Saber ser austeros, sobrios, ri

gurosos en un mundo dominado por la tecnología. 
Hay que pedirle al periodista que no se encandile 
con el exceso de oferta tecnológica. Habrá que rei
terarle a las escuelas de periodismo que enseñen la 
austeridad y a los medios a exigirla. 

La creatividad.- Hace falta un periodista creati
vo, que rompa con la rutina de la pirámide inverti
da; que venza el miedo para derribar algunos mu
ros como el de la objetividad, que de tanto venerar
la termina poniéndonos flojos y cómodos; que de
clare en cuarentena a la "releasernanía' que entre
ga la información digerida y redactada en "comuni
cados de prensa". 

La fortaleza.- Se necesitan periodistas fuertes, 
con entereza y constancia, con cordura y sensatez, 

comunes, de la abulia y la apatía. Hay que mantener
se activo de tal forma de no perder jamás la capacidad 
de asombro. 

Navegamos dentro de la ciencia 
El periodista que trabaja en la comunicación de 

las ciencias debe tener claro que hay tres proble
mas que debe sortear con éxito: 

La relevancia.- Hacia los siglos XV YXVI se per
feccionó el método científico que reduce los pro
blemas a modelos abstractos y por lo mismo hace 
posible una aproximación compleja y hasta neutra 
a los hechos que se analizan. Los periodistas, en 
cambio no trabajan con lo abstracto e indetermi
nado, porque a ellos y al público les resulta lejano. 
Periodista y público viven en la cotidianidad, en el 
hoy y el ahora. 

Adalid Contreras Baspineiro, sociólogo boliviano. 

Aunque por su propia naturaleza toda comuni
cación podría asumirse como conectada -per se- a 
alguna forma de desarrollo, esto no es así. Debe es
tar intencionalmente dirigida y sistemáticamente 
planificada a la consecución de cambios concretos, 
tanto en la sociedad como en las instituciones y los 
individuos, con vocación por el cambio, la calidad 
de vida, la organización, la esperanza, el servicio 
público y la democracia. La comunicación relacio
nada con el desarrollo es "medio y fin, aspecto y es
trategia global, y está comprometida con modelos y 
proyectos, macro o microsociales, y con los proce
dimientos que se implementan para plasmarlos" 

Luis Ramiro Beltrán clasifica las experiencias de 
comunicación y desarrollo en: "i) Comunicación de 
Desarrollo, ii) Comunicación de Apoyo al Desarro
llo, y iii) Comunicación Alternativa para el Desarro
llo Democrático". A esta tipología añadimos la "Co
municación-Desarrollo o Comunicación con Desa
rrollo". 

Comunicación de Desarrollo.- "Noción de que 
los medios masivos de comunicación tienen la ca
pacidad de crear una atmósfera pública favorable 
al cambio, la que se considera indispensable para 
la modernización de sociedades tradicionales por 
medio del progreso tecnológico y el crecimiento 
económico", en el contexto de la modernización o 
conjunto de transformaciones que produce el de
sarrollo industrial, y a los cuales los países subdesa
rrollados tendrían que acceder superando lineal
mente sucesivas fases para salir de su estado tradi
cional o arcaico, mediante su asimilación o adapta
ción a un orden de crecimiento económico e inte
gración nacional, moderno. 

Bajo estas condiciones, la comunicación de de
sarrollo es "un proceso de incorporación de los paí
ses en desarrollo dentro del sistema comunicativo 
mundial para la difusión de la tecnología indus
trial, las instituciones sociales modernas y el mode
lo de sociedad de libre mercado", donde "el crecien
te flujo de información sería un elemento impor
tante para configurar un sentimiento nacionalista a 
favor del desarrollo", y los medios de comunicación 
de masas "ocupan un lugar central, en la medida 
que se entienden como un subsistema clave para 

generar el cambio social", mediante la persuasión, 
educación y aculturación no conflictiva de la po
blación expuesta a mensajes exaltadores del pro
greso, movilidad social, realización personal, inno
vaciones, alfabetización y consumismo. 

Comunicación de Apoyo al Desarrollo.- "No
ción de que la comunicación planificada y organi
zada -sea o no masiva- es un instrumento clave pa
ra el logro de las metas prácticas de instituciones y 
proyectos específicos que buscan el desarrollo" , en 
campos tan diversos como la salud, la educación, el 
medio ambiente, la producción, la organización 
social, las situaciones de desastre, etc. 

La comunicación instrumentalizada a las accio
nes de cambio sufre reduccionismos didactistas en 
los procesos educativos; reduccionismos tecnologis
tas en la concepción y manejo de los medios; reduc-

Enel nuevo milenio las organizaciones de comunicación 
deberán ubicar el proyecto social por encima del interés 
académico o mercantil 

cionismos organicistas en el énfasis en los liderazgos 
y organización social; y reduccionismos epistemoló
gicos en la exaltación de los mensajes como base pa
ra la igualación de emisores y receptores. 

Comunicación Alternativa para el Desarrollo 
Democrático.- "Noción de que, al expandir y equi

15 54 
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94millones de personas en elmundo 
seencuentran en unasituación 
deextremapobreza 

librar el acceso y la participación de la gente en el 
proceso de comunicación, tanto a niveles de me
dios masivos como a los interpersonales de base, el 
desarrollo debe asegurar, además de beneficios 
materiales, la justicia social, la libertad para todos, 
y el gobierno de la mayoría". Se acuna en una expli
cación de las causas del subdesarrollo en relacio
nes estructurales de dependencia por la polariza
ción entre países y sujetos ricos y pobres. 

La dependencia cultural se expresa en desequi
librios internacionales de los flujos informativos 
manejados por fuentes extranjeras de información 
y programación. El cuestionamiento y resistencia 
que hace América Latina a la dependencia o "impe
rialismo cultural", marca los rasgos de una "postura 
crítica que sugiere un Nuevo Orden Mundial de la 
Comunicación y la Información (NOMIC)" para la 
"descolonización de la información" y la elabora
ción de Políticas Nacionales de Comunicación. 

"La comunicación alternativa sería el nuevo 
modo en que se traduciría la comunicación para el 
desarrollo". Enfoque crítico, de concepción impug
nadora y movilizadora, con sentido concientizador 
y basado en rupturas con toda expresión oficial. 

Comunicación - Desarrollo o Comunicación 
con Desarrollo.- Nuevas cartografías van a derivar 
en otras concepciones sobre la relación entre co
municación y desarrollo. La comunicación se enri 
quece con los estudios de recepción y consumo 
cultural, diseñando un paradigma que valora las 
mediaciones y resignificaciones en la apropiación y 
uso de los mensajes desde la complejidad de las 
culturas. Mattelart nos habla del "retorno al sujeto", 
al rol activo del receptor y usuario de los flujos y re
des de comunicación; y Martín-Barbero nos va a 
proponer entender la comunicación en sus media
ciones, desde la densidad de las relaciones cotidia
nas sin diferencias entre una cultura de masas y 
otra altruista popular-liberadora en "la trama espe
sa de los mestizajes y las deformaciones de lo urba
no, de lo masivo." 

Pasquali, Antonio: 
Bienvenido Global Village 
(Caracas: Monte Ávila Edito
res, 1998). Nueva reflexión 
de este importante teórico 
venezolano, en este caso so
bre el actual y aparentemen
te irreversible proceso de 
globalización de las indus
trias audiovisuales, que afec
tan por igual a la televisión y 
al cine. 

Pastor Petit, Domenec: "Hollywood respon a 
la Guerra Civil, 1936-1939" (Barcelona: Llibres de l'Ín
dex, 1997).Análisis de las películas norteamericanas 
que hacen referencia a la contienda civil española, 
tanto durante la guerra como con posterioridad. 

Pérez Perucha, Julio (ed.): "Antología crítica 
del cine español, 1906-1995" (Madrid: Cátedra, 1997). 
Panorámica sobre las grandezas y miserias del cine es
pañol a lo largo de su historia, realizada por algunos de 
los principales expertos en la materia. 

Rodríguez Martínez, Saturnino: "El NO
DO, catecismo social de una época" (Madrid: Edi
torial Complutense, 1999). Amplio y elaborado es
tudio sobre la influencia social e ideológica del no
ticiario documental español NO-DO, de proyec
ción obligatoria en todas las salas de cine durante 
la dictadura franquista, entre 1943 y 1975. 

Russo, Eduardo A.:"Diccionario de cine: es
tética, crítica, técnica, historia" (Buenos Aires: Pai
dós, 1998). Obra básica y de referencia que permite 
adentrarse en los intríngulis del séptimo arte tanto 
desde un punto de vista artístico como industrial. 

Sociedad General de Autores y Editores: 
"Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y 
Audiovisuales 1999" (Madrid: SGAE, 1999). Impor
tante obra de referencia para conocer de primera 
mano los mercados audiovisuales en España, des
de el cinematográfico hasta el televisivo, pasando 
por el radiofónico y el fonográfico, con abundantes 
datos estadísticos. 

Toledo, Teresa (ed.): "Made 
in Spanish 97" (San Sebastián: Fil
moteca Española y Festival de Cine 
de San Sebastián, 1997). Amplio 
repaso a la producción y comercia
lización actual de películas en to
dos los países del área iberoameri
cana, con datos económicos pero 
también artísticos y técnicos. 

Torres, Augusto M.: "Diccio
nario de directores de cine" (Madrid: 
Ediciones del Prado, 1998). Obra de 

referencia básica que permite acceder a las realizacio

nes de los más importantes cineastas occidentales, es

pecialmente
 
norteamerica

nos y euro

peos.
 

VV.AA.: 
"Libro ho
menaje: el 
centenario del 
cine en el Pe
rú"(Lima: 
Consejo Na
cional de Ci
nematografía, 
1997). Publi
cación de carácter conmemorativo sobre las vicisitu
des del séptimo arte en este país andino. 

V\T.AA.: "Cine y nuevas tecnologías audiovi
suales: Encuentro Iberoamericano por los 100 Años 
del Cine" (Lima: Universidad de Lima ; Fondo de 
Desarrollo Editorial, 1997). Resumen de las ponen
cias presentadas un encuentro internacional que 
ha analizado el papel reservado al cine en un entra
mado industrial y tecnológico cada vez más impor
tante y que condiciona su futuro. 

V\T.AA.: "Panorama histórico del cine en Vene
zuela" (Caracas: Cinemateca Nacional, 1998). Resu
men sobre el papel del séptimo arte en un país que, 
aunque no se encuentre entre los más importantes 
del área, tiene también su propia historia. 
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cion del cine 
lo deseable" (Buenos Aires: Ediciones CICCUS, 

Octavio: "Cine argentino, entre lo posible y 
sonoro (1926

1998). Primer estudio importante de carácter so 36), el desarro
cioeconómico sobre la pretendida industria cine llo industrial y 
matográfica argentina, con análisis de tipo legal, la exportación 
político, económico y cultural. (1936-50), el 

"latinoamerí-

Getino, Octavio:"Cine y televisión en Amé canismo" 
rica Latina: producción y mercados" (Buenos Ai (1950-60), los 
res: Ediciones CICCUS, 1998). Pormenorizado nuevos cines 
análisis económico de la industria cinematográ nacionales 
fica en América Latina y su creciente integración (1960-70) y el 
económica y tecnológica con otras industrias au desafío del 
diovisuales clave (en especial los diferentes tipos mercado y la 
de comercialización televisiva y videográfica). competencia 

de la televisión 
Gubern, Román (coord.): "Un siglo de ci (1970-95). Es 

ne español", en Cuadernos de la Academia (Ma
drid: Academia de las Artes y las Ciencias Cinema

tográficas de España, 1997, N° 1). Obra de síntesis 
que presenta, de la mano de reconocidos investiga
dores, los distintos períodos del cine español, des
de la época muda hasta la actualidad. 

Heredero, Carlos R; Casimiro Torreiro 
(coords.): "Historia general del cine". Vol. X Estados 
Unidos (1955-1970). América Latina (Madrid:Cátedra, 
1996). El apartado sobre América Latina ha sido reali
zado por el brasileño Paulo Antonio Paranaguá, quien 
dividela investigación en cinco períodos: la consolida

un trabajo bien 
documentado que ofreceunavisión globaly que actua
lizalos estudios anteriores. 

Labrada, Fernando (dir.): "Diagnóstico de 
la industria audiovisual iberoamericana" (Madrid, 
Federación de Asociaciones de Productores Audio
visuales Españoles, 1997). Importante estudio so
bre los principales mercados audiovisuales del área 
iberoamericana en la actualidad (Argentina, Brasil, 
Chile, España, México, Portugal yVenezuela), reali
zado con el concurso de un centenar de colabora
dores de los diferentes países. Presenta, por prime
ra vez, información original sobre la estructura de 
la industria audiovisual: televisión abierta y de pa
go, cine y vídeo. 

Letamendi Gárate, Jon; Jean-Claude 
Seguin Vergara: "La cuna fantasma del cine es
pañol" (Barcelona: CIMS, 1998). En ésta como en 
otras obras anteriores, Letamendi cuestiona la con
siderada como primera película española: "Salida 
de misa de doce del Pilar de Zaragoza", filmada en 
esa ciudad en 1896. 

Manrupe, Raúl; MaríaAlejandra Portela: 
"Un diccionario de films argentinos" (Buenos Aires: 
Corregidor,1995). Importante catálogo de las películas 
realizadas en el país del Plata a lo largo del siglo XX, 
con datos sobre cineastas, actores, productores, etc. 

D E S A R ROL L O
 

Es necesario cambiar el carácter instrumental de la comunicaciónpara refundar las relaciones entrecomunicacióny educación 

La ciudadanía desborda las reivindicaciones po
líticas con demandas que se ubican en el significado 
mismo de la vida: la sexualidad, la ecología, el racis
mo, la drogadicción, los derechos humanos, la sa
lud, la educación. Se reconceptualiza el desarrollo, 
para entenderse como "una apuesta cultural de 
cambio enfocado desde los objetivos últimos del de
sarrollo mismo, vale decir, desde el cumplimiento de 
las aspiraciones de la gente". Y las concepciones so
bre la comunicación abren su espacio de realización 

destrampándola de los límites de los medios para 
ubicarla en el espesor profundo de la cultura. Se ha
ce comunicación-desarrollo desde un lugar situado, 
desde el lugar donde se enuncia la palabra, que es el 
lugar del sujeto, tomando distancia desde la revela
ción del "aura" que sugiere Benjamin, o desde la 
apropiación crítica desafiada por Freire. 

Nuevos escenarios y viejas realidades 
"El número de pobres aumenta en la región 

a razón de dos personas por minuto con in
gresos menores a los dos dólares diarios; cer
ca de 200 millones de latinoamericanos (46% 
de la población total) no satisface sus necesi
dades básicas; 94 millones (22%) se encuentra 
en una situación de extrema pobreza; y 60 mi
llones (18%) viven en situación de hambre 
crónica". 
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