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Este es el tercer libro que escriben 
juntos Francisco Gutiérrez y Daniel 
Prieto, alrededor de la pedagogía 
para la educación. Esta vez su 
propuesta pedagógica responde a un 
nuevo modelo y práctica de 
educación popular que rompe varios 
de los esquemas mantenidos en 
décadas anteriores por la escuela 
tradicional. Esta obra es un recurso 
teórico-metodológico destinado a 
apoyar la práctica cotidiana del 
educador popular. 
A lo largo del libro los autores 
entienden a la pedagogía como 
promoción del aprendizaje, adaptan 
los procesos teóricos y prácticos de la 
educación popular a una coyuntura 
más actual, desarrollan su propuesta 
educacional dentro del contexto en el 
que se desenvuelve el sujeto que 
aprende, involucrando a éste en el 
proceso mismo del aprendizaje. 
La altemativa educacional que 
presenta este recurso de mediación 
pedagógicapara la educación 
popular es flexible, tanto en sus 
propuestas conceptuales como 
metodológicas, ya que buscan 
generar un proceso educativo con 
animación para la acción: que sea 
participativo, que parta de la realidad 
y se fundamente en la práctica social 
de las comunidades. O 
MAGDALENA ZAMBRANO 

Como maestro inolvidable (¿cuántos 
radialistas de América Latina y Europa 
no hemos tenido la suerte de 
aprender de él y con él, en 
incontables talleres de CIESPAL y la 
Nederland?), 2 libros nos ha dado 
para degustar su conocimiento del 
"arte visual" que es la radio: "La 
estrategia de los pequeños formatos" 
y "La radio, la mayor pantalla del 
mundo", ya agotados justamente por 
su sazón y substancia. 
"En vez de reeditarlos - dice Walter 
preferí fundirlos, ampliándolos con 
muchas otras cosas mías y de gente 
más joven y, por eso, mejor que yo" 
(la humildad es uno de los rasgos de 
la sabiduría). El resultado es esta 
"Cocina electrónica" en la que 
paladeamos con fruición muchos 
"consejos más o menos útiles para los 
gourmets radiofónicos". Más allá de la 
receta facilona, estos consejos son 
pautas y reflexiones sobre los 
utensilios, aperitivos, ingredientes 
(sobre todo los condimentos) y 
menúes que todo trabajador (maitre o 
posillero) de un restaurante hertziano 
debe tener presente para un buen 
servicio radiofónico. 
La reflexión y prácticas que susciten 
estos consejos lograrán optimizar este 
medio visual que, según nuestro chef
gourmet, se produce en función de, y 
se percibe con, la retina y las papilas 
gustativas del alma.O 
FERNANDO CHECA 

partió de una selección de 
aproximadamente 70 conceptos 
fundamentales, para lo cual obtuvo el 
apoyo de diversas personalidades 
pol1ticas, académicas y gremiales que 
desarrollaron los temas previamente 
identificados. Es así que se pueden 
encontrar políticos de distintas 
tendencias, lo que le da un amplio 
espectro al análisis de los distintos 
términos elegidos. Es un libro que 
puede aportar mucho a los 
investigadores en el campo de las 
ciencias sociales y la comunicación 
ya que la utilización de los términos 
políticos cotidianos descubren ciertos 
secretos de la comunicación 
interpersonal en la política. O 
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Una gran responsabilidad
 

Jorge Mantilla J.
 
Editor (e)
 

LA COCINA ELECTRONICA 

WALTER OURO ALVES 

Manuales Didácticos CIESPAL, 
No. 20. Editorial Quipus, Quito, 
Ecuador, 1994. 

Durante más de 40 años, el maestro 
Alves ha estado deleitándonos y 
deleitándose con su arte electrónico 
culinario. Músico, actor, guionista, 
periodista y saltimbanqui, ha 
escanciado la vida y la profesión en 
bares y restaurantes cercanos a 
radios y estaciones de T.v. en Brasil, 
la BBC, Deutsehe Welle, Radio 
Nederland y CIESPAL. Su 
muítífacétíca experiencia radial le ha 
permitido construir piezas 
antológicas y una estética gustativa, 
evidenciadas en su condición de chef 
(hacedor de magníficos potajes) y de 
gourmet (incisivo degustador de los' 
de otros) de lo que él llama su 
"cocina electrónica". 

LEXICO POLITICO 
ECUATORIANO 

llDIS 

Quito, 1994 

El Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (ILDIS), 
acaba de editar Léxicopolftico 
ecuatoriano, un libro que busca 
pluralidad ideológica y profundidad 
académica en el tratamiento de 
algunos términos políticos claves 
utilizados en el Ecuador, con el fin 
de evitar la arbitrariedad ideológica 
al utilizarlos públicamente. 
Para lograr este objetivo, el ILDIS 
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,.""]os medios de comunicación tienen un poder 
~ ;~ significativo: ¿cuán grande es ese poder?, se pre

gunta uno de los articulistas de esta edición y contesta: 
"cualquiera que fuese la respuesta no es posible dejar 
de pensar en el papel orientador que-le corresponde". 

Esta pregunta no es nueva. Se la ha hecho perma
nentemente, a veces con exageraciones cuando se dice 
que la prensa es el cuarto poder del estado; y otras, 
con censurable pesimismo, al no darle la debida impor
tancia. En cualquier forma, la verdad es que en las ma
nos de los comunicadores sociales está un arma 
poderosa y es obligación utilizarla adecuadamente, po
niéndola al servicio de los intereses de la comunidad. 

La preocupación se pone de actualidad, ahora que 
se está dando mayor énfasis al periodismo de investiga
ción. ¿Cuál es este tipo de periodismo? Como hemos di
cho en ocasiones anteriores, se lo puede conceptualizar 
en diferentes formas, pero todas concluyen en recono
cer que es la búsqueda de la verdad que es ocultada 
por personas que no quieren que se la conozca; es la 
práctica de abrir puertas y bocas cerradas; es la revela
ción de un caso que se quiere mantener en secreto. 

La característica que se le da a este tipo de investi
gación merece algunas reflexiones, porque un mal uso 
puede ocasionar daño a instituciones o personas y el 
desprestigio del comunicador y del medio en que se 
publica. . 

• raíz del éxito que tuvieron los periodista del 
..Washington Post, Carl Bersntein y Robert 

Woodward, muchos comunicadores andan en busca de 
notoriedad y de éxitos económicos. Esta actitud en na
da sería censurable, si es que se la ejecuta con la sana 
intención de buscar la verdad, para darla a conocer pú
blicamente. Pero, desgraciadamente, se están registran
do casos en los que se exagera la nota y se ha llegado 
a atentar contra la privacidad de la gente, sin darle 
oportunidad a que haga conocer su punto de vista. 

A esto se refieren quienes consideran que los perio
distas tienen en sus manos una poderosa arma que de-

be ser manejada con cautela, aclarando que esta caute
la no debe entenderse como temor de afrontar la reali
dad. 

La práctica de este tipo de periodismo es muy ries
gasa. Se han registrado en varios países de Latínoamé
rica, asesinatos de periodistas, fuga de profesionales 
que han recibido amenazas y necesidad de guardaes
paldas. "La autocensura es un fantasma que recorre las 
salas de redacción". Pero, esta advertencia que hace 
uno de nuestros autores, no debe ser un limitante para 
la práctica de este tipo de periodismo: frente a los peli
gros está la responsabilidad del periodista y el compro
miso con sus lectores, radioescuchas o televidentes. 

.or el auge que está teniendo la investigación 

..periodística, la revista Cbasqui con el valioso 
aporte de la Fundación Friedrich Ebert, de Alemania, 
convocó al Primer Concurso Latinoamericano de Perio
dismo Investigativo, señalando tres temas concretos: 
"Situación de la niñez, la mujer y la familia; y los pro
gramas para mejorar esa situación", "La corrupción pú
blica. La situación actual y los proyectos de reforma de 
los sistemas judiciales y penales" y "La crisis de la eco
logía social urbana y las administraciones municipales. 
Los problemas y experiencias correctivas en curso". 

La respuesta fue satisfactoria, pues concurrieron 
profesionales de casi todos los países de América Lati
na con investigaciones de excelente calidad. En esta 
edición estamos publicando los que lograron el primer 
premio en cada uno de los temas. En ediciones poste
riores trataremos de incluir aquellos que lograron otros 
premios. 

Además, en esta edición hemos dedicado un nuevo 
módulo al periodismo investigativo y lo seguiremos ha
ciendo en ediciones posteriores a fin de contribuir a 
que esta importante actividad de la comunicación so
cial sea ejecutada en la mejor forma. 

Completan esta edición de Chasqui dos módulos de 
igual importancia: el uno sobre comunicación interper
sonal y, el otro, sobre nuevas tecnologías. 



COMUNlCACION 

INTERPERSONAL 

a comunicación 
interpersonal, muchas 
'veces es dejada de lado 

por los comunicólogos, sin 
embargo tiene suma 
gravitación en las 
relaciones cotidianas entre 
las personas y en los 
procesos comunicacionales. 

4 Las palabras de la realidad, 
Mario Benedetti 

7 El lenguaje de los gestos, 
Martha Cecilia Ruiz 

10 La incomunicación política, 
Fernando Paulsen S. 

12 Ceremonial y protocolo: Un 
espacio para la participación, 
MiguelAngel Tréspidi 

16 Agencias de matrimonio: 
intermediarias en la 
comunicación, 
Mónica Rector 

18 Lossupersecretos de 
nintendo: Losjóvenes se 
incomunican, 
Margarita Ferro 

PERIODISMO 

!NvESTIGATIVO 

%i1F \¡!~pesar de los riesgosque 
1'-]:::::::..\~ implica elperiodismo 
~::- '\t investigativo, muchos 
profesionales de América 
Latina no dudan en 
practicarlo, escudriñando 
muchas veces en temas que 
de no serpor ellos 
permanecerían ocultos. 

21 ¿Importa un iceberg afuera 
cuando el barco está en 
llamas?, 
Dan~/SamperPáano 

24 Denunciar, deshacer 
entuertos..., 
Fernando Checa 

30 Testigo y protagonista de la 
historia, 
Kintto Lucas 

32 La lucidez es la heridamás 
cercana al sol, 
Juan ManuelRoca 

33 Ubicarse "aquíy ahora", 
Lautaro Ojeda 

ARTISTAS, LOCOS Y 
CRIMINALES 

OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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Valeria Rodríguez vas tecnologías de comunicación -redes mún entendimiento. O 

Vendedoras de hierbas medicinales, 
Copacabana, La Paz, Bolivia 
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las esferas social y política, una rígida sigue presente en toda la realidad social, El análisis de género, planteó Rocío
~~~i~~l~~~~~~~~~~ill~~~~l%l~~~¡~~~~~~tili~~i~~~~~' MARIO BENEDETTI ~~¡~¡il¡~i~i~~~~i~~11~~¡~~¡~~~ili¡¡~~~¡¡¡~l1~¡¡¡~~~¡¡~~fulli 

división entre los roles para mujeres y económica y política. Rosero, es el esfuerzo sistemático para 
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Las vinculaciones y Ilf~~~7~:~~~7.~a~contradicciones entre ,.;.;.;.;.;.;.;.;.;.... .;., dera multitud que tiene la posi
realidad y palabra, bilidad de entender de qué estamos 

analizadas por elescritor hablando. Ese creíble nexo yanoarropa 
a ningún imperio, activo o jubilado, sino

Mario Benedetti durante los a los hombres y mujeres de más de
 
cursos de verano de la veinte países, cuyas palabras, y en con


secuencia sus pensamientos, aspiracio
Universidad Complutense de nes, sentimientos, desalientos y 
España, nos hacen esperanzas son dato en amplísima cla

ve, nebulosas pero decisivas señales dereflexionar sobre un identidad, contraseñas que cruzan el 
componente esencial de la océano. 

No nos encandilemos sin embargo,comunicación interpersonal: 
ni españoles ni hispanoamericanos, con

lapalabra, el idioma y su la prerrogativa de formar parte de tan 
vasta familia lingüística. Durante siglosinserción en la realidad. 
nuestra lengua fue postergada, menos

¡~;~~¡~¡~¡~¡~l~~t~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~~~m~~~~~m~~~~~~~¡~¡~~~ preciada, en los grandes centros de la 

MARIO BENEDETTI, uruguayo. Escritor, poeta, perio
dista. 

cultura mundial; era poco menos que un 
habla clandestina. Ahora su presencia es 
ineludible (hasta en Estados Unidos, ha 
pasado a ser el segundo idioma) y su di
versidad se ha convertido en un rasgo 
de su unidad. Nadie podría decir que 
hoy: "Los amos de la lengua somos no
sotros" ya que como sostiene Carlos 
Maggi: "ni el español de América ni el 
español peninsular son lenguas (siste
mas lingüísticos) homogéneas, sino su
mas dehablas regionales". 

En América Latina, la sombría cruz 
de esa medalla está representada por la 
segregación y el menoscabo de otras 
lenguas, no importadas sino vernáculas, 
ocasionados sobre todo por la generali
zada e impetuosa invasión del castella
no. A la llegada de los conquistadores, 
en lo que hoyes Hispanoamérica se ha
blaban numerosas lenguas aborígenes: 
azteca, náhuatl, maya, quiché, totonaco, 
otomí, caribe, arawak, miskito, suno, 
quechua, aymara, tupí-guaraní, cacan, 
araucano, etcétera. Varias de ellas han 

hombres que está regida por patrones 
culturales que legitiman una organiza
ción patriarcal de la sociedad y la asig
nación de las tareas domésticas como 
dominio femenino. Por otro lado los indi
cadores de calidad de vida que hacen 
referencia a salud, saneamiento ambien
tal, educación y niveles de ingreso son 
desfavorables para las mujeres. 

La década de los noventa trae nue
vos enfoques en cuanto al tema de la 
mujer. Se evidencia un proceso de ajus
tes donde loprimordial esir a lascausas 
que generan los problemas. La sistema
tización de una gran cantidad de discu
siones y experiencias definieron muy 
claramente que ya no era un "problema 
delasmujeres" sino de la sociedad. 

Al iniciar la década de los90 existen 
tres elementos básicos encuanto a la si
tuación de la mujer en América Latina: 
los problemas de equidad que la afec
tan, su capacidad de organización, la in
serción de las mujeres en lasesferas de 
la sociedad y la ideología patriarcal que 

Brechas de género 
El tema de género alude a concep

tos, actitudes y comportamientos dife
rentes entre hombres y mujeres, .a 
quienes la sociedad les asigna espacios 
y roles diferentes. Esta diferenciación 
no es equitativa para ninguno delosdos 
géneros por loque se hace necesario re
visar, replantear' ycambiar las relaciones 
sociales con el fin de lograr una socie
dad justa e igualitaria a partir de nues
tras actitudes cotidianas, con la base de 
una cultura democrática donde los me
dios masivos de comunicación, como los 
medios alternativos sean co-protagonis
tas deestos procesos. 

Lo fundamental es llevar adelante 
una reflexión personal e identificar al in
terior denuestra familia, en el trabajo, en 
la sociedad, las diferencias entre hom
bres y mujeres y lasformas discriminato
rias que se reproducen para desde allí 
realizar loscambios y difundirlos. 

comprender los roles de mujeres y hom

bres enun contexto determinado. En és

te seconsidera:
 
1) Ladivisión del trabajo enlasactivida


desproductivas y reproductivas. 
2) El acceso a losrecursos y beneficios 

derivados de dichas actividades así 
como su control. 

3) Los factores sociales, económicos, 
institucionales y ambientales que 
condicionan las división sexual del 
trabajo y elacceso a losrecursos. 
El género como categoría de las 

ciencias sociales es una herramienta 
analítica con base en estudios sociológi
cos y antropológicos, es una dimensión 
delavida social. 

Las brechas de género son las dife
rencias que tienen lossexos entérminos 
de oportunidades, acceso y uso de re
cursos que permitan garantizar su bie
nestar y desarrollo humano. Están 
constituidas sobre lasdiferencias biológi
cas y son el producto histórico de actitu
des y prácticas discriminatorias, tanto 
individuales como sociales e institucio
nales, que son un obstáculo para el dis
frute y ejercicio equitativo de los 
derechos ciudadanos por parte de hom
bres y mujeres. 

sexo y género 
El sexo de una persona es el conjun

to de características que se reconocen a 
partir de datos corporales genitales. Es 
una construcción natural, biológica e in
mutable. 

El género es el conjunto de caracte
rístricas sociales, culturales, políticas, si
cológicas, jurídicas, económicas, 
asignadas al sexo diferencialmente. El 
género es una construcción socio-cultu
ral, es histórico y por lo tanto modificable 
por la acción del hombre, la sociedad y 
sus instituciones. 

A partir de esta comprensión se pue
de diferenciar los asuntos de la mujer y 
losasuntos degénero. Los asuntos dela 
mujer están relacionados con la satisfac
ción de necesidades básicas de la mujer 
como lasfunciones reproductivas: emba
razo, parto, puerperio, lactancia. Los 
asuntos de género tienEjn que ver con la 
división sexual del trabajo, en donde en
traría la crianza de los hijos (tanto el 
hombre como la mujer pueden asumirla), 
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desaparecido, absorbidas por otras ha influencias, agresiones, éxodos y rebel nacional" Y agrega: "Este es presumible
~ll1111~%W%it~i1l1l'1~i! MARTHA RODRIGUEZ ~~~i~~~~¡ll~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

blas indígenas de mayor desarrollo o por días, y lo confunde todo. El crítico chile mente un modo seguro de salvarse de 
la forzosa irrupción del idioma del con no Ricardo Latcham nos bautizó para unestado deexistencia esquizoide". 
quistador. No obstante, son numerosas siempre como continente mestizo, y es Lapropuesta de Glissant arranca del 
las que han sobrevivido y son habladas obvio que ese mestizaje no solo incluye pasado (memoria colectiva) para afirmar 
(yen algunos casos también escritas) la ya gastada acepción de raza, sino el presente; la de Nettleford, en cambio,Género ycomunicación por algunos millones de indoamericanos. también las más válidas de lengua, reli arranca del presente para afirmar el futu
Por ejemplo, en México hay unmillón de gión e ideología. La mixtura escompleta ro. Cualquier latinoamericano, si decide 
habitantes que hablan lenguas aboríge y en consecuencia compleja. Ya vimos referirlas a su propio país, hadesentirse 
nes, el 50 por ciento de los guatemalte que ,hay países como Paraguay, Perú o identificado con ambas. En el pasado, elLA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA PARED 
cos hablan idiomas de origen maya; el Guatemala, que padecen una verdadera elemento homogeneizante siempre vino 
30 por ciento de los peruanos no hablan esquizofrenia idiomática. Pero en ciertas del exterior. En el siglo XIX fue más 
castellano; el aymara abarca amplias zo zonas del Caribe (esa gran piscina don aglutinante (así fuera para oponerse a 
nas de Perú y Bolivia; en estos dos últi de se zambulleron todos los imperialis ella) la presencia colonial de España que 
mos países más Ecuador hay cuatro mos) el problema es quizá todavía más la hipotética afinidad entre un maya del 

Del 1 al 13 de abril sellevó a cabo 
el "Taller deCapácitación en 

millones de quechuahablantes. Para grave. Mientras que en las grandes ciu Yucatán y untehuelche de la Patogonia,Género para capacitadoras/es en guay, por su parte, es el único país lati dades donde el idioma oficial eselcaste que entre otras cosas ignoraban cada
elárea de comunicación" y del13 noamericano verdaderamente bilingüe, llano o el portugués el escritor suele uno la existencia del otro. En el siglo XX,
al 14 dejunio se realizó el yaque lavirtual totalidad desus habitan encontrar (al menos en las temporadas) en cambio, y debido tal vez a la angus
''Encuentro Regional, Género en el tes hablan castellano y guaraní. En to democráticas) casas editoriales que pu tiosa e inevitable solidaridad que van ge

dos estos países el castellano está blican y difunden sus obras, en cambio, nerando el saqueo económico y las periodismo: un nuevo enfoque". 
presente y es siempre el idioma oficial, en Jamaica o Barbados, en Haití o MartiLos encuentros contaron con la 
el sistema lingüístico imperante, pero nica, la difusión depende de la limosna

participación deperiodistas, debería ser más respetuoso de las len que le reserven lasgrandes casas edito
comunicadores sociales deEcuador guas indígenas, que, después de todo, riales de Londres o París. El caso de un 
elprimero, y elsegundo a nivel de son las originarias del continente. Por escritor deAruba, Bonaire o Curazao, es 

otra parte, desde tales lenguas autócto más dramático aún, ya que allí la alter
nas, también ha habido modestas infil nativa es clara: o se escribe en papia

América Latina. Estos eventos son 
los primeros delProyecto que 

traciones en el castellano. Todavía hoy mento (lengua criolla que esun extrañollevará adelante UNICEFy CIESPAL 
se menciona la palabra canoa como la poupurrí con elementos del español,

conelpropósito de ofrecer una base primera contribución indígena alcastella neerlandés u holandés, el portugués, el 
de conocimientos sobre la no; canoa que siempre ha navegado inglés y varias lenguas africanas), deca
problemática degénero y sus contra corriente y sin embargo no ha davez más reducida práctica en la zona, 

naufragado ni se ha detenido. Las pala o se lo hace directamente en la lenguaperspectivas detratamiento en la 
bras aborígenes suelen tener una belle de la exmetrópoli, o de Holanda, perocomunicación social. Al mismo 
za natural, una sonoridad sin artificio y con la desventaja, como me confesaba

tiempo sebusca identificary ~ por eso suelen ejercer un poder de se hace unos años el dramaturgo Pacheco 
~definir mecanismos y estrategias r:: ducción, al margen de su significado. Domacassé, nacido en Bonaire, de quegparadar enfoque degénero al Decía Fernando Pessoa que la belleza "el holandés esa su turno elpapiamento
~ 
s deuncuerpo desnudo solo la sienten las deEuropa". 
:~ razas vestidas" (Livro do desassossego, No obstante, y como probable conse

trabajo periodístico. Este artículo 
analiza los principalespuntosde u 

o 1982). Las europeas son lenguas vesti· cuencia desu denodado esfuerzo por rediscusión. .f das, acicaladas, bien guarnecidas por conocer y asumir su identidad, son 
~¡~~¡¡;~;~~t~~t~~~mmmmm~~~·tmm¡m¡¡~~m~~~~ tradiciones y gramáticas; las indígenas, precisamente los escritores antillanos 

en cambio, son hablas desnudas, prima quienes han llevado a cabo en ese as ro zsrias, casi unsonido de la naturaleza. Sin pecto losmás eficaces escrutinios y son E 
.Q 
oembargo, en esa aparente pobreza resi deos. Por ejemplo, Edouard Glissant, de u

.;::::::::::~:~:~~ 

f!'l.::.: odas las mujeres han sufri de haber tenido relaciones eróticas "Estudiaba en la universidad y estaba de su indeliberado poder de seducción. Martinica, que escribe: "Tratamos de re
"Sdo en carne propia situa en la oficina y me sacarón del traba embarazada, Cuando quise rendir un Lageografía de América Latina está lle cuperar nuestra memoria colectiva y¡~ o o 
U¡m~ ciones de discriminación. jo", examen atrasado el profesor me dijo na de esos nombres sonoros, cadencio buscamos el sentido de un espacio pro

Mi Al inicio del 1ero Taller se "Cuando solicité que me liguen las que me dedicara a cuidar hijos", sos, a veces atronadores, que si bien en pio". Pero Rex Nettleford, jamaicano, va j~j~ pidió a las participantes trompas de falopio, luego de haber "Una mujer en la maternidad pedía a más de uncaso han extraviado su signi más lejos aún: "La pregunta ¿qué so
b'lit' que compartieran expe tenido 3 cesáreas, tenía que tener la gritos que el hijo fuera varón, o sino, ficado o su pura razón de ser, seguirán mos? lleva al deseo delo que queremos 
.~ 

c::riencias en lascuales sehan sentido dis autorización de mi esposo para ser elmarido ladejaba", empero sobreviviendo como memoria y ser. Y si lo que queremos ser ha de te
Ecriminadas: filiación del paisaje. ner unsignificado práctico para Jamaica,atendida". A la discriminación legal en cuanto al .f 

"Cuando tuve una relación con un acceso de las mujeres a bienes y recur Cuando en América Latina se habla debe haber alguna concordancia entre la"Una vez, trabajando como consulto
compeñero de trabajo, me acusaron de identidad cultural, de inmediato rea concepción externa de los casi dos milloradeunorganismo internacional, me sos de producción que todavía perdura 

parece el pasado con su magma de tra nes de jamaicanos y su propia percepdijeron como piropo lo siguiente: 'Es en algunos países de Latinoamérica, se 
MARTHA RODRIGUEZ, ecuatoriana. Asistente de edi diciones, leyendas, colonialismos, ción interna de sí mismos como entidad 
ción de Cbasqu¡. ta mujer piensa como hombre' ". añade una discriminación valorativa en 
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invasiones de los marines, es más deci
siva la incesante presión de Estados 
Unidos que el ensamblaje deuna veinte

coordenadas por su cuenta, coordena
das que son otras tantas realidades. El 
aporte más original de Subiela, confirma

objetivo, en vez de que sobre-sature 
deobjetivos educacionales. 
Un arquitecto mexicano ha sido en

como médicos, enfermeras y otros, 
para así crear otras formas detrans
mitir tópicos, mensajes y situaciones 

Otra variante tratará sobre el trata
miento de la diarrea, para esto se 
presentará a un Muppet con diarrea 

nadeborrosas identidades nacionales. do con creces en Ultimas imágenes del	 cargado del.dlseño del set para la especiales. y durante el transcurso del programa 
naufragio, es el impecable desarrollo de plaza, que será construida en el set se discutirán los síntomas de la en

Realidades como individuos sus metáforas visuales. Entre ~aáF de TELEVISA en Tijuana, Baja Cali Contenido específico de UNlCEF fermedad, y el tratamiento apropiadon 
En elprincipio era el Verbo, así fuera El poeta argentino Juan Gelman es gia y la reminiscencia, Subiela ta por fornia, México. Esahí donde sereali TELEVISA continúa desarrollando será aplicado para que el Muppet se 

el del conquistador, pero, como quería cribió estos dos versos impecables: "Los esta última y con ello obtiene n distan zarán todas las etapas de filmación, guiones que mantienen permanente cure. 
salvadoreños están hablando con laMacedonio Fernández, "la palabra es ciamiento, que entre otras cosas sirve sonido, producción, post-producción, contacto con losobjetivos principales Por otro lado, se están desarrollando 

signo suscitador". En correspondencia eternidad! suben alcielo y escriben 'aba para compensar su desembozada apela etc. de UNICEF: salud, higiene, nutrición, losobjetivos y planes deacción precisos 
con semejante vocación provocadora, la jo ladesdicha'''. Una porción de esa des ción a lossentimientos. Los diálogos y narraciones de los seguridad doméstica y cuidado per- dentro del componente de Investigación 
palabra se ramificó en varias realidades.	 dicha reside en que gran parte de los ¿y los poetas? ¿Qué hacen con la segmentos seleccionados por TELEsonal. . Formativa y Acumulativa dentro del Pro

salvadoreños no pueden todavía escribir yecto Plaza Sésamo IV, así como paraDespués de todo, siempre ha habido realidad? Es cierto que hasta no hace VISA de CTW, están ahora en elpro Se transmitirán además los acuerdos 
tantas realidades como individuos, y eso ese lema, ya no en el cielo, donde no mucho la nombraban bastante menos ceso de traducción al español, y los de la Convención sobre Derechos el Programa deAlcance Comunitario. 

hay requisitos deabecedario, sino en losno es rasgo privativo del Tercer Mundo, que los prosistas. En general, los narra componentes musicales están sien del Niño a través del comportamiento Alcance Comunitario es un área de 
pero en él se advierte, más que en otras acribillados muros de sus pueblos perdi dores parecen haber adquirido un abono dotrabajados. de actores y Muppets; como por especial interés para UNICEF, ya que 
latitudes, que en cada realidad concu dos o encontrados. Y no pueden hacer provee el espacio apropiado para reforo pase libre para transitar gratuitamente	 ejemplo situaciones donde los niñosMuppets y personajes humanosrren otras. Por cierto que la literatura no lo, sencillamente porque no saben por la realidad. No solo la nombran, sino reclaman y defienden sus derechos, zar y completar conceptos, actitudes y 
ha permanecido al margen de ese ejer escribir. La realidad latinoamericana in que la describen y registran; cuando TELEVISA está definiendo losperso u otras donde acciones específicas prácticas presentados por Plaza Sésa
cicio. En "Morirás lejos", estremecedora cluye millones de analfabetos, que ape conviven con ella se sienten como en su najes de los Muppets que aparece reflejen esos derechos como parte mo. UNICEF trabaja para obtener la más 
novela del mexicano José Emilio Pache nas son poseedores de la mitad de la rán en la serie 1994 de Plaza amplia cobertura y efectividad en lascocasa, y, ya que son fabricantes deficcio integral dedicha acción. 
co, la posibilidad usada como un haz de palabra: tienen la fracción oral, carecen nes, la pueden modificar sin pedir permi Sésamo. Probablemente los perso munidades más pobres y necesitadas aDe ninguna manera se presentarán
realidades que convergen en la palabra, dela escrita. so. El novelista es, sobre todo, un najes de Montoya y Bodoque perma imágenes de biberones en ninguna través de sus Oficinas de Campo. Los 
y por ende, en la situación. Las realida Larealidad es, en cierto sentido, fun inventor de realidades, y sólo en segun necerán; y se plantea la creación de situación dentro dela serie. Se desa principales objetivos de UNICEF serán el 
des se cruzan, se trenzan, se invaden. dación de la palabra, pero a su vez ésta un nuevo personaje Muppet femeni enfoque central del Programa de Alcanda instancia, un inventor de palabras. rrollarán en cambio, escenas donde 
La tortura, porejemplo, que ha sido y es (tal como sostiene Carlos Fuentes al ha Quien haya leído a Balzac, a Dos no cuya apariencia y personalidad cea laComunidad.madres amamantarán a sus bebés; y
todavía singularidad letal de este siglo blar deCarpentier) es'fundacíón del arti toievsky, a Italo Svevo, a Rulfo, a ttalo aún no han sido definidas. donde los niños puedan hacer pre La oficina de UNICEF- México para 
en el Tercer Mundo, viene a ser la des	 ficio". La realidad condiciona el ánimo y Respecto a lascaracterísticas de los Calvino, a Onetti, a García Márquez y guntas respecto a la lactancia y reci la Comunicación y Movilización Social 

éste, al generar la palabra, expurga lapiadada evasión de una realidad por otros narradores de raza, dificilmente re personajes humanos que formarán ban respuestas adecuadas de parte invita a los lectores a participar activa
otra, pero además genera lascorrespon realidad; pero la expurga modificándola, parte del programa TELEVISA precordará, años después, talo cual des lasmadres. mente en este emocionante esfuerzo. 
dientes defensas, denuncias y salva haciéndola más brutal o más etérea, me pliegue verbal, tal o cual palabra tende retratar distintos tipos de fami Por favor envíe sus comentarios, expe

nos rampante o más soterrada, o seaguardas. La solidaridad, aunque de alumbradora; pero seguramente no olvi lias incluyendo la familia "nuclear", el riencias y dudas a UNICEF • México. 
signo contrario, estambién una interven imaginándola y convirtiéndola, al imagi dará jamás lasgrandes líneas delas his padre o madre sol- Manuel Manrique Cas
ción, no armada sino amada, operación naria, en otra realidad que es artificio. torias narradas, las peripecias que los tero-a, la familia ex tro. Paseo de la 
de riesgo y generosidad, ejercicio de la "Yo filmo preguntas, no respuestas", de deslumbraron o conmovieron. tensa y otras Reforma 645. Lomas,
confianza, cultivo del socorro como una	 clara el cineasta argentino Eliseo Subie variantes. Se preLos poetas, en cambio, cultivan las	 de Chapultepec 11000 
delasbellas artes.	 la, y por su notable Hombre mirando al palabras con delectación, pero no como tende también utili	 México. D.F. Telf. 202 

Como contrapartida de la ramifica sudeste siembra en el espectador una	 zar modelos delujos verbales ni reverberos gratuitos; las 3233. Fax 5200527 
ción de la palabra en realidades varias, inquietud que lo estimula a prolongar cultivan porque constituyen la base de roles "no tradiciona REFERENCIAS 
éstas acaban regresando a la palabra su juego o de su desafío. El poeta ejerce les" como por ejem 1. La audiencia poten
desde todos lospuntos cardinales. A ve un cuidado corporal de la palabra: solo plo la mujer de cial de Plaza Sésa
ces se tiene la impresión deque la reali así ésta podrá dar lo mejor de sí mis carrera que trabaja mo -el número de 
dad es solo lo que podemos percibir a ma.	 fuera del hogar y el familias viviendo 

padre que trabaja dentro del área de través delos sentidos. Y claro que lo es.	 Podemos irnos con laspalabras, so
emisión de TELEPero también los sentidos mienten: en ñar con las palabras, sufrir con las pala	 en la casa y se en
VISA incluye 22realidad, han sido educados para que bras, desfallecer con ellas, pero una y	 carga del hogar y la 
países de habla nos mientan. Los latinoamericanos tene otra vez debemos volver a lo real, para	 crianza de los ni hispana en Latinoa

mos la suerte y/o desgracia de que todo renovarlas y renovarnos. No todos pode ños. Próximamente mérica y el Caribe, 
el mundo sepa con meridiana nitidez mos realizar el sueño de una realidad estarán disponibles parte de Estados 
qué solución y qué rumbo son los que que se ajuste a nuestra esperanza, entre detalles de otros Unidos, Europa, 
nos convienen. El único problema es otras cosas porque en cada realidad es personajes huma Norte de Africa
que la solución nítida que nos progra tán presentes las realidades prójimas. nos y Muppets que son 150 millones. 

.~ 
man unos suele contradecir la no menos Pero en esa parcela que nos toca, por formarán parte del m 2. El primer seminario 
nítida que nos sugieren otros. Y entre elenco de Plaza o curricular se realizó modesta que sea, nuestra palabra se ha	 ~ 

en Acapulco, Méxitantas y tan contrarias nitideces, nuestra llará a sí misma. Somos realidad y so	 Sésamo. ~ 
o co diciembre 11pobre y subdesarrollada confusión au mos palabra. También somos muchas	 Adicionalmente TE '0 

13/1991 Y el~menta casi al mismo ritmo que la Deuda otras cosas, pero quién duda que ser	 LEVISA incluirá en segundo en Cuer
Externa. O sea, que nuestro destino es realidad y ser palabra son dos apasio	 el programa visitas ~ navaca, México en 
tátanempañado como empeñado. nantes maneras deser hombre. O deotros personajes octubre 29-31/1992 

6 CHASQUI 48, abril 1994	 CHASQUI 48, abril 1994 95 



UNICEF 

do emitidos de manera reiterada en la dos objetivos UNICEF se ha interesado ~¡m:¡l~lj¡illl~Ktlj~~¡~ljmilj¡i. MARTHA CECILIA RUIZ I@lm@li'*®Iij¡~¡~¡j¡~¡~mj¡j]j:j~t~¡l1 
mayoría de los 18 países hispano-par en presentar conceptos y valores para 
lantes deAmérica Latina. los niños a una edad muy temprana, con 

un énfasis en nutrición, desarrollo social, 
Función de UNICEF 

El interés de UNICEF de colaborar 
en la producción de Plaza Sésamo em
pezó a tomar forma en 1991. La Confe
rencia Mundial para la Educación de 
Todos, y la Convención Mundial para los 
Niños incitó a una renovada conscienti
zación acerca de la urgente necesidad 
de proveer acceso universal a una edu
cación básica, salud, nutrición y otras 
necesidades esenciales para el desarro
llo, especialmente en las comunidades 
más pobres. UNICEF se involucró más 
activamente en la movilización de am
plios sectores de la sociedad mundial 
como apoyo para resolver las necesida
des más inmediatas de los nlños más 
pobres y de sus familias. Este fue el mo
mento propicio en el que UNICEF fue 
puesta al corriente de que la IVserie de 
Plaza Sésamo estaba siendo planificada 
por CTWy TELEVISA. 

¿Por qué plaza Sésamo? 

UNICEF consideró a Plaza Sésamo 
como un excelente vehículo para dise
minar entre millones de niños pobres y 
sus familias residentes en países hispa
no-parlantes de América Latina y el Ca
ribe mensajes acerca de los derechos 
humanos y de los niños, educación para 
lavida, la importancia deasegurar la sa
lud familiar y comunitaria, nutrición, hi
giene y otros tópicos de suma 
importancia. El programa de TELEVISA 
está basado en el muy popular, interna
cionalmente aclamado, y altamente efi
caz programa Sesame Street. El 
programa de CTW, hasido adaptado y 
producido en 13idiomas distintos, y emi
tido en numerosos países del mundo. 

De la misma manera UNICEF estaba 
dispuesta a explorar conjuntamente con 
TELEVISA y CTWla posibilidad de am
pliar la estera de los objetivos más allá 
del desarrollo de lasdestrezas cognosci
tivas (números, letras y formas), lengua
je,	 aprendizaje y habilidades en la 
comunicación social -yendo más allá del 
enfoque de lospropramas' previos- para 
incluir mensajes diseñados para satisfa
cer las necesidades específicas de los 
niños en edad pre-escolar en América 
Latina. Además de cumplir con los cita

e transmitirán 
además los acuerdos 

. de la Convención 
sobre Derechos del Niño a 
través del comportamiento 
de actores y Muppets; como 
por ejemplo situaciones 
donde los niños reclaman y' 
defienden sus derechos, ti 

otras donde las acciones 
reflejen esos derechos como 
parte integral de dicha 
acción. 

~ti~¡¡¡¡¡~¡¡~~~~~~~~~~~~~~¡~~¡~I~~~fJ~~ 

destrezas para la vida cotidiana, actitu
des y hábitos necesarios para desarro
llar la identidad y autoestima, sentido de 
justicia, tolerancia, aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, habilidad para re
solver problemas y expresar emociones. 

llegar a la práctica 

En septiembre de 1992, finalmente 
se concretaron los acuerdos con CTW y 
TELEVISA. A continuación la elabora
ción y aprobación del proyecto prelimi
nar, discusiones, negociaciones y la 
realización de dos seminarios curricula
res2 asistidos por especialistas en una 
variedad de campos relacionados con 
los temas pertinentes. La etapa prelimi
nar del programa llegó a su exitosa reali
zación con la concurrencia de seis 
miembros claves de producción de TE
LEVISA a unseminario deentrenamien
to enla base de CTW en Nueva York en 
donde se realizaron lassiguientes activi
dades: 
a.	 Experiencias y observaciones com

partidas acerca de cada una de las 
etapas y aspectos del modelo de Se
same Street; 

b.	 Diseño final delosobjetivos del currí
culum del programa; 

c.	 Revisión y selección de segmentos 
dela extensa biblioteca de CTW; 

d.	 Discusión y análisis de programas 
previos de Plaza Sésamo: identifica
ción deproblemas y posibles solucio
nes para ser incorporadas dentro de 
laserie. 

e.	 Definición deparámetros y reglas pa
ra guionistas, montajistas, directores 
deanimación, música y productores. 

f.	 Establecimiento de uncalendario pa
ra la producción del programa; 

g.	 Definición de roles de investigación 
formativa, acumulativa y contacto 
con la comunidad. 
El equipo de TELEVISA inició una 

serie deacciones después desu regreso 
a México. Las principales acciones y de
cisiones tomadas fueron: 

CTW fue particularmente enfático en 
el desarrollo de los guiones preocu
pándose de que cada programa sea 
diseñado con un solo y específico 

EL LENGUAJE DE LOS
 
El alfabeto de olores y gestos, de	 Los roles-tipo estudiadosGESTOS
 

cos y políticos, en 

fueron los religiosos, protonos, vestidos y colores parece 
fesores, servidores públiperdido frente alpeso racional de 

lapalabra: frente alpoderde os que se analizó 
la gestualidad en

'tendida no solo como 
comunicación de una 
construcción lógica y consciente. 

el movimiento corporalPero la comunicación humana (macrogestos y microgestos) 
es másquepalabras e ideas. Es sino también como el uso del espa
un proceso continuo donde cio, el manejo del tiempo y los 

objetos circundantes.no solo intennene el 
Este artículo recoge losresulcerebro, la vozy el oído, 

tados de una investigación que 
sino también elsilencio, la mediante seminarios con los 
piel, los ambientes... Un roles-tipo, encuestas, experien
proceso integral y cias de laboratorio actoral, obser

vaciones, análisis de videos,
muÜ~ensorialqueincluye 

entre otras cosas- establece una
sentimientos y estímulos relación entre el comportamiento 
internos. gestual y elpoder, y sostiene que 

losroles-tipo estudiados dominan
~ful~~~~~¡t¡~~~~~~~t~;f; 

a través de una codificación im
plícita y explícita del espacio, el 
cuerpo y aun los objetos y el 
tiempo. 

La verticalidad gestual 
de los religiosos 1'~J~¡~E~~

...........~«. la comunicación no El sacerdote es el 
representante deverbal, en 1991 el Consejo Na

, divinidad encional de Escuelas y Universida
.d tierra; éste esdes Politécnicas del Ecuador 

su poder frente a(CONUEP) solicitó el estudio de
los fieles. Un poder que ademásnominado "El comportamiento 
es el de quien escucha una congestual en cuatro roles-tipo de la 
fesión y tiene la autoridad paraactividad humana", que fue dirigi
perdonar elpecado.do por Petronio Cáceres -instruc

Lanecesidad detrascender ytor de expresión corporal de la 
relacionarse con las divinidadesFacultad de Artes de la Universi

~ hace que el espacio en el que sedad Central de Quito-, apoyándo
.L mueven los sacerdotes esté dose en un equipo integrado porun 
~ minado por líneas verticales quepsicólogo clínico y egresados de 

lasescuelas depsicología, antro a viajan hacia arriba: tumbados al
~ tos, estatuas religiosas que miranpología y teatro de las Universi
u. hacia el infinito, una música quedades Católica y Central. 

se desvanece por los tubos de 
los órganos, el signo de la cruzMARTHA CeCILIA RUIZ, ecuatoriana.
 

Periodista del diario HOY de Quito y donde predominan laslíneas ver·
 
colaboradora de la Revista Diners.
 ticales sobre lashorizontales. 
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COMUNICACION INTERPERSONAL 

Esta verticalidad está presente tam das con el prestigio y el poder económi i1~~1~~~~I~la~'''1 UNICEF ID1il~~1~ill¡~¡t~~&,1i~~1111~~r¡¡¡¡¡~~~¡¡~~~~~~1 
bién en la gestualidad corporal del sa co que tienen los padres de sus alum
cerdote: brazos extendidos hacia lo alto, nos; su expresión, por tanto, evidencia 
rodillas juntas, pies en paralelo, dorso en menor medida el deseo de poder 
centrado en el eje vertical; está plasma frente a sus estudiantes. En el sector

~~~:t.~t::::"':::::::::::' 1 líd d 
da en un cuerpo que busca alejarse de medio y bajo, en cambio, al estar el pro~tlt¡¡@:,nagestuala 
la tierra y encuentra en el vestido -sota fesor menos presionado desarrolla con
 
na- un aislamiento entre el mundo profa más soltura su fuerza de juez, inspector
11~ ¡¡;ii:!¡¡;: ~~~~:~~ed:~tá noy su esfera vital. o victimario. La magia de"Los religiosos ejercen poder acer Pero independientemente de los copresente la verticalidad, 
cando su imagen a la de sus modelos" legios -de clase alta, media o baja- para


plasmada en un cuerpo que explica Petronio Cáceres, en cuyo estu el estudio de la gestualidad de los profe

busca alejarse de la tierra y diose cita el comportamiento gestual de sores separtió porobservar la estructura
 Plaza Sésamo IV 

una religiosa entrevistada: "abocina su de los planteles. "Nos dimos cuenta queencuentra en el vestido boca hasta cuando en sus mejillas se éstos son como cárceles. Tienen mura

-sotana- un aislamiento forman unos hoyitos, constantemente llas altas, puertas con candados, aulas
 

empuja los ojos hacia afuera, mueve la cuadradas...". Durante los últimos dos aftos hemos obseroado
entre el mundo profano y cabeza con lentitud...De repente detiene Petronio Cáceres explica que dentro el nacimiento de un esfuerzo de colaboración
 
su esfera vital. la grabación del video y exige que se
 de estos espacios cerrados el poder de regional: UNICEF haformado un equipo con

borre, porque considera que no tiene la los maestros se ejerce a través de una Children's Television Workshop (C1W) (Tallerexpresión suave y de bondad que re
~~~~~~~~ml~~¡~¡¡~¡~;~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~~; serie degestos forzados queno realizan 

quiere laentrevista". de Televisión para Niños) y TELEVISA-Méxicocuando están con otras personas. "Al 
"La gestualidad religiosa tradicional entrar a clases el profesor se pone los para diseñar la N etapa de PlazaSésamo, serie 

es controlada", dice el estudio. Y conti gestos que le hacen 'profesor'. Se para de televisión educativa para niñosde tres a seis 
núa: "El dominio del sacerdote se mani- frente a ungrupo de uniformados que no años en América Latina. Mediante el uso de un 

fiesta en el manejo y se diferencian entre sí, y lanza constan
formato altamente entretenido, este programacontrol de la acción y temente gestos acusativos y de imposi


el acto. A través de la ción" dice Cáceres, quien explica que de ha sido diseñado y producido para estimular el
 
prohibición de accio
 acuerdo a los videos analizados, la voz desarrollo de las destrezas fundamentales de los ·1nes: no matar, no ro de los maestros en el aula siempre es upequeños televidentes; preparándolos asípara ~bar, no mentir, y la dura, las miradas de control y los movi

un buen desarrollo en la escuela y proveerlos de 
III

2!estimulación de otras mientos de las manos y el gesto del ros
'0 
o 

como respetar, amar, tro continuamente preventivos (índices actitudes sanasy productivas para su Vida ~ 
honrar... mantiene el de advertencia, ojos muy abiertos, cejas futura. ~ control individual; elevadas). o 

~1~;;;~~~~§1~i~~t~~f@¡~¡~i¡~~;~~;~;~;~i11~~mientras que con el El dominio del profesor se manifiesta
 
acto ritualístico domi
 también a través del control del espacio

na a la congregación
 y el tiempo: de desplazamientos conti

general".
 nuos y de inspección por el aula y un 

manejo vertical deltiempo declase.
Los profesores y la híldren's Television Works programas más extensamente investiga experiencia en los medios de comunica

Frente a esta gestualidad de podergestualidad del hop (CTW) se fundó en dos y apreciados entre los programas ción masivos. Está entre lás más gran
poder los alumnos se muestran sumisos. Ha Nueva York en 1969 por educativos para niños. des compañías productoras y emisoras

blan en voz baja como si estuvieran enSer transmisor del ::;l un grupo de especialistas El perdurable y sonoro éxito de Se en Latinoamérica; produce además una 
un lugar desconocido y mueven la cabeconocimiento le con ¡@Jen educación y desarrollo same Street se debe ampliamente al ca gran variedad de programas de televi
za en una afirmación permanente. "Hayfiere al profesor una .infantil. El propósito princi rácter experimental y multidisciplinario sión para una audiencia masiva. Los pro
un grupo de estudiantes que sin darsejerarquía especial, le pal fue crear un eficaz programa televisi en que se enmarca el taller. Esasí como gramas de TELEVISA son emitidos en 
cuenta se sientan en las últimas filas cootorga la autoridad vo capaz de enseñar a los niños especialistas en una amplia gama de México y el resto del continente Latinoa
mo rechazo a todo este sistema escoque tiene el saber. televidentes (de tres a seis años) apren campos teóricos y prácticos trabajan mericano así como en muchos lugares
lar", explica el director del estudio, y

Sin embargo exis dizaje básico, lectura, aritmética, lengua conjuntamente en cada fase de diseño y de Estados Unidos, Europa y Africa del 
asegura sin embargo que esta rebeldía 

te un modificador do je y destrezas sociales -todo esto producción, además de contar con eva Norte. En México, nada más, TELEVISA
inconsciente pocas veces se expresa

minante que afecta la utilizando un formato altamente entrete luaciones formativas y acumulativas, cuenta con una audiencia estimada entre 
~ para enfrentar el poder..g gestualidad del profe nido con el uso de conceptos avanzados esenciales para la continuación del pro 30 o 40 millones de televidentes de to
al 
<:: sor: la clase social a la y tecnologías producidas dentro del cam grama. das lasedades.:::J 

Z '" que está dirigida En las manos del servidor po de las comuctcaclones electrónicas, Desde el principio de los años seten
~ TELEVISAla enseñanza. Los En una oficina pública las relaciones desarrollo infantil, psicología aplicada y ta hasta 1983 TELEVISA YCTW conjun~ 

maestros deuna clase humanas expresan el deseo de poder a educadón. El primer fruto de CTW, Se Esungran consorcio privado detele tamente produjeron tresseries sucesivas 
alta están sometidos a través de un espacio dividido por jerar same Street, está actualmente en su vi visión altamente integrada, radio y pren de Plaza Sésamo, la versión hispana de 

Obra de teatro Romeo y Julieta coerciones relaciona- quías: elárea dedecisión se ubica por lo gésimo cuarto año y es ahora uno de los sa con por lo menos cuarenta años de Sesame Street. Estos programas han si
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ACTIVIDADES DECIESPAL
 

MOVIUZACION 
SOCIAL 

CIESPAL y UNICEF, dentro del 
Programa de Cooperación en Movi
lización Social e Investigación, de
sarrollado por el Centro Inter
nacional de Comunicación de la Es
cuela de Salud Pública y Medicina 
Tropical de la Universidad de Tuía
ne, han previsto la realización del 
Primer Curso sobre Movilización 
Social que se desarrollará en las 
instalaciones de CIESPAL, en Qui
to, durante los meses de febrero y 
marzo de 1995. 

El entrenamiento está orientado 
a profesionales de salud, comunica
ción, educación, ciencias humanas 
y administración que hayan tenido 
de 3 a 5 años de experiencia en 
proyectos dedesarrollo. 

El programa busca promover la 
movilización social para facilitar pro
cesos de desarrollo y cambio. Se 
presentarán a los participantes he
rramientas para la promoción de or
ganizaciones, para conseguir el 
apoyo popular y/o el involucramien
to de la comunidad en proyectos 
específicos o para estimular la des
centralización de acciones. 

Mujeres Latino 
enelpr, 

NUEVAS PUBLICACIONES DE CIESPAL 

LA COCINA ELECTRONICA 
Walter O.Alves 
Manual Didáctico No. 20.144 pp. 

Recetas prácticas para el personal que 
trabaja enla radio, con el afán de mejorar el 
contenido y presentación de losprogramas 
radiales. 

GENERO EN LA COMUNICACION 
Memoria del Encuentro organizado por 
UNICEF - CIESPAL - UNIFEM 
84 pp. 

Comunicación y Salud en un barrio de Quito 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 

Ecuador. Paralelamente, el reaparecimiento en los últimos años de enfermeda
desconsideradas erradicadas, como el cólera y la difteria, han puesto en eviden
cia la necesidad de desarrollar un proceso de Comunicación y Educación 
Comunitaria para la Salud, que deunamanera permanente y coordinada posibili
ten la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como el con
troldelasmismas. 

Ante esta realidad, el colegio Ecuatoriano de Cardiología, el Centro Médico 
Autogestionario "Tierra Nueva" y el Departamento de Investigación de CIESPAL, 
llevan adelante el Proyecto de Comunicación y Salud, para la prevención de en
fermedades cardiovasculares, en laciudadela Quito Sur, deQuito. 

Este proyecto que se inició en enero de 1994, implementa un Plan Piloto de 
investigación, comunlcacón y movilización social para la prevención de enferme
dades cardiovasculares, basado enla participación activa de lospobladores. 

general al fondo o arriba, en ella se dis
tinguen los signos del "buen gusto" (es
ferográficos finos, licores de marca, 
muebles de calidad...) que aumentan el 
sentido de autoridad y respetabilidad; el 
área derealización es la más amplia, es
tá marcada por el hacinamiento y una 
disposición física carente de intimidad 
donde losobjetos son uniformes y notie
nen características de personalidad; en
tre otras áreas está la de exteriorización 
(mantiene contacto con individuos aje
nosa la institución), que es un espacio 
sin particularidades- donde los ser
vidores públicos exteriorizan con los 
usuarios lo que no han podido explicitar 
ensusrelaciones internas con jerarquías 
superiores, en unaforma inconciente de 
desquite. 

Frente a unaventanilla deservicio es 
obvio que el usuario está en las manos 
del servidor público, quien domina cier
tos canales expresivos como el tiempo: 
"Los empleados se demoran o piden a la 
gente quevuelva otrodía, ésta essufor
made sentir el poder frente al resto de 
laspersonas", explica Petronio Cáceres. 

Este deseo de dominio se manifiesta 
también en la división de sexos. En los 
seminarios realizados para este estudio 
sé pidió a losservidores públicos que re
presenten su oficina: "siempre nombra
roncomo jefea un hombre, incluso enel 
caso de que este hombre no fuera un lí
der ni pudiera ejercer este rol", dice Cá
ceres. 

Los gestos de la persuasión 
Para alcanzar el poder, los políticos 

necesitan persuadir al electorado. Re
quieren venderle una imagen que ade
más de palabras y programas está 
compuesta degestos y movimientos. 

El estudio sobre el comportamiento 
gestual de los políticos ecuatorianos 
aprovechó las elecciones presidenciales 
de .1992, y analizó el discurso corporal 
de varios candidatos que, según los re· 
sultados de la investigación, expresaron 
en forma repetida una imagen de bon
dad y franqueza a través de movimien
tos abiertos y las manos hacia adelante 
enseñal de entrega. 

Petronio Cáceres recuerda los ges
tos del triunfador de laselecciones, Sixto 
Durán Ballén: hombros caídos, cabeza 
inclinada hacia la derecha, unapequeña 
sonrisa; brazos y piernas cruzadas; mi
rada baja, de lado, sin fijeza al hablar ... 
En el estudio seconcluye que Durán Ba
lIén "prácticamente es un tipo de mirar 
evasivo que no enfrenta el diálogo... Con 
escasa actividad, falta de energía y deci
sión, expresados en la debilidad gestual 
y el deseo de excluirse lanzando su 
cuerpo hacia atrás". 

En definitiva, la postura y los micro
gestos noson mas que uno de lostantos 
recursos retóricos que utilizan los políti
cos para persuadir, ya sea por medio de 
la instrucción (un discurso que va hacia 
la inteligencia), la necesidad de agradar 
(simpatía) o conmover (sensibilidad). 

"La Bruja", Teatro Tierra 

COMUNICACION INTERPERSONAL 

El candidato del Partido Social Cris
tiano, Jaime Nebot, explotó mejor los re
cursos retóricos: además de gestos 
instructivos que pueden llegar a un gru
po pequeño, aprovechó el recurso de 
agradar mostrando un rostro iluminado y 
sonreído. Sin embargo, Petronio Cáce
res explica que la gestualidad de Jaime 
Nebot no pudo ocultar una falla: su ma
norelajada constantemente se deja caer 
por el peso. "Este puede ser un fac
tor peligroso, puede ser el rasgo de 
una persona que castiga", afirma Cáce
res. 

Pero al parecer los gestos de los po
líticos pueden ser incluso más evidentes 
y violentos. El candidato del Partido Rol
dosísta Ecuatoriano, Abdalá Buca
ram, mostró en los videos una inclina
ción exagerada hacia el frente, ade
más de movimientos de las manos, sa
cudones con tonos musculares fuer
tes y una constante utilización del dedo 
anular para acusar y señalar. "Llevar el 
cuerpo hacia adelante puede significar 
participación, aunque una inclinación 
exagerada invade el espacio de las 
otras personas evidenciando un signo de 
violencia". 

Poder espiritual o de trasmisión de 
conocimiento, poder del uso del espacio 
o de la persuasión. Dominio sin pala
bras. Autoridad silenciosa expresada 
con las voces de la piel. Estos son los 
gestos del poder y el poder de los ges
tos. O 

CIl 
te s 
o 

'c 
~ 

~ 
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LA (IN) COMUNICACION
 
POLITICA
 

Enlas relaciones políticas, la comunicación 
inierpersonalparece estar definida de antemano, talvez 

porque lo quesecomunica no sirte. Para elanalista 
chileno Fernando Paulsen, eso sedebe a un mito dela 
comunicación, aquel que señala que "el significado de 

los mensajes radica en las palabras quese intercambian, 
cuando en realidad elsiginificado está en las personas" 

~~~~lili~11~~~~~~~~~~~ili1~~~~~~:¡~;~;~m~m~m~¡~~~~~~~¡¡¡~;~;~~¡~m~~~~~~;~~~~~~~~~~~~¡~~i~;ml~¡l¡~ili 

or cuarto año consecutivo, los medios de comunica
ción titularon sus primeras páginas y noticiarios con el " llamado a la reconciliación y el perdón hecho por el 
arzobispo de Santiago en el Te Deum de Fiestas Pa
trias. Que el eje central decada mensaje deseptiem
bre del principal prelado del país se siga refiriendo a 

la necesidad de conciliar los famosos dos Chiles, generados hace 
décadas y consolidados a partir del golpe militar de 1973, habla por 
sí solo del fracaso deeste objetivo de la etapa detransición. Duran
te este tiempo ha habido innumerables cambios, algunos defunda
mental importancia para una eventual reconciliación: por ejemplo, 
serompió efectivamente con el fetiche de lostrestercios en lapolí
tica nacional, en gran parte merced a la composición de la Concer
tación como bloque prioritario. Tan prioritario, que la "Ley Aylwin" 
fue parada para proteger launión del conglomerado degobierno. 

Nadie puede negar a estas alturas que un fuerte componente 
del socialismo se ha renovado más allá de lo imaginado hace una 
década y hoy forma parte del establishment; reconoce suderrota de 
1973; habla públicamente desus errores pasados; asume la econo
mía de mercado y los ritos del chaqué y el protocolo, que anteayer 
cambiara el último presidente socialista por el simple uso del terno 
oscuro. 

Incluso una nodespreciable porción de la derecha ha buscado 
~ fórmulas nuevas derelación con lapolítica, enla medida enque lost antiguos jerarcas del más recalcitrante conservadorismo cedieron 
¡ paso a una generación que además de opinión ha querido poner 
e también ideas. Nació, entonces, loque sepodría denominar enjer
~ ga juvenil "la derecha con porná", Acostumbrada a tener muy en 
& . claro lo que había que defender -al punto de que su máximo ícono 

durante la UP fue elslogan "La Papelera no"-, la nueva derecha se 

FERNANDO PAULSEN S., chileno, Escritor, periodista. Comunicador Social. 

nrsuros ANIMADOS
 

Las cifras que publica UNICEF sobre la situación de la infancia en el mundo 
son estremecedoras, pues tras ellas se esconde una gran tragedia silenciosa: 
40.000 muertes infantiles por desnutrición y enfermedades comunes seproducen 
diariamente. 

Es en este contexto, donde los medios de comunicación deben extremar su 
función, que nosolamente debe ser considerada como transmisión de ideas e in
formación, sino como unproceso de enseñanza decomportamientos claves que 
permitan afrontar elproblema. 

La programación de la televisión enAmérica Latina tiene el imperativo de in
centivar la producción de programas infantiles, en especial de dibujos animados 
-por el impacto que han tenido enel público infantil- para la producción de mate
riales educativos y de salud. 

Por todo lo anterior, CIESPAL y UNICEF han firmado unconvenio de colabo
ración para desarrollar una experiencia piloto en el uso del dibujo animado en 
América Latina, Para elefecto seha planteado la realización deunprimer Curso
Taller sobre producción en dibujos animados para televisión, del 24deoctubre al 
2 de diciembre, Los objetivos del taller son dimensionar la importancia de esta 
especialidad para lospaíses latinoamericanos como una herramienta eficaz que 
pueda ser insertada en la educación en forma amena y entretenida. 

Este curso taller, además de proporcionar conocimientos teóricos y técnicos 
sobre la procucclén de dibujos animados, busca evidenciar la posibilidad de de
sarrollar esta actividad en lastelevisoras nacionales o casas productoras, sin el 
empleo de ingentes recursos financieros. Uno de sus resultados será la produc
ción de un spot en dibujos animados, en apoyo a los programas educativos de 
UNICEF y promover la constitución de un Centro de Producción y Capacitación 
permanente endibujo animado para América Latina, desde una perspectiva dela 
problemática dela infancia. 

Producción de Informativos 
para la Radio 

En el marco del proyecto CIESPAL-Gobierno de Ho
landa, del 11 dejulio al 12deagosto sedesarrolla el Cur
so-Taller Internacional sobre Producción de Informativos 
para la Radio en apoyo al Desarrollo. 

Al curso asisten 15 periodistas que trabajan en los no
ticieros de emisoras de Argentina, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Chile, Perú, Honduras, Nicaragua y Venezuela. 

El objetivo del evento es capacitar a losperiodistas en 
la producción de programas informativos que estimulen el 
conocimiento y toma de conciencia en temáticas como 
mujer, ecología y desarrollo. 

El próximo curso se efectuará del 17 deoctubre al 25 
de noviembre, y está diseñado para profesores universita
rios de radio de las Facultades y Escuelas de Comunica
cióndeAmérica Latina. 
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percibe más abierta en sus relaciones, 
mensajes y proposiciones. 

"La historia converge hacia el centro" 
decía Eugenio Tirono ya en 1989 y pare
ce que los cambios en los principales 
partidos del establishment criollo le han 
dado la razón. ¿Por qué entonces no se 
puede avanzar más en la reconciliación 
que pide cada ano el arzobispo de San
tiago? Antonio Cortés planteó una tesis 
simple y maciza: se apostó a que la bue
na voluntad para restablecer los ánimos 
caldeados era más importante que eje
cutar la fuerza de la ley para gozar de 
los beneficios de unperíodo estable. As
canio Cavallo volvió sobre el mismo te
ma, senalando que "si el país está 
partido por el eje, no lo unirá la buena 
voluntad, sino la fuerza". Desde el punto 
de vista de la comunicación y los inter
cambios de contenidos entre las perso
nas, uno de los mitos más gigantescos 
que existe es que la comunicación re
suelve todos los problemas. En unsenti
dofigurativo, la comunicación ha pasado 
a ser una especie de panacea para las 
situaciones conflictivas: amigos aconse
jan a sus amigos con problemas matri
moniales a comunicarse más con sus 
cónyuges; si el negocio no hace suficien
te dinero, hay que tomar unseminario de 
comunicación positiva; si se quiere evitar 
una guerra, hay que darle con todo a 
una mayor comunicación con el adversa
rio. En todas lasescuelas deperiodismo 
del mundo se enfatiza que no importa si 
lagente secomunica, sino qué eslo que 
secomunica. Lacalidad del mensaje y la 
idea que estimula en el interlocutor pue
den indistintamente solucionar un pro
blema o crearlo, generar o cerrar un 
conflicto. Schaulsohn trató de "anciano" 
a Pinochet y, sin duda, se comunicó 
efectivamente con él; sólo que algeneral 
le molestó la idea que el diputado esti
muló ensu cabeza y le querelló. Cuando 
el almirante Merino denosta al pueblo 
boliviano utilizando a un autor alemán 
como justificación, ¿acaso su comunica
ción no es clarísima, ajena a todo equí
voco? Por supuesto: pero ello no sirve 
para allanar un conflicto internacional. 
Todo lo contrario. Lo mismo con Pino
chet y lossoldados alemanes. El general 
se comunicó bien, el gobierno entendió 
el mensaje, lo mismo losalemanes. Y el 
conflicto surgió como por encanto. 

Para reconciliarse, la calidad de los 
mensajes y elcontenido delo que seco

munica debe estar sintonizado con ese 
objetivo. Y a pesar de los 20 anos, lo 
que se está comunicando no sirve. Y la 
razón de esto es otro mito sobre la co
municación: ése que señala que lossig
nificados delosmensajes radican en las 
palabras que seintercambian. 

Nada puede ser más danino y equí
voco que esta concepción. Los significa
dos están en las personas y no en las 
palabras. Democracia no significa lo mis
mo para Aylwin, Pinochet y el cura Piza
rro, de la misma forma que "gata" 
estimula una idea inmediata en un me
cánico y otra distinta en un veterinario. 

Lo mismo que con los símbolos, su 
significado está en las personas y no en 
ellos mismos. Téngase, como ejemplo, 
el paseo en medio de los aplausos del 
general (R) Manuel Contreras en lacere
monia del 11 en la Escuela Militar. Hubo 
voces por televisión y prensa que sees
candalizaron por esta demostración de 
aprecio a quien dirigió la DINA. Para 
quienes aplaudieron, Contreras es una 
especie de héroe, un Torquemada mo
derno a cargo de defender a sangre y 
fuego el santo oficio dela dictadura mili
tar. Intentar que esta percepción en esa 
gente cambie es absurdo y toda la co
municación del mundo será inútil. Mucho 
más efectiva para su imagen futura es la 
eventualidad deuna condena por un cri
men alevoso como el de Orlando Lete
Iier. Hace no tantos anos, el obispo de 
Linares, Carlos Camus, trató de explicar 
este fenómeno de la percepción seña
lando que quienes atentaron contra Pi
nochet, para muchos chilenos serían 
héroes. Le llovieron insultos al obispo 
Camus y ello no cambió un ápice el he
cho de que la figura de los '1usíleros" to
davía siga teniendo en algunas áreas 
una resonancia épica. 

Elcuerpo envejece, algunas ideas se 
transforman, los hijos crecen y las pasio
nes seatenúan, pero laesencia dela re
conciliación está en comunicarse signi
ficados comunes que no se está dis
puesto a comunicar: justicia significa pa
ra los militares ley de punto final y para 
casi todo el resto del país algún grado 
importante de sanción legal o a lo menos 
moral. Perdón sólo esposible pedir des
pués de arrepentirse, y el principal inter
locutor uniformado sólo está dispuesto a 
arrepentirse ante Dios, mientras que 
buena parte de sus detractores necesita 
que primero se haga justicia como ellos 
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Pinochet y el cura Pizarra, 
de la misma forma que 
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inmediata en un mecánico y 
otra distinta en un 
veterinario. 
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lo entienden antes de pedir o dar per
dón. 

De esta forma, la reconciliación no 
esposible de obtenerse por la vía dein
crementar la actual comunicación. Por 
más que abunden lossignos privados de 
entendimiento y "compinchismo" -que 
aveces son un tanto violentos deobser
var-, públicamente al menos, la llave de 
la puerta cerrada de la reconciliación lle
va décadas perdidas y nadie sabe a 
ciencia cierta dónde está, lo que obliga a 
esperar el paso del tiempo, "el implaca
ble, el que vendrá", como dice Pablo Mi
lanés. 

Mientras tanto, se abre un enorme 
desafío a la política nacional, si no quie
re seguir en esta espiral de buenos pro
pósitos y desilusiones: hacer campana y 
ejercer el poder sin ofrecer la reconcilia
ción como contenido principal de todo 
mensaje electoral. Lo anterior demanda 
rebarajar las prioridades nacionales, 
aceptar que elconflicto esparte con sus
tancial del futuro de Chile y atreverse a 
que sean las leyes y el orden estableci
dolosque den estabilidad alpaís. O 
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Ceremonial y Protocolo:
 

UN ESPACIO PARA LA PARTICIPACION
 

Miguel Angel Trésptdt plantea una 
revisión crítica sobre elstatu-quo 
quehistóricamente seadjudica al 

ceremonial y protocolo como 
actividad codificada y porende, 
accesible y comprensible para 

sectores sociales iniciados y ligados 
alpoder. También propone una 

revalorización de lapotencialidad 
del ceremonial si sele impulsa un 
rol comunicacional y pedagógico 

y selo convierte en un instrumento 
enfavor dela transformación 
social y lademocratización. 
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radicionalmente el cere

monial se practicó en ám

bitos restringidos a mo

narquías, cultos religiosos,
 
gobiernos, entre los repre

sentantes de los Estados
 

e instituciones ligadas al poder guberna

mental. En esa situación el ceremonial
 
era una herramienta que contribuía a es

tablecer y consolidar diferencias socia

les, resguardaba privilegios de la clase
 
dominante y legitimaba a un sector por
 
sobre otros sectores sociales que esta

ban marginados del acceso y ejercicio
 
deplenos derechos ciudadanos, quienes
 

MIGUEl ANGEL TRESPIDI, argentino. licenciado en 
Comunicación. Director de Ceremonial Universita
rio en la Universidad Nacional de Río Cuarto 

permanecían fuera del conocimiento y 
"secretos" del estricto código del cere
monial. Podría decirse que era "el gran 
espacio de lossin participación", para los 
que el ceremonial estaba ausente de su 
vivir y de toda posibilidad de--apropiarse 
desus normas. 

Esto fue cambiando como conse
cuencia de que las relaciones sociales 
hoy escapan vertiginosamente a las fór
mulas rígidas y permanentes y se van 
adaptando cada vez más a las circuns
tancias que enfrenta cada formación so
cial. 

Se observa una paulatina incorpora
ción delceremonial a las costumbres de 
la sociedad civil, en las organizaciones 
educativas y empresariales (productivas 
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y de servicios) ligadas a amplios secto
res comunitarios, ya no para crear dife
rencias, sino para comunicar mejor, 
horizontalizar lasrelaciones humanas. 

Por su parte, la organización y con
ducción de los órganos de gobierno en 
lossistemas democráticos han ido esta
bleciendo nuevos estilos de relaciones 
con la sociedad civil, superando formas 
y estructuras autoritarias, encauzándose 
por modos participativos, en marcos de 
creciente libertad. De tal manera que los 
ciudadanos no están clasificados y por 
ende noestán al frente ni atrás, sino que 
son parte desu dinámica. 

Hablar en nuestros días y en nuestra 
realidad del ceremonial -de sus técnicas, 
diseños, aplicaciones, funciones- implica 
necesariamente hacerlo desde una nue
va visión, a partir de un mayor compro
miso con la realidad de nuestras 
sociedades latinoamericanas y a las ne
cesidades e intereses depueblos que se 
desenvuelven en marcos democráticos. 

Esta perspectiva rechaza la división 
social que permitía operar el tradicional 
ceremonial y promueve la horizontaliza
ción de las relaciones sociales, igualda
des, derechos, condiciones y consi
deración de todos los habitantes de un 
país y del mundo. 

Esta forma emergente de valoración 
del ceremonial impone una resignifica
ción desu sentido, desde el cual y con el 
cual se pretende contribuir a formar una 
nueva sociedad. 

No seniega la necesidad derescatar 
valores, solemnidades y tradiciones, pe
ro adjudicándoles una renovada actuali
dad y sentido, de tal manera que 
favorezcan la dignidad humana y el bien 
común. Para ello deben formularse las 
adaptaciones pertinentes, creando me
canismos y procederes aceptados y 
competentes para facilitar el desarrollo 
de relaciones intersociales e interinstitu
cionales más horizontales e igualitarias. 

Esto incrementará las posibilidades 
de alcanzar una amplia inserción de las 
tareas de ceremonial en la sociedad, al 
estar comprometidas con el interés co
lectivo, en acciones que favorezcan el 
pluralismo, la participación, funcionando 
como facilitador dela acción colectiva. 

Será fundamental entonces asumir 
un rol educativo como parte de sus fun
ciones y transferir el saber especializado 
del ceremonial, aprovechando creativa

"'~:,~ e observa una 

paulatina 
"! incorporación del 

ceremonial a las costumbres 
de la sociedad civil, en las 
organizaciones educativas y 
empresariales ligadas a 
amplios sectores 
comunitarios, no para crear 
diferencias, sino para 
comunicar mejor, 
horizontalizar las relaciones 
humanas. 
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mente toda su singular potencialidad co
mo medio idóneo para crear los marcos, 
tiempos y espacios adecuados a lograr 
climas de comprensión, convivencia y 
cooperación en línea con el proceso de 
creciente democratización. 

Razón del ceremonial 
Las ceremonias son expresión de 

una necesidad social, que se concreta 
en conductas tales como cantar el him
no, rendir honor a la bandera nacional, 
orar, manifestar cortesía, distinciones, 
tributar homenajes, expresar amistad o 
afectos. 

En primer lugar, las ceremonias son 
un medio írremplazable para hacer una 
pausa sin la presión de la vida cotidiana, 
al dar al tiempo una nueva dimensión y 
velocidad, de tal manera que pueda 
crear el espacio necesario para poner en 
orden los pensamientos mientras se re
flexiona y se hace examen de concien
cia. 

En este sentido el ceremonial crea el 
marco adecuado que predispone el áni
mo para recobrar en determinadas oca
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siones la dignidad de la vida, que tan a 
menudo parece caduca. 

Igualmente las ceremonias son una 
manera de transmitir mensajes a través 
de formas más o menos estructuradas, 
complejas o simples, elaboradas o sen
cillas. Enesto lo importante es que quie
nes participan tengan la posibilidad de 
comprender lo que se manifiesta o quie
re expresarse por medio de tal o cual 
gesto, rito o ceremonia. 

Un segundo aspecto singular del ce
remonial, essu función de crear el orden 
necesario que permita desenvolver en 
armonía las relaciones sociales en un 
marco de respeto mutuo. A pesar de ví
vir en una época de refinada civilización 
e importante cultura, el ceremonial conti
núa consu finalidad intacta de ordenar y 
crear armonía en las relaciones sociales 
y oficiales y resguardar el respeto entre 
los hombres, instituciones y estados, fa
voreciendo la participación en iguales 
condiciones y coadyuvando al entendi
miento y fortalecimiento de la paz. 

Una nueva concepción 
Entendemos al ceremonial, en un 

sentido amplio, como la expresión de 
mensajes a través de formalidades, ho
nores, reconocimientos, corteslas.iob
servancia de compostura exterior, -rea
lizadas para comunicar y comunicarse 
mejor enel seno de lasrelaciones oficia
lesy sociales formales. 

El ceremonial es una forma de dis
curso que seocupa delprotocolo, prece
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as ceremonias son 
¡ expresión de una ne

t.cesidad social, que 
se concreta en conductas ta
les como cantar el himno, 
rendir honor a la bandera 
nacional, orar, manifestar 
cortesía, distinciones, tribu
tar homenajes, expresar 
amistad o afectos. 
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LaCantata Urbana 

dencias, estructuradas de relaciones for
males y maneras de llevarlas a cabo con 
distintos recursos expresivos. 

Como toda "situación comunicacio
nal" tiene su historia, ciertas formas de 
ceremonial pueden generar indiferencia 
o rechazos por ser desconocidas o por
que nose comprenden. Por lo tanto son 
difíciles de ser incorporadas a la cotidia
nidad de la gente. Cuando se generali
zan ciertas constantes expresivas, 
cuando la gente espera por ellas, las 
respeta y las aplica, el éxito está asegu
rado. Más, si poseen alguna utilidad o 
proporcionan alguna recompensa afecti
va. 

Por ello es importante no solo como 
prender los significados del ceremonial 
sino también su función en la vida real. 
Es preciso entonces ubicar las prácticas 
de ceremonial en su contexto y estar en 
capacidad de usarlo apropiadamente de 
acuerdo a las circunstancias históricas 
presentes. Porque en la medida en que 
no seamos capaces de leer nuestras 
propias situaciones comunicacionales, 
tampoco podremos hacer gran cosa en 
el campo del ceremonial. Cuando no se 
tiene encuenta lo expresado, el mensaje 
delceremonial carece de significado o lo 
que esigual nosignifica nada para quien 
lo ve pues no lo entiende. 

Cuando se dice que hay que dar sig
nificado, lo queseexpresa esque lo que 
se haga tenga sentido, esto es, que se 
perciba, se reconozca, conmueva, emo
cione, gratifique, impulse sensaciones, 
movilice sentimientos y la conciencia. Y 
que tenga además alguna utilidad en la 
vida dela gente. 

La búsqueda de sentido tiene que 
ver con el cuidado que debe existir en 
aplicar formas -tradicionales o innovado
ras- a veces colmadas de sinsentido, en 
situaciones sociales cada vez más carn
biantes y más diferentes. De nada val
dríaun intento como el que se pretende 
sino se lo ligaa unaseria reflexión sobre 
las posibilidades que concede y existen 
enun mundo como el actual. 

Es necesario impregnar de sentido 
las diversas prácticas del ceremonial. 
Primero, porque nadie hace cosas que 
carezcan de sentido para su vida y se
gundo, porque la gente busca recono
cerse ensusacciones. 

La tarea de significación y de dar 
sentido al ceremonial, parece estar cen-
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tralizada en las instituciones, que toman 
unrol de "emisor privilegiado", yaque es 
la que ordena y organiza el ceremonial a 
través de funcionarios con saberes es
pecializados, quienes tampoco se des
prenden de aquel rol dominante. Este es 
otro hecho en el que radica un aspecto 
central del éxito o fracaso del ceremonial 
en el sentido dela presente propuesta. 

Si este hacer secentraliza en loses· 
pecialistas y lo viven unos pocos acto
res, el pueblo se convierte en simple 
instrumento y solo está destinado a ver 
el espectáculo, confinándolo a un papel 
demero receptor pasivo. 

Cuando se plantea esto, se piensa 
en otorgar unsentido alternativo al cere
monial, en el intento de encontrar otra 
significación a relaciones y situaciones, 
en las cuales cada acción formal signifi
que algo para la vida social. Ese sentido 
"no se construye en base a misterios". 
Se construye en una relación solidaria y 
horizontal a través de compartir con los 
otros la construcción del sentido. De lo 
contrario se permanecería empantanado 
en viejos moldes de respuestas he
chas y de conductas esperadas sin sen
tido. 

Ese sentido alternativo es impensa
ble sino se comparte en un plano de 
igualdad e idéntica valoración de los 
otros. 

A partir de este concepto se piensa 
también que en la ejecución somos co
rresponsales, por lo tanto los hechos co
mo los haceres son producto de la 
interacción, la comunicación y la colabo
ración. El ceremonial responde así mis
mo a condicionamientos sociales, a 
formas depercibir al hombre y deubicar
lo en el mundo. No debe entonces ce
rrarse a sistemas y concepciones 
rígidas, sino que deben estar en armóni
ca relación con la dinámica social del 
presente. 

Se trata en definitiva de "hacer un 
ceremonial que esté sometido a la histo
ria" o "hacer uno que haga historia". 

Práctica con sentido 
Muchas veces en la práctica profe

sional seoye esta expresión: la gente no 
lo notó. Sise produce unerror y la gente 
no lo percibe es porque no lo compren
de. Si no lo comprende, notiene sentido 
para ella. Y si no tiene sentido para la 
gente. ¿para qué trabajar sin sentido? 

Danzando 

¿a dónde va el mensaje que se preten
día dar con talo cual formalidad? 

Muchas quejas están centradas tam
bién en la falta de reconocimiento hacia 
la tarea del profesional del ceremonial. 
Podríamos preguntarnos por qué suce
de. Es muy posible que ello suceda por
que quienes dirigen las instituciones no 
le encuentran sentido a las prácticas y 
formalidades del ceremonial. 

¿Cómo superarlo? Asumiendo una 
actitud pedagógica. Esto significa: 

a) Dar sentido a lasprácticas dece
remonial (explicar y ensenar), y 

b) Rescatar el sentido que lagente le 
encuentra a determinadas formalidades 
deéste (investigar). 

Lapropuesta es incluir al ceremonial 
dentro de las profesiones que incluyen 
un componente educativo en su labor, 
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asumiendo un rol pedagógico como par
tedesus funciones. 

Porque la educación es un proceso 
de enseñanza-aprendizaje que promue
ve la construcción de conocimientos, 
cambios de conceptos, comportamiento 
y actitudes. refuerza conductas y en un 
trabajo compartido busca soluciones de 
acuerdo asucontexto sociocultural. 

Advertimos las dificultades que pue
designificar este planteo, yaque seestá 
asignando unrol formativo y promotor de 
la participación, para el cual en ceremo
nial se recibe poca o ninguna prepara
ción. 

Corresponde entonces realizar un 
esfuerzo para identificar mecanismos 
que contribuyan a alcanzar este objetivo 
y crear situaciones de aprendizaje, ge
nerando asíuncontexto compartido, po
niendo en manos del pueblo todas las 
posibilidades de conocer para compren
der. Alcanzaría de esta forma un rol de 
animador de las relaciones sociales, 
transformando alceremonial en defensor 
de la condición de "hominidad" del ser 
humano, de su calidad de vida y de su 
esperanza, promoviendo una actitud 
transformadora en relación hacia quie
nes detentan el poder, convirtiéndose en 
unarte digno denuestro tiempo. 

Para rescatar el sentido que la gente 
encuentra a determinadas formalidades 
del ceremonial, es conveniente verificar 
a través de observaciones, encuestas y 
entrevistas, cómo reaccionan los partici
pantes frente a ciertos ritos y ceremo
nias. Lo mejor entonces es preguntar 
qué sintieron, si percibieron talo cual 
mensaje, si decodificaron ciertos mensa
jes, si el marco creado fue el apropiado 
para la circunstancia, si llegó a afectar 
sus emociones, etcétera. 

Las respuestas obtenidas nos ayuda
rán a alcanzar "una lectura esencial de 
la realidad", lo que nos permitirá ajustar 
el ceremonial y otorgarle el "sentido pe
dagógico" planteado. Y también abrir un 
espacio esencial a la aventura de la ima
ginación y de lacreatividad. 

En definitiva, la postura subyacente 
en esta propuesta es la convicción que 
el ceremonial debe trascender lasmeras 
formalidades protocolares, para reflejar 
maneras y razones de vivir. Y así el ce
remonial que está ausente del vivir de la 
gran mayoría, podrá encontrar un sitio 
en ese existir. O 
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AGENCIAS DE MATRIMONIO
 

Intermediarias en la 
comunicación 

La comunicación entre hombres y mujeres en el mundo 
moderno parece depender cadavez más de determinados 

estímulos. Ese esel caso de quienes se relacionan enpareja a 
partirde espacios especializados de 7V, radio, diarios, o 

mediante entidades "casamenteras". Mónica Rector analiza 
las agencias de matrimonio en Estados Unidos y supapelcomo 

intermediarias en la comunicación interpersonal. 
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n el fondo ninguna mujer 
quiere quedarse sola. Y 
para encontrar cornpa
nía deambula por los 
más diversos caminos, 
empolvados, asfaltados 

pero siempre con obstáculos impre
visibles. Hay muchas piedras en el 
medio del camino como diría Drurn
mondo 

En los Estados Unidos hay una 
solución práctica para la soledad. 
Existen agencias para promover en
cuentros. No son agencias "casa
menteras", si bien que ésta es una 
de las finalidades. 

La sociedad norteamericana es 
bien diferente de la brasileña, en 
ese sentido. En el Brasil, la gente 
nace, crece, trabaja y muere casi 
siempre en el lugar de origen. La so
ciedad americana no está tan atada 
a las raíces, se moviliza. Va para 
donde haya empleo o trabajo, inde
pendiente de cualquier lazo afectivo. 
Al llegar a este nuevo local, además 
del trabajo, la mayoría de las perso-

MONICA RECTOR, argentina. Comunicadora Social. 
Profesora de la Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel iun, EUA. 
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nas no tienen otros conocimientos. 
Entonces ¿cómo se entablan reta
cionamientos? Por medio de estas 
agencias. 

Este es el caso de una brasilena, 
que llamaremos María. Vio el anun
cio de una de esas agencias, que 
llamaremos "Juntos". Hizo una cita 
para una entrevista por teléfono y 
fue a la oficina en el día y la hora 
marcadas. La oficina era un local 
amplio y atractivo; amueblado con 
gusto y con una recepcionista que la 
hizo sentirse bien. Una vez en la sa
la de espera encontró en la mesa 
varios álbumes: con cartas de los 
asociados (con el nombre cubierto 
con un adorno para guardar sigilo), y 
otros con invitaciones de casamien
tos, que ocurrieron a través de la 
agencia. En seguida fue conducida 
a la sala de "Juntos" y se le entregó 
un cuestionario de aproximadamen
te cien preguntas sobre sus prefe
rencias y su personalidad. 

Las preguntas a "Maria" 

A titulo de ejemplos citaremos al
gunas de las preguntas de las cua
les María se acordaba: 

1)	 ¿Usted desea conocer a alguien 
para tener compañía, para tener 
un relaclonamianto serio o para 
casarse? 

2) ¿En cual estrato de edad coloca
ría a la persona? 

3) ¿La religión es un factor impor
tante para usted? 

4)	 ¿Prefiere encontrar a alguien 
soltero, viudo, divorciado, o le es 
indiferente? 

5)	 ¿Qué nivel educacional esta per
sona deberá tener: curso prima
rio, secundario, superior, depen
de de la persona? 

6)	 ¿Acepta alguien que fume: siem
pre, solo socialmente, que no fu
me, o le es indiferente? 

7)	 ¿Cuáles son los intereses que 
desea compartir: deporte, activi
dad cultural, baile, música, 
otros? 

8)	 ¿Cuáles las características que 
desea colocar como importan
tes? Especificar. Belleza, Altura, 
Peso. 

9)	 ¿Usted está encontrándose con 
alguien en este momento: con 
una, con varias personas, con 
ninguna? 

10) ¿Cómo acostumbra conocer per
sonas? 

11) ¿Cuál es su estado civil en el 
momento? 

12) ¿Vive recientemente en esta 
área? 

13) ¿Cuál es su profesión? 
14) ¿En qué faja salarial usted se 

encuentra (la ficha cita algunas 
fajas salariales)? 

15) ¿Usted gustaría de encontrar al
guien que ganase dentro de qué 
faja salarial? 

Estas son apenas algunas de las 
cien preguntas propuestas, que lle
van de una hora a una hora y media 
para ser respondidas. Solo entonces 
se efectúa una entrevista con un(a) 
consejero(a), que avisa con antece
dencia que hay otros consejeros, y 
que, caso que no haya compatibili
dad con el entrevistador, la persona 

Hacer unatransferencia a la cuenta 
corrienteen dólares a nombrede 

Unión Latina(Bancode Crédito del 
PerúMº 500-636-138). Adjuntar 

copia del comprobante a su solicitud 
y remitirlo a Unión Latina. 

iUna nuevapublicación de la Unión 
Latinacon valiosfsima información! 

Dirigirse a Unión Latina: Miguel 
Dasso 117, piso 15, Lima 27, Perú 

Tel yFax: (5114) 400807 
A. Postal: 18-1494, Lima 18., Perú 

Revista Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 

HOMINES 
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Puerto Rico: $ 15.00 
Europa, Sudamérica, Africa y Asia: 

$25.00 
Estados Unidos, Caribe y Centroamérica: 

$22.00 
Envle su cheque o giro postal a: 

Directora-Revista Homines, Universidad 
Interamericana, 

Apartado 1293, Hato Rey00919, 
Puerto Rico 

Directorio actualizado que reseña 
308 revistasde 22 países latinos, 

proporcionando losdatos principales 
de cada revistay una cuidadosa 

descripción de ella 
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principales, contenidos, etc.) 
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ciedad. Con la universalización de la ciencia actúan como fuerzas producti sis básica es que más allá de un cierto I podrá escoger otro. Esto es impor y muestra que son de un nivel social 3) Ser selectivo: encontrar perso
desregulación, la privatización, y el auge vas, pero ya no tienen un poder subver nivel dedesarrollo tecnológico, el control tante pues el consejero escogido se elevado. El argumento de "Juntos", nas dentro de las especificaciones 
de la economía de mercado, hoy en día sivo, se constituyen en las bases de de los fines libremente articulados y fir rá el punto de contacto con la con relación al preció es: ¿Dónde se deseadas. 
este planteamiento central ya no está vi legitimación, la cual apela ahora a la cre memente elegidos es una tarea irrealiza agencia. va a encontrar tantas personas jun 4) Porque se saben que en los 
gente. ciente productividad y dominación de la ble. La tendencia empírica es el exceso, tas, dentro de un cuadro de referen Estados Unidos estas agencias son En la entrevista se repasa las 

Las dos generaciones de la escuela naturaleza. elcrecimiento tecnológico incontrolado. cia deseado? ¿Cuál sería el costo seriasy de hecho funcionan.preguntas principales con detalles. 
de Frankfort abordaron el problema tec Si bien escierto que Habermas revi La relación con los medios tecnológi en viajes, restaurantes para conocer El paso siguiente es ir para su Lo más importante, previno el con
nológico: la primera de ellas (Max Hork sapostulados básicos del marxismo que cos no puede reducirse a una cuestión alguien que sea compatible? casa y dentro de unos 10 a 20 días sejero, es que después de salir con 
heimer, T. Adorno y Herbert Marcuse) otrora tenían para algunos autores el ca de "uso", cuando utilizamos 'los diferen viene el primer nombre escogido por una o varias personas se ve que las 
desde una crítica de la cultura de ma rácter de leyes, también es verdad que tes artilugios técnicos ya hubo fases pre Los hombres de "Juntos" la agencia. María recibió una ficha respuestas dadas tienen que ser 
sas, y la segunda (J. Habermas), ubi rechaza la idea deuna legalidad propia y vias como el diseño en donde se han con el nombre, dirección y teléfono modificadas. Es un proceso analítico ¿Quién procura esta agencia y 
cando a la comunicación como elemento autónoma del progreso técnico y denun establecido condicionantes importantes. por qué? ¿Serán personas sin la del elegido. Al mismo tiempo, el tamen el cual la persona acaba cono
central dela racionalidad crítica. cia la misma como una forma de encu El dinamismo tecnológico alude a un oportunidad de encontrar o de en bién recibió los datos de ella. No imciéndose mejor a sí mismo, y aque

Para Habermas la ciencia y la técni brir los intereses sociales, que seguiríán movimiento histórico hacia adelante sin llo que pensaba ser básico, de cant~, a alguien para salir? No, en porta quien telefonee primero; los 
ca, traducidas formalmente a la concien determinando ampliamente la dirección dirección humana consciente, determina repente nota que es secundario. En absoluto. Los motivos por los cuales dos están en el mismojuego y cono
cia positivista imperante y articuladas del progreso técnico. Pero Habermas ig do por un proceso real decambio tecno seguida se observa el contrato, que se busca estas agencias son los cen las reglas. Si María quisiera po
como conciencia tecnocrática, comenza noraba un planteamiento más elaborado lógico incontrolado y por una predis está hecho de acuerdo con el núme másdiversos: dría haber llamado a "Juntos" y 
ron a asumir el papel de una ideología al respecto, como eldeLandong Winner. posición humana a respetar ese curso. ro de presentaciones a realizarse: se 1) Economizar tiempo: la mayoría consultar sobre cualquiera de las 
que relevó a las ideologías burguesas En este proceso se produce la denomi puede escoger para ser presentado de las personas no tienen tiempo cuestiones que habían sido pregun

nada adaptación inversa, es decir la tadas a ella, y por tanto son las misdestruidas. Además de la cientifización Autodínámica tecnológica relativa a 18, 24 o 36 hombres, en el caso para perder, yendo a lugares donde 
de la técnica, en el capitalismo tardío adaptación de los fines humanos a los de María. El costo depende del nú tal vez puedan conocer a alguien. mas preguntadas a él, pero ella no 

Esta teoría critica la concepción utiliencontraríamos la cientifización de la medios disponibles, al ritmo, la disciplina quiso. María recibió una llamada. de mero escogido, y va de los 2) Economizar dinero: viajes, restarista e instrumental de la tecnología ypolítica. Desde la segunda guerra mun y el orden que imponen. Los imperativos US$ 1.500 a US$3.000. La suma digamos Juan. Se encontraron en un taurantes, bares. clubes, etc. cuesplantea que la tecnología no es tan dial la burocracia política y militar viene tecnológicos acabarían así con la racio elevada indica que las personas que tan más que firmar el contrato con la restaurante.cjíuos tenían afinidad y 
adaptable y flexible como a veces se susiguiendo notablemente las recomenda nalidad definida por Max Weber. La reco firman tal contrato no están jugando, agencia. fue atracción a primeravista. 
pone. Elprecursor del planteamiento fueciones científicas. nexión compleja y la necesaria coor Dos días después, María recibió 
el filósofo francés Jacques Ellul, cuya

Habermas retomará la tesis marcu dinación de los componentes de los el segundo nombre escogido. Y aho
obra "El siglo XX y la técnica" fue publi

siana sobre la doble función del progre grandes sistemas técnicos enun todo ra
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ra ¿qué hacer? Se citó con él en 
cada por primera vez en 1954 y traduci . otro restaurante. Nuevamente se tracional y funcional genera un peligro: siso técnico y científico. La técnica y la da diez años después al inglés. En ese taba de una persona compatible. deja funcionar un vínculo importante, el

sentido puede citarse tam Ella dio una de brasileñay comenzósistema se para o se desordena. Este fe
bién a Wizenbaum. Pero a salir con los dos. No es problema nómeno esdenominado "apraxia".
no será sino con Miller y si la persona sale con más de uno al La neutralidad tecnológica es un miWinner que comenzará la mismo tiempo, pero "Juntos" solo to; elorden técnico esunmodo devida y 

~ IMil ¡r:¡¡ ••ñ, \#' • i I 11; 1l!;g¡l!!í.1 ) .¡jít@:íJip;!l!@íl\íJ_iS teoría científico-social so mandará un tercer nombre si María más allá de esto, la tecnología es esen.I~t = . ~ ~= :'~ir;in:;n ;;;:';':8:;'~! ~".. .. 11' bre la autodinámica tecno telefonea informando como fueron 
...t Neu! ''"'$ ;", Prakt.sch! .. cialmente política, es una forma omnialógica relativa. los encuentros anteriores, y si desea barcante de organizar el mundo. LosPahDt.lobrwaglD José Luis Luján ubica alterar algún dato en su ficha. Maríafenómenos tecnocráticos son la manifes

mit Gasbetrieb durch Petroleum, Benzin, N8.phta etc. dentro de esta tradición a dio el "feedback", la información, y le tación de un realismo político que puede
Marshall Mc Luhan y Jhon pidió que su contrato se quede "sus
Kennet Galbrait, quienes 

estar en manos decualquiera. 
penso", hasta decidir si se queda Ante la tendencia empírica de excesoserían los máximos difuso con uno, con el otro o con nadie.el autor propone la imposición de límites res de la idea dela autono Esta historia comenzó hace dos morales razonables; la evaluación y conmía de la tecnología en el años y medio. Con el tiempo Maríatrol democráticos del cambio tecnológicoámbito anglosajón desde la se decidió por Juan, pero el otro tocon la aplicación de normas sociales ydécada del sesenta. davía continúasiendo su amigo. Ellapolíticas.

Landong Winner esqui está con fecha de casamiento mar11zá el único autor de losci E cadopara de aquí a seis meses.
 
tados que ha desarrollado Epílogo
 Su contrato fue de 18 hombres,
 
con profundidad y sistema Fueron cuatro acercamientos al fenó
 por lo tanto todavía le restan cono
ticidad el planteamiento meno de la difusión social de las nuevas cer 16 más... lo que jamás ocurrirá, 
teórico en cuestión y quien tecnologías de la comunicación; cuatroUl porque ella ya hizo su opción. Pare

"C 
JAJmIII • ~4h le hadado el rango de teo abordajes presentados a manera de tipoO> ce que la posibilidad de encontraral

Rheinische Gasmotoren·Fabrik2! ría. ideales, seguramente entremezclados en 
O> s guien dentro de los "sueños" de 

MANNHEIM.
D. 'io . 

Neue Fabl'ik: Waldhofetl'uee. Para Winner, no se tra los enfoques concretos de muchos auto cada uno de nosotros, no es una 
¡¡'fn,¡ji 1iI'liii"¡t,,. JW.. " 'tW!Uñ pi!! U'tl'!" di ,ljlii" f!TilijC.., ta de reemplazar sino de res. Cabría indagar que nos dicen al res J mera probabilidad, sino algo viable,',i,iWiij'a-..tM~~ttli'il"rtr:1illtl 

complementar a las teorías pecto los autores post-modernos, si es & 
.9 

gracias a estas agencias de matri
Uno de losprimeros anuncios deautomóviles, del de la determinación social que podemos englobar sus planteamien monio que ofician de intermediarios 

triciclo Benz de 1888 dela tecnología. La hip6te- tosen un paradigma unitario.• de la comunicación interpersonal. • 
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LOS SUPERSECRETOS DE NINTENDO
 

LOSJoVENESSEINCOM~CAN
 

rán los trabajos penosos y tediosos, y al 
disminuir la jornada laboral, harán posi
ble la ampliación del tiempo libre. La te
lemática permitiría la democracia directa 
enconglomerados de millones de perso
nas y transformaría en caduca la demo
cracia parlamentaria. 

En la sociedad de la información, la 
orientación temporal de los hombres se
rádecara al futuro. Dentro deunasocie
dadde cambio acelerado y permanente, 
se postula la necesidad de una educa
ción contínua que permita la adaptación 
al cambio. Según esta teoría, la "nueva 
sociedad" contará condiversidad de me
diosy porende, con libertad informativa. 
En este sentido no hace referencia a los 
procesos de oligopolización de los me
diosquese han producido en este siglo, 
dimensión del fenómeno que será anali
zada por la teoría de la dominación y la 
dependencia. 

Dominación y dependencia 
Enmarcada en las discusiones sobre 

los medios masivos y sobre las tecnolo
gíasde la información, esta teoría seca
racteriza por el intento de compaginar 
simultáneamente unaorientación científi
ca y una perspectiva política. Describe 
el dominio en el ámbito comunicativo y 
señala cómo la dependencia de las peri
ferias frente a lasmetrópolis se hainten
sificado en el sector de las modernas 
tecnologías de la información. Nordens
treng, Hamelink, Schiller y la obra de los 
anos setenta de Armand Mattelart nutren 
este enfoque. 

El subdesarrollo -Iatinoamericano
sería un producto histórico de una desi
gual distribución internacional del traba
jo. La dependencia multisectorial de un 
país se define como consecuencia de 
las dependencias asimétricas entre va
rias unidades nacionales y sociales. Es 
constante la denuncia de la expoliación 
quesufren lospaíses subdesarrollados a 
manos de lastrasnacionales y particular
mente, del "imperialismo norteamerica
no". Se indica también el carácter 
multifacético de la penetración de las 
multinacionales, que sería económica, 
pero también política, ideológica y cultu
ral. En este proceso, las tecnologías de 
la información y la comunicación cumpli
rían unpapel crucial. 

Generalmente en esta teoría se so
brestima el factor económico. Noobstan
te, esta particular mirada lleva a los 

autores a describir importantes procesos 
a que han estado sometidas las indus
trias culturales -y las tecnologías comu
nicacionales-, básicamente la conglo
meración, la diversificación y la integra
ción horizontal y vertical de dichas em
presas. 

Las crisis del sistema han propulsa
do no solo la reorganización del modo 
de producción de bienes materiales sino 
también la redefinición del modo de pro
ducción de bienes simbólicos o de las 
mercancías culturales. En el proceso de 
internacionalización de la producción y 
de circulación del nuevo modelo de acu
mulación del capital, lascompañías elec
trónicas son las protagonistas y en los 
países industrializados se hallan vincula
das a sus economías deguerra. 

Teoría crítica 
Para Enric Saperas, en Europa y en 

USA, la 'teorla crítica" de la Escuela de 
Frankfort ha sido junto a la Communica
tion Research, una de las dos grandes 
tradiciones teoréticas dentro de la teoría 
de la comunicación de los últimos cin
cuenta años. La incluimos en este re
cuento porque su influencia se ha 
prolongado hasta la actualidad, a través 

NUEvAs'recNOLQGIÁs 

de las interpretaciones que distintos au
tores hacen de la incidencia de las nue
vastecnologías enla sociedad. 

Los francfortianos critican la hege
monía de la razón instrumental, para 
ellos la razón técnica ha triunfado enoc
cidente imponiéndose en distintos ámbi
tos y legitimando la dominación. Una 
obra paradigmática en este sentido lo 
fue "La dialéctica de la Ilustración" 
(1947) de Adorno y Horkheimer. ilustra
ción significa en este caso afán de man
tener un progreso indetenible, do
minando cuanto a él pueda oponerse. La 
dialéctica del iluminismo se enfrenta a la 
tarea de reconstruir la historia occidental 
desde el enfrentamiento hombre-natura
leza, nuevo motor de la historia. 

Debido al cambio histórico de la rela
ción entre algunos subsistemas sociales 
(politización de la economía), algunos 
francfortianos se plantearon la elabora
ción deuna teoría de las"sociedades del 
capitalismo tardío" que superara la críti
ca marxista de la economía política. Pa
ra Marcuse la ideología del libre cambio 
había sido substituida por la racionalidad 
tecnológica; para Habermas, encambio, 
la primera había sido reemplazada porla 
autocomprensión tecnocrática de la so
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doshoras deTokio -en la-1 ciudad de Kioto- está la 
sede de Nintendo. Su 

r.: muñeco, el plomero Ma
rio, ya ha entrado en la 
imaginería de todos los 

ninos. Pequeñito y panzón, con largos y 
espesos bigotes, vive -o hace vivir a sus 
jugadores- las más intrincadas aventu
ras. En 1992, la empresa tuvo un benefi
ciode mil quinientos millones de dólares, 
casi tresveces más de lo que ganó la fá
brica de automóviles BMW. Solo las 
aventuras de Mario le han reportado 445 
millones. 

MARGARITA FERRO, uruguaya. Periodista y peda
goga. Colaboradora del Semanario Mate Amargo. 

Hace algunos años, los jóvenes 
se relacionaban con susamigos 
delbarrio o la escuela, por lo que 

desde pequeños desarrollaban 
una comunicación interpersonal 
fluida. Hoy, los video-juegos han 
substituido la amistady sehan 
transformando en elementos de 
la comunicación. Margarita 
Ferro analizael "mundo del 

nintendo"y su influencia en las 
personas. 

~~~l!l~~lRl"W~r1\lM~~~~¡~~~. 

o.'5 
o 
:..: 
~ 
.g 
.!ll 
'C 
o 
.<!: 

~ -e 

~ 

En Nintendo las entrevistas periodís
ticas a los creativos están prohibidas. 
Son seres encerrados en asépticos e 
inaccesibles laboratorios. La guerra que 
Nintento disputa con Sega sobre el "mer
cado" de los cerebros infantiles determi
na que su planta de producción sea una 
fortaleza computarizada, donde las cá
maras de video controlan todo lo que se 
mueve. Tres cerraduras electrónicas co
dificadas encierran a los diseñadores de 
juegos. 

Sin embargo, Shigera Miyamoto, de 
40 anos, jefe del grupo de díseñacores, 
hadicho para la revista argentina que di
funde las novedades de la empresa: "En 
mi tiempo libre no juego a los video-jue
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COMUNICACION INTERPERSONAL 

M~~~~~M~~~~~~~i~¡~1~~~~]1¡~~~~~ililll CARLOS EDUARDO COLINA ~~~1~~~~~I~~~~~~~*1¡¡¡~i~I~11~~i~ gos". Fue él quien creó a Mario, el terco 
plomero barrigón que sortea mil obstácu

generación tras generación los aparatos 
se "comen a sí mismos". Treinta y cinco 

los solo cuando el jugador logra "dar millones de familias en ese país tienen 
vuelta" el video juego. su aparato hoqareño, 

Impacto social de las nuevas tecnologías 

¿ALDEA GLOBAL
 
O
 

ALDEA LOCAL?
 
En cuantoalfenómeno de la difusión de las 

~ 
ollamadas tecnologías de la información y su 
c;; 
12impacto social, culturaly económico sehan ~&l 

manejado distintas teorías, entre las quecabe 
citar: Lasociedad de laInformación, ~11.f 

. '" 
Dominación y dependencia, Teoría crítica y 1..2 

'U '''' 
Autodinámica tecnológica relativa. Eneste
 
artículo Carlos Eduardo Colina explicita los
 h§sf7 - ).. ;:.,~ . ?3~ 

'" 
~ 

principios más relevantes de cada una. -'" ::c ==-...- . « 

@iW;iTh.W,%"iWM:,."%,'W Molino papelero delsiglo XVI 

ntre los antecedentes más sociedad post-industrial, la cual posee nueva sociedad de la información. En 
notorios de la teoría de La dosrasgos diferenciadores: sus análisis ignoran, total o parcialmen
sociedad de la información 1. El tránsito de una economía de te,elcontexto europeo y emplean un en
encontramos a los plan mercancías a una economía de servi foque "futurológico" que escamotea la 
teamientos de Daniele cios. actividad diagnóstica del impacto de las 

nuevas tecnologías de la comunicaciónBell, quien serala el adve 2. La innovación y el cambio comien
nimiento de la "sociedad post-industrial". enelaquí y ahora.zan a depender de la codificación del 
Para este sociólogo estadounidense, en saber teórico. El diagnóstico de los principales pro
la historia humana los medios de comu blemas a nivel mundial es convergentePero quizá una influencia más deter
nicación -elementos claves de diálogo en varios puntos: polución, explosión deminante que ladeBell eslaque ejercerá
social- han sufrido cuatro revoluciones mográfica, agotamiento de los recursosMarshall Mc Luhan. Su determinismo 
diferentes: el lenguaje (comunidad de naturales no renovables, crisis energétitecnológico, conceptos fundamentales 
las tribus de cazadores), la escritura ca, inflación y diferencias norte-sur, entrecomo el de interdependencia global
(sociedad agrícola y primeros centros otros.electrónica y algunos de sus corolarios 
urbanos), la imprenta (sociedad indus argumentales tales como su falaz vatici Las tecnologías de la información 
trial) y finalmente las telecomunicacio nio del declive de los nacionalismos, es son consideradas tecnologías ecológi
nes (sociedad informatizada). tarán presentes en los planteos de los cas: consumen poca energía y con la 

La revolución de los medios de co autores que conforman la teoría de la descentralización del trabajo que posibili
municación acelera el desarrollo de la tanreducen lascuotas decontaminaciónsociedad dela información. 

ambiental.Los "teóricos" Yoneiji Masuda, Ja
CARLOS EDUARDO COLINA, venezolano. Investigador mes Martin y John Naisbitt señalan el En general, las tecnologías son neudel Instituto de Investigaciones de la Comunica

ción, de la Universidad Central de Venezuela. paso de una sociedad industrial a la trales y lasnuevas enparticular, elimina-


Juegos de guerra y 
guerra de juegos 

Laguerra moderna esun negocio de 
alta tecnología -en la realidad y en los 
juegos-; los dise/'ladores de juegos béli
cos se inspiran en detalles de confronta
ciones reales no clasificadas como 
"secretos deguerra real". 

En el juego "Tank" -para computado
ras- el jugador se convierte en un coro
nel que planea la batalla, un teniente 
que da órdenes y un soldado que pelea 
o muere, todo en una misma experien
cia. En el "Gunboat" hay botes que pa
trullan los ríos en zonas como el Canal 
de Panamá, mientras que el "Stor Mo
vick" convierte al jugador en unpiloto ru
so, que le hace frente a inesperados 
terroristas no arrepentidos de la guerra 
fría en procura de hundir la perestroika. 
La"Tormenta del Desierto" revive, en un 
juego donde se capitanea un caza 
"Stealth" las imágenes de los noticieros 
de CNN que mostraban como los misiles 
norteamericanos destruían sus objetivos 
durante la guerra del Golfo Pérsico. 

Estas "guerras virtuales" habitúan y 
hacen tomar partido a losjugadores. Ins
titucionalizan y consolidan posiciones 
ideológicas desde edades muy tempra
nas. Encubren de heroísmo las incursio
nes militares de dominación, volvién
dolas inocuas cuando ocurren no ya en 
esa "realidad virtual" sino enla "real". 

Otras son las guerras reales entre 
las empresas oligopólicas del video-jue
go. Sega y Nintento desarrollan perma
nentemente juegos que procuran dar 
respuesta a los de sus competidores. 
Desde los ya superados Atari, que hoy 
resultan rudimentarios, lasconsolas de8 
bites, fueron superadas por las de 16 y 
lasde 32. Los "Super equipos" están ya 
superando a las primeras consolas lan
zadas por ambos rivales de la guerra ja
ponesa. Cuando el costo deuna consola 
sofisticada nosupera en Estados Unidos 
los 150 dólares, en Uruguay u otros paí
ses subdesarrollados puede llegar a los 
300. Pero aunque el precio seduplica, al 
Tercer Mundo solo llegan los sistemas 
ya superados en el mundo desarrollado 
y de los cuales el mercado primer mun
dista yaestá saturado. 

Treinta millones de consolas en Es
tados Unidos dan a Nintendo preeminen
cia en ese mercado, mientras que Sega 
hace "pata a-ncha" en Europa. 

El espionaje y el robo de ideas y 
creativos no está fuera de esta compe
tencia. Ambas asociaciones monopóli
cas se espían mutuamente. Yuko 
Koshiro, creativo de la pista de carreras 
Steels Of Rage, estuvo hace muy poco 
en disputa entre ambas trasnacionales. 
En Alemania el fabricante de la compu
tadora "Amiga" surgió hace poco como 
posible competencia para ambas empre
sas niponas en Europa; entonces Nin
tendo amenazó con enviar un espía, 
pero quien más se preocupó fue la Se
ga, que tiene cautivo ese mercado. En
tonces, los dueños del erizo azul 
abrieron una filial alemana. En esta gue
rra japonesa, el juego suele ser muy "pe
sado". 

Las dos empresas "Archienemigas" 
(que a veces se alían frente a un rival 
común, como en el caso alemán) resol
vieron simplificar al máximo sus conso
lasy la lucha se volvió feroz. En Estados 
Unidos, tanto un "Mega Drive" como un 
"Super NES" se compran a 99dólares, y 

El año pasado, durante el mes de 
enero se desarrolló en Las Vegas un 
"Consumer electronics show", última edi
ción de la mayor feria de electrónica de 
consumo en el mundo. Allí se publicitó 
que la Nintendo tiene el 55porciento del 
mercado de ese país, mientras la Sega 
detenta el 45porciento, y que la factura
ción, solo por video-cassettes de juego, 
superó los 6 millones de dólares en 
1992. Ambas líneas pueden llegar aven
der400.000 cassettes en una semana, y 
para no "abandonar" jamás a sus juga
dores han creado el llamado "Game 
Boy", un juego portátil cuya publicidad 
española muestra a unjoven sentado en 
elwater, con sus pantalones bajos, ensi
mismado enalguna alternativa del juego. 
Irónicamente estos "Game boy" -de los 
que en 1992 se vendieron cuatro millo
nes - son usados en el 44 porciento de 
loscasos por las níñas, que deben con
formarse con el juego portátil mientras 
sus hermanos varones juegan frente a la 
pantalla deTV. 

Epilepsia y video juegos 
A raíz dedenuncias de la prensa bri

tánica, se empezó a vincular la adición a 
los video-juegos con la aparición de ca
sos de epilepsia. Se informó que algu
nos nlños habrían sufrido ataques de 
este mal mientras jugaban. Casos simio 
lares fueron detectados enJapón. 

La "Nintendo of América" consultó a 
la "Epilepsy Foundation of America 
(EFA)", quien concluyó su informe esta
bleciendo que estos juegos no producen 
la enfermedad. Sostuvo en todo caso, 
que solo el 1 por ciento de la población 
estadounidense sufre de epilepsia y de 
ellos solo el 3 por ciento padecen la lla
mada -epilepsia fotosensitiva- cuyos ata
ques pueden ser causados por luces 
intermitentes de video-juegos y compu
tadores. Quienes padecen esta variedad 
de la enfermedad sí podrían verse afec
tados- concluye el informe de la EFA, 
pero no más que cuando la luz del sol 
destella entre losárboles... 

Más allá de que provoquen epilepsia 
o no, la "realidad" de losvideo-juegos ha 
transformado la "realidad" de los jóve
nes, y con ella. la comunicación. 
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DE LA REALIDAD A LA
 
"REALIDAD VIRTUAL"
 

Los ojos llorosos, lasmanos crispadas, nocontesta cuando selehabla. Puede pasar 
horas sin tomar agua osin iral baño. De pronto, los controles dela máquina vuelan 
porelaire. Quizá perdió, o logró "dar vuelta eljuego'; no importa, lareacción es la 

misma. Excitación, nennostsmo, desconexión del ambiente quelo rodea. Seguramente 
usted habrá visto a suhijo, a su sobrino, oalgún niñoen ese trance. Viene dela 

"realidad virtual': lacreada en lasbases japonesas deuna industria trasnacional que 
factura mtllones dedolares alañoy recluye a cientos demiles deniños y adolescentes 

ensus bunkers caseros. 

"'~i~W.~~~~~~*m]~mit,g 

r~~r-:1 aneda es un barrio de pequeños talleres y em
;;::.:: presas de transporte en las afueras de Tokio;
:··i·fi: en su centro se alza el enorme rascacielo de la 

fábrica de video-juegos sega, una de las empresas más 
rentables del mundo. Takehiko Kobayashi, de 43 años, 
es el jefe de diseñadores; los creativos no pasan de 25, 
todos visten vaqueros descoloridos, zapatillas y camise
tas. 

La sega -reconocida por su creación del puercoes
pín azul llamado "Sonic"-, no gana dinero con las con
solas, sino con los juegos. Estos pueden presentarse en 
cassettes (vulgarmente llamados "cartuchos") individua
les o múltiples. Inventar un juego, supone siempre par
tir de un esquema narrativo básico, que no difiere de 
los descritos por V. Propp para cualquier narración tra
dicional. Son esquemas repetidos en la fabulación hu
mana, tan internalizados para la primera infancia como 
para los adultos. "Un héroe rescata a una princesa que 
el malvado ha encerrado en el calabozo del castillo. 
Además tiene que ganar su amor y socorrer a los po
bres campesinos". Como se ve, parte de las mismas pre
misas que sostiene a "La bella durmiente", "MacGyver", 
"Renegado" o el último bestseller de la literatura comer
cial. 

Sobre esa base trabajan dibujantes, músicos y pro
gramadores que traducen las imágenes en códigos para 
el ordenador. En la producción de un video-juego lle
gan a intervenir de 6 a 8 personas durante seis meses. 
La aventura del erizo "Sanie" -juego estrella de la com
pañía- fue elaborada por quince diseñadores durante 
dieciocho meses y se gastó en él más de un millón de 
dolares. Antes de iniciar la comercialización de cada 
juego, un equipo de testeo se dedica en forma intensiva 

I y en tumos que abarcan 24 horas, a probarlo y detec
tar posibles fallas. 

El contenido básico de las aventuras también se nu
tre de la cinematografía; la Sega ha comprado películas 
como "Terrnínator", "Barman" o figuras de Walt Dísney, 
pagando millones de dólares en royalties. Junto a esta 
"retroalimentación" de las industrias de la imagen, la 
cultura japonesa se cuela en Occidente a través de los 
héroes de comics nipones -tomados de los "Manga", li
bros de historietas populares en ese país- donde siem
pre, también, los "buenos" luchan contra los "malos". 
10 paradoíal es que los buenos siempre tienen enor
mes ojos occidentales y los malos orientales ojos semi
rrasgados. Hayao Nakayama compró la fábrica sega a 
un estadounidense en 1984, y en poco más de ocho 
años convirtió la pequeña empresa en un imperio que 
llegaba a casi todos los hogares del mundo. Habla en 
un tono cortante y seguro, trabaja 14 horas diarias y 
sus empleados le llaman "Padre". No le interesa el con
tenido de sus videogames, pero sí los números, los 
puntos de promoción y el grado de penetración en los 
hogares de sus juegos y consolas. En 1993, Sega-Espa
ña, por ejemplo, aumentó un 411 por ciento sus ventas 
respecto a 1991, facturando 20 millones de pesetas con 
la venta de un millón de consolas y tres millones y me
dio de video-juegos. 

La facturación total de esta empresa para el año 
1992 fue cuatrocientos millones de dolares, mientras 
que el sueño de Hayao, el "Padre", es que "un altar de 
entretenimientos mezcla de video-juego y equipo de 
alta fidelidad, entre, algún día, en las habitaciones de 
todos los niños". O 

~;:~::::*~::::::~::~~~:' 

no: ,*,:::::::. n el mundo no ha 
~::~~:: .~::::" 0:: 

l~l ::;::;~: l existido un solo 
~~::::: ::-:::::~::~ 
t::"<;:: ~";:::::.~:., sistema de TV 

unificado. Este ha 
dependido de la situación 
geográfica y de cada 
gobierno. 

~~~~~~~~t~~¡~¡~~~~~@~~~~ff~~~~~~~U@~t 

Es de esta forma que surgen 
nuevamente los problemas de unifi
cación de sistemas, ya que los Esta
dos Unidos también realizaba sus 
estudios a la par de los que ya se 
explicaron anteriormente. Por esta 
razón, el CCIR (Comité Consultivo 
Internacional de Radio) entrega un 
borrador de los parámetros que de
ben regir la HDTV en forma están
dar a nivel mundial, en donde indica 
lo siguiente: 1125 líneas, con una 
frecuencia de campo de 60 Hz, rela
ción de aspecto de 5/3 y entrelaza
dos de 2/1. Estos parámetros son 
adoptados por la ATSC (Comité de 
Sistemas de TV Avanzados) como 
estándar, con la salvedad de la rela
ción de aspecto que la deja de 16/9. 
Este es el sistema de HDTV que 
adopta en sus investigaciones Esta
dos Unidos y Japón, sin embargo en 
Europa el problema se presentaba 
en la conversión de la frecuencia de 
campo de 60 a 50 Hz. 

Con todos estos problemas de 
formatos, durante los Juegos Olím
picos de Seúl en 1988 se utiliza el 
sistema japonés con grandes logros 
de calidad en imagen. Pero luego de 

un año los Estados Unidos lanzan 
una nueva propuesta patrocinada 
por firmas comerciales como Philips. 
Mientras que en 1991 la CEE tomó 
la decisión de aplazar el programa 
de transmisión en formato D2-MAC 
hasta 1995, considerando que este 
es uno de los pasos que conducirán 
a la implantación del sistema HD
MAC a nivel mundial. 

Características necesarias 

Las características que debe 
cumplir un sistema de TV de Alta 
Definición sin necesidad de hablar 
de uno u otro tipo de formato, pero 
que llegue a alcanzar la calidad de 
la cinematografía en 35 mm, deben 
ser los siguientes: 

. La resolución espacial definida, 
tanto por el número de puntos hori
zontales como verticales que se 
pueden distinguir en la pantalla (pi
xels), tiene que ser aproximadamen
te el doble de la TV convencional. 

- Mejora de la reproducción del 
color evitando las interferencias 
existentes entre las señales de lurni
nanciay crominancia. 

- Incremento de la resolución 
temporal de cara a mejorar las imá
genes en movimiento, así como el 
parpadeo existente por ausencia de 
información. 

- Aumento del formato de la pan
talla hacia medidas más anchas, con 
el consecuente aumento del conteni
do de imagen. 

Estas características son defini
das por el CCIR en su informe 801
2. 

Se puede realizar una compara
ción con el sistema de TV actual de 
la siguiente manera: 
- Se tiene una resolución espacial 

en sentido vertical y en sentido 
horizontal de aproximadamente 
dos veces a la que tiene una se
ñal de video digital. 

- Mejor resolución que la TV digital 
sin que los costos aumenten. 

- Mejor reproducción de color. 
- Que las señalesde color y de lu

minancia estén separadas. 
- Formato de imagen más amplia 

que 4/3. 
- Mejor calidad de audio y sonido 

en multicanal y de alta fidelidad. 
Durante las Olimpíadas de Bar

celona en 1992 el sistema de HDTV 
de Japón y el del proyecto 'Eureka" 
realizaron transmisiones, con logros 
también muy exitosos, e incluso en 
España se montaron dos unidades 
móviles para trabajar en HDTV, que 
fueron utilizadas también durante la 
"Expo Sevilla 92". 

En la actualidad en Japón se 
emite programación regular en 
HDTV, sobre todo en lo relacionado 
a difundir su cultura. 

En América las emisiones no son 
muy regulares. Hay estaciones en 
Canadá y en Estados Unidos todas 
están en las ciudades de Nueva 
York y Los Angeles. 

En Europa el proyecto EUREKA 
está generalizado, e incluso se reali
zan transmisiones en HDTV con pro
gramación regular, que son 
captadas en todo el continente. 

Dificultades de un 
formato estándar 

Hay en estos momentos tres es
cenarios, con tres propuestas dife
rentes de HDTV, con lo que tiene un 
abanico de posibilidades para con
seguir un acuerdo sobre el formato 
global estándar. Lograr un único for
mato universal podría ayudar a las 
comunicaciones y acuerdos interna
cionales, pero tiene también posi
bles inconvenientes, que desaniman 
su adopción: toda industria domésti
ca quedaría desprotegida, la emisión 
debería ser controlada por alguna de 
las tres tendencias, y sería necesa
rio asegurar una compatibilidad con 
los antiguos sistemas para proteger
los frente a la implantación del nue
vo. 

En el Mundial de fútbol de Esta
dos Unidos, la emisión de los parti
dos se realizará en HDTV pero solo 
para ciertas regiones del planeta. 
Japón, como en Barcelona, manten
drá su sistema que es muy similar al 
de USA, y realizará sus transmisio
nes independientemente. Los gran
des encuentros deportivos como 
olimpíadas o mundiales de fútbol 
siempre han marcado una época en 
la TV, tal vez este mundial implante 
definitivamente la TV de alta deñni
ción.O 
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que la TV en blanco y negro. proble
ma que se lo resolvió con el entrela
zado de espectro, eligiéndose para 
la subportadora de color un valor 
que provocara la mínima interferen
cia mutua entre luminancia y comi
nancia. 

El entrelazado de espectros que 
resolvió este problema de compatibi
lidad. no ha sido suficiente. para dar 
satisfacciones de calidad y' produc
ción a las actuales demandas. Esas 
son algunas razones de peso para 
que todas las investigaciones se ha
yan centrado en lograr superar los 
problemas mencionados. y con esta 
finalidad se llega primero a la TV 
que maneja señales en componen
tes \f. R-Y, B-Y); luego a la TV digi
tal, y por último a la TV de alta 
definición de la que ya se están rea
lizando emisiones. 

En el mundo no ha existido un 
solo sistema de TV unificado. Este 
ha dependido de la situación geo
gráfica y de cada gobierno. Los tres 
sistemas predominantes de produc
cióny emisión de una señal de TV 
son: PAL, SECAM y NTSC. El siste
ma PAL (Phase Alternation Une) se 
lo desarrolló en Alemania, y tiene 
como parámetros más significativos: 
625 líneas, 50 Hz de frecuencia de 
campo y 4/3 de relación de aspecto. 
Se lo adoptó en casi toda Europa y 
algunos países de América del Sur. 
El SECAM (Secuential a Memorie), 
tiene una concepción diferente al del 
sistema PAL, pero maneja los mis
mos parámetros. Los países que lo 
adoptan son Francia. Grecia y los 
países que hasta hace poco forma
ban la URSS. Por último está el sis
tema el NTSC (National Television 
System Commitee) que se lo desa
rrolla en USA. Los parámetros son 
distintos a los dos sistemas anterio
res: 525 líneas, 60 Hz de frecuencia 
de campo y una relación de aspecto 
de 4/3. En la actualidad este sistema 
es usado en casi toda América del 
Sur. Centroamérica. Japón. USA. y 
gran parte del Canadá. 

¿Hacia la unificación? 

Los primeros estudios para unifi
car estos sistemas nos conducen a 
la TV en componentes y luego a la 
TV digital, pero al codificar nueva

mente cada señal para la emisión 
cada grupo investigativo llega a su 
sistema. es decir el PAL. el SECAM 
o el NTSC. Por esta razón, las inves
tigaciones realizadas en Japón en el 
año 1968 por la NHK. que es la TV 
Pública Japonesa. son dirigidas a 
encontrar un sistema incompatible 
con los mencionados, pero como es 
lógico con un mayor ancho de ban
da. es decir, que su definición sea 
mejor. La investigación se realiza 
con la colaboración de empresas co
mo la Nec y Mitsubishi que desarro
llaron tubos de rayos catódicos y 
proyectores, ya que Sony desarrolló 
cámaras y magnetoscopios que son 
las grabadoras de video o VTRS. En 
1970se logra un sistema que es pro
pio de NHK cuyos parámetros son: 
1125 líneas, una relación de aspecto 

de 5/3 Y30 MHz de anchode banda. 
Con este sistema se realiza una 
transmisión por satélite. ya que po
see su propio sistema de modula
ción. Este es el primer paso de la TV 
de Alta Definición. 

Ante la incompatibilidad de fre
cuencia de campo y la pérdida de 
calidad que surgía de la conversión 
del formato de HDTVJaponés al for
mato PAL. en Europa nace el pro
yecto EUREKA 95 en el año de 
1986 en la ciudad de Londres y bajo 
el auspicio de las empresas Boch, 
Thompson y Thorn Emi, con la finali
dad de desarrollar un sistema propio 
de HDTV o TV de alta definición. En 
el proyecto se utiliza el sistema 
MAC. que es la Multiplicación de 
Componentes Analógicas en la 
transmisión directa por satélite. 
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Las comunicaciones enParís conlos nuevos teléfonos Edison, 1879 

jI¡j¡~tt1It1t1~lli~II~lIi DANIEL SAMPER PIZANO ~¡¡~~i~~1¡~j~¡j¡jil¡~1~¡jl¡jil~j¡~j¡jm~m 

're: 50sfen.90 9ue el pe~iod;5mo dehe 5"e~ 
libre, pero no en exceso, ~n SUS . 
acv5ac/onelj sob..-e cot"t'vpc/on¡de la ml5ma 
forma en gue yo pvedo ser honesto, 

rero no en exce5'0 .

¿IMPORTA UN ICEBERG AFUERA CUANDO
 
EL BARCO ESTA EN LLAMAS?
 

Elcaso Watergate puso de moda elperiodismo investigativo. La tenacidad de los periodistas del 
Washington Post, Carl Bersntein y Robert Woodward, logró queluego demúltiples investigaciones se 

produjera la renuncia deRichard Nixon, en agosto de 1974. Sin embargo, este resultado noesun claro 
ejemplo de loquesuele ocurrir tras una investigación periodística. Generalmente la revelación de un 

entuerto provoca un escándalo inicial queluego seapaga y todos olvidan. Daniel Samper Pizano analiza 
Watergate y su influencia en elperiodismo investigativo deEstados Unidos y otros países. 

W~~~W~~~~~;~;~~~~llli~~m~m;¡mt;~~~~~~~~~~~~~~;~~~~I~~~~~~;~~~~~~;~ 

n junio de 1972 dos insig por qué saberlo en ese momento. Pero el periodismo investigativo y Hollywood 
nificantes reporteros del su terquedad y desconfianza iban a pro se encargó de maquillarlo con un afeite 
Washington Post empeza ducir, a los pocos meses. una doble ex de glamour y encanto que no siempre 
ron a escudriñar una noti plosión. Por un lado, la del orden ins tiene. 
cia de policía que daba titucional de Estados Unidos, que se so No se puede decir que Watergate 
cuenta de un robo perpe metió a la más dura prueba de su histo haya sido el más claro ejemplo del géne

trado enloscuarteles generales del Par ria y acabó provocando la renuncia del ro. Por el contrario, los resultados que 
tido Demócrata en el capitalino edificio presidente Richard Nixon. Y. por otro, la produjo son atípicos en muchos senti
de Watergate. Ellos mismos no tenían del periodismo occidental que descubrió dos. Suele ocurrir que la revelación del 

de nuevo el profundo papel fiscalizador entuerto provoca un ruidoso escándalo 
DANIEL SAMPER PIZANO. colombiano. Escritor, pe dela prensa en lassociedades democrá inicial y luego, tras el estruendo de los 
riodista. Editor de la Revista Cambio 16. ticas. El caso Watergate puso de moda primeros días, el humo se disuelve, el 
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fragor se apaga y el asunto queda con pareja el editor del Post, Ben Bradlee, en materia laboral, de recursos naturales ¡¡¡¡¡!¡¡¡¡m¡~~mt~¡lHim~Utlli¡~Rl;l ANTONIO MONTALVO ~~~¡~¡¡¡¡~~~¡~~~~~~~~¡~~~~~~l~I~l~¡*~il~~~~~i~~t~~~¡¡¡~~~~ 
vertido en cenizas. Mucho estruendo, 
pocos resultados. Con Watergate suce
dió lo opuesto. Tras las primeras publi
caciones del Washington Post lo que se 
produjo fue una especie de pasmo en la 
sensibilidad de la opinión pública. LaCa
sa Blanca, a través de uno de sus voce
ros, había descalificado el asunto como 
"un robo de tercera categoría". En octu
bre de 1972 la revista Time publicaba un 
informe en el que se asombraba deque, 
al parecer, a nadie parecía interesar ya 
elcaso. 

El resto es conocido. La tenacidad 
de Carl Bernstein y Robert Woodward 
consiguió despertar los mecanismos ins
titucionales del Estado norteamericano 
y, al cabo de múltiples investigaciones, 
debates, cintas borradas, mentiras, jui
cios, destituciones, testimonios y nuevas 
mentiras que cada vez hacían subir el ni
vel de las aguas hasta la oficina presi
dencial, se produjo la renuncia de Nixon 
en agosto de 1974. En mayo de1975 se 
publicaba el libro Todos los 
hombres del presidente, de 
Bernstein y Woodward, y en 
marzo de 1976 Robert Red
íoro terminaba de actuar y 
producir una película sobre el 
tema. Elciclo estaba cerrado: 
de la realidad a la prensa, de 
la prensa a la historia y de la 
historia a Hollywood. 

Las ondas de Watergate 
Watergate produjo ondas 

concéntricas en Estados Uni
dos y en otros países, Laca
rrera de periodismo se volvió 
una de lasmás atractivas pa
ra los estudiantes. Aumentó 
en forma significativa el nú
mero de matrículas en lasfa
cultades de comunicación 
social. En una profesión en la 
que todos soñaban con ser 
columnistas de influencia. el 
modesto trabajo del reportero 
adquirió una nueva aura. Por 
untiempo, a nadie le interesó 
ser heredero de Walter Lipp
mann -por antonomasia, el 
opinador poderoso de la 
prensa estadounidense- y si ~ 

Q.el imitador de "Woodstein", 
u, 

como acabó por bautizar sin <C 

crética y sintéticamente a la 
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otro deloshéroes deWatergate. 
Este esplendor del periodismo inves

tigativo llevó a pensar a los comentaris
tas apresurados que la escuela de 
fiscalizar a través de la información ten
dría vigencia para siempre. Solo unos 
pocos historiadores se encargaron dere
cordar que el periodismo dedenuncia no 
era un fenómeno nuevo y que lo real
mente grave es que, según lo indicaban 
todas lastendencias, tampoco era un fe
nómeno estable o permanente. En efec
to, el crepúsculo del siglo pasado y el 
amanecer del siglo XX conocieron un 
auge del periodismo de investigación 
mucho más extendido y profundo, si se 
quiere, que el que desató Watergate. Se 
conoció como "la era delos rastrilladores 
de porquería" (muckrakers) y sus denun
cias tuvieron hondo impacto en laprimiti
va sociedad industrial, urbana y 
capitalista de Estados Unidos. Gracias a 
los Woodstein de hace un siglo el país 
introdujo sustanciales reformas jurídicas 

Sinpalabras 

y de consumo. Datan de entonces esta
tutos que pusieron límite a algunos exce
sos y abusos de empacadoras de carne, 
empresas petroleras, factorías y urbani
zadoras. 

Con los años, sin embargo, declinó 
la vigilancia de la prensa a través de la 
investigación, hasta desaparecer del to
docuando reinó el llamado "siglo ameri
cano". Una sociedad que se alababa así 
misma como casi perfecta no necesitaba 
laincomodidad de los periodistas investi
gativos. De vez en cuando un pequeño 
escándalo llegaba a las páginas de la 
prensa -especialmente cuando la prohi
bición de las bebidas con alcohol engen
dró las rnañas-, pero no era nada que 
mereciera alarmar al país. La guerra de 
Vietnam y losaños sesenta cambiaron el 
panorama, y a poco andar los Estados 
Unidos descubrieron, gracias a la pren
sa, algo para muchos insospechado: que 
su presidente podía serunpícaro. 

A pesar de que los pe
riodistas europeos siempre 
habían mirado por encima 
del hombro a la prensa nor
teamericana -tan poco inte
lectual, tan poco proclive a 
los filósofos y tan afincada 
en los hechos duros del tra· 
bajo reporteril-, el efecto 
Watergate rebotó en Euro
pa. La prensa destapó ollas 
podridas en Alemania, In
glaterra y hasta en Francia. 
La idiosincrasia de cada 
país determinaba cómo 
eran las ollas y qué tan po
dridas estaban, por supues
to: en Alemania, espías 
orientales; en Inglaterra, se
xo y poder; en Francia, dia
mantes, presidencia y 
amistades con dictadores 
africanos. Cuando cayó el 
franquismo tras casi medio 
siglo de dictadura, España 
también empezó a h,urgar 
sus bienes y valores. Pero, 
paradójicamente, en este 
país, donde asombra y ad
mira la tarea de consolida
ción democrática, la prensa 
sigue hoy limitada a lospre
carios instrumentos legales 
de investigación que impe
raban durante Franco. 

Hacia la TV
 
de alta
 

defínícíón
 

Las primeras emisiones de una
 
señal de televisión en blanco y
 

negro, o conocida también como
 
os 
etelevisión monocromática, selas o 

realizaron en el añode 1937, ~ 
tanto en Francia como en elReino 

en 

~ 
Unido. Estas emisiones selas puede .~ 
considerar como regulares aunque .2'"
nopresentaron gran acogida en el ~ 

e 
os 

a. 
opúblico de la época, ya seaporlos en 
'" 

costos y el tamaño de los receptores ~ 

(Televisores), o simplementepor la 
« 

calidad delaprogramación.
 
Los logros en eldesarrollo
 

tecnológico dela televisión siempre
 -'-"'-'-"~~-':':':-:':-:':':':':-:':-···..ma evolución del formato estuvieron dela manoconlos de 1M§: de cine ha sido muy
:::.-::...;::.;.-.:lacinematografía teniendo en tl:~l grande, y hoy tiene ma

cuenta quela meta dela emisión ¡~~~ yor contenido de imagen 
en 1Vsiempre ha sido tratar de ~I~r~~~i~~:~ ~OnSil~il~~~ee~conseguir lacalidad 

espectador tiene una gran participacinematográfica. ción. Esta es la razón para que en 
estos días, luego de que la TV mo

~~i1*i;~tj~%~;~~~;~;]~1;~*~~~1~i1 nocromática desapareciera y diera 

Atn'ONIO MONTALVO, ecuatoriano, comunicador So
cial. Los datos técnicos son tomados de libros edita
dos por la TV Española. y el Libro TV de Alta 
Definición publicado por PESA, además de los 
apuntes logrados en los cursos realizados en la TV 
Española, y en el Instituto de Desarrollo de NHK en 
Tokyo Japón en 1992 y 1993, respectivamente. 

Cámara de televisión de BartMlemyde 1933 

paso a la TV en color se estén reali
zando en Europa. Japón y Estados 
Unidos las primeras emisiones de la 
llamada televisión de alta definición; 
que no es más que una TV con cali
dad y formato semejante al cine de 
35 mm. 

La TV en color realiza sus prime
ras emisiones por los años 50; pero 
es tan solo luego de unos largos 
quince años que las emisionesdura
ban ya varias horas y el número de 
receptores era significativo. El pro
blema en el nacimiento de la TV en 
color se da en el condicionamiento 
necesario en utilizar el mismo canal 
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están casi vacías, hay periódicos en los seguridad son confrontados con mate Proyectos biodegradables Primeros papeles y investigativo no arañaran, Gracias a él 
pisos, lasparedes tienen apenas dos afi riales deotros sindicatos o tendencias. primeros pasos se destaparon las irregularidades del 
ches exóticos y recortes de prensa y ca La RLR tiene aproximadamente 50 Podría decirse que a Colombia elpe Banco del Estado y del Grupo GrancoLa RLR se produce en Moscú con la páginas. Su impresión se realizaba enricaturas. Las tazas están	 sucias y con riodismo de investigación llegó enforma lombiano: el contrabando de animalescolaboración de residentes de países Moscú, y deahí su envío no eracostoso.hojas de té. Pero los computadores fun	 sistemática a partir de 1977; es decir, silvestres; las estafas de falsas religioanglo-parlantes. En el primer número Pero las imprentas no eran confiables,cionan, los documentos de la conferen	 apenas un lustro después de Watergate. nes; el estado de postración del Archivoexiste un análisis fascinante y original no cumplían los plazos de entrega y el cia se transfieren de diskette a	 Algunos periodistas habían publicado en Nacional; los roscogramas del poder posobre el papel de los sindicatos rusos. servicio postal era impredecible. La imimpresora laser y se envían los mensa años anteriores ciertos materiales dede lítico regional; el saqueo defiscos depar
jespor correo electró- presión y distribución nuncia. Germán Castro Caycedo había tamentales, como el de Caldas; los 
nico a Canadá y del segundo número colocado contra los palos al contralor abusos de parqueaderos, salas decine y 
América Latina. En se realiza en San general de la República en 1975. Quien talleres de automóviles; el enqaño a los 

Francisco, sin demofin, parece que estoy	 firma este artículo había descubierto y consumidores en pesas, medidas y ali
ras. Existen pocosencasa.	 expuesto los proyectos que pretendía mentos inadecuados; las presiones se
costos, el resto esAl conversar so	 convertir a losparques naturales de Tal xuales en el trabajo femenino; la venta 
trabajo voluntario. Sebre la Revista Laboral	 rona y Salamanca en circuito hotelero en Colombia de drogas prohibidas en 
considera que losRusa (RLR), recuerdo	 de cinco estrellas (con canchas de golf otros países; la inseguridad aérea; la 
costos de imprimirque el primer ejem	 incluidas) y "ciudadela" industrial, res contaminación industrial; la explotación
1000 ejemplares deplar circuló a princi pectivamente. También había destapado leonina derecursos naturales no renova
la RLR se puedenpios de 1993. Ahora	 lasconexiones entre la firma inmobiliaria bles; la destinación deviviendas campe
cubrir con 140 susme entregan el se	 Ugi y el ministerio dedesarrollo entiem sinas a fincas de descanso para
cripciones. Esto siggundo número. La	 pos del gobierno de Pastrana; y, en tán nado de Colombia con la intención de políticos; losprimeros avances de losdi
nifica 115 más de lo RLR es una publica	 dem con el periodista y abogado Alberto examinar en qué gastaba el Senado los neros calientes; la actuación, día a día, 
que hay ahora.ción interesante. No Donadío, las irregularidades en la adju dineros de nuestros impuestos. El presi de nuestros congresistas (sintetizada ca

es el primer périódico ¿Cómo es posi dicación y pago de contratos de obras dente de la Corporación se negó a per da cuatro años en un libro-guía electoral 
laboral dirigido a una ble manejar una ope públicas en tiempos del gobierno de Ló mitir el acceso a tales documentos, a titulado ¿Porquién votar?); las licitacio

ración internacionalaudiencia internacio pez Michelsen. pesar deque elCódigo de Régimen Polí nes acomodadas, como la de la empre
de solidaridad, denal de habla inglesa. Pero ni estos trabajos obedecían a tico y Municipal dotaba al ciudadano de sa sueca, que denunció con lujo de 

Existió el Reporte La pendiendo de la coo un propósito permanente, ni todos reu un arma legal para hurgar los archivos pruebas el periodista Gerardo Reyes en 
peración entreboral Brasileflo en la nían los requisitos clásicos del reportaje públicos. Eso fue el comienzo de todo. uno de los últimos esfuerzos del perio

década del 70 y Aler personas de diferen de investigación. Bob Greene, uno de Alberto Donadío dirigió la operación jurí dismo investigativo colombiano antes de 
ta Laboral Filipina en 

~ 
lospatriarcas del oficio, señaíó endefini dica que obtuvo el respaldo del Consejo que la prensa fuera víctima de la violen.Q	 tes creencias en 

~ 
los 80. Pero la RLR	 ó1l 

Moscú, y a pesar de ción clásica que el periodismo investiga de Estado a nuestras pretensiones. cia. 
ul los kilómetros y las tivo consiste en "la consecución de Cuando al fin logramos escudrifiar loses una revista de 
~ 

análisis antes que no diferencias culturales información importante que alguien trata papeles del Senado, descubrimos una El barco en llamas 

ticiosa, informativa y 
.~ que separan Moscú de mantener oculta". Fruce Locklin me telaraña de corrupción que podría sinteti Las circunstancias han cambiado de 
.2'" 

agitadora. Es similar ..,CI) de San Francisco? joró después la definición de Greene al zarse en el siguiente esquema: falsos manera radical. Una treintena de perio
al Boletín Laboral Su~ No existe nexo dedi incorporarle un nuevo elemento: "Perio proveedores vendían al Senado elemen distas han sido asesinados. Cerca de 

CI) 

nero, estructura oro.
dafricano. b3 dismo investigativo es la publicación de tos inexplicables a precios superiores a veinte han sido forzados a vivir en el ex

ganizativa o cemento::l un material que alguien trata de ocultar losdel mercado. terior. En el momento deescribir estas lí
En la revista nú ~ ideológico para sos (hasta aquí Greene) y cuyo hallazgo es	 neas, hay dos que se encuentran aún 

mero 2, se entrevista	 tener esta operación. la multiplicación de las U.I. producto del trabajo del reportero y no	 secuestrados por el narcotráfico. Las
al Presidente de la	 Requiere confianza, de material que le filtran".	 A estos dos El éxito logrado en el caso del Capi instalaciones de diarios y emisoras han
Federación Sindical	 valores compartidos elementos (material que alguien preten tolio fue cuna de la unidad investigativa sufrido atentados. Flotillas de guardaes
Rusa, que ya ha sido	 construidos en base de mantener oculto + trabajo propio del de El Tiempo, que, al cabo de pocos paldas y carros blindados protegen la vi
destituido. Al menos	 a conferenciar en lí reportero) convendría agregar la rele años, ya tenía unidades colegas en bue dade numerosos comunicadores. En el I 
dos colaboradores del	 nea, alentado por las vancia social que debe caracterizar a la na parte de los diarios del país. Entre Seminario Internacional de Periodismo,
primer número fueron	 reuniones interperso denuncia. No hay periodismo investigati 1977 y 1987 el periodismo de investiga celebrado hace unos meses enMedellín,
arrestados y golpea-	 nales, confirmado vo cuando un reportero, por su propio ción registró su época dorada en Colom muchos de los asistentes confesaron 
dos durante el golpe de Yeltsin. Un tra	 por los esfuerzos de cada uno, demos mérito, descubre y publica la intimidad bia. Se le citaba como referencia en que la autocensura es un fantasma que
ductor todavía tiene heridas de una	 trado por losresultados.En el segundo encontramos una pro	 sexual que un personaje pretende man otros lugares de América, monopolizaba recorre lassalas deredacción.
granada fragmentaria. 

puesta inquietante de que los sindicatos De lo contrario, toda la operación se	 tener lejos del conocimiento público. los premios de periodismo, contribuía en Siguiendo las tendencias generales 
La RLR tiene noticias y visiones ge solo deben defender a sus miembros ex puede disolver, como me ocurrió con el Salvo que por alguna razón muy clara forma constante y valerosa a denunciar observadas en otros tiempos y otros 

nerales, pero también produce materia clusivos, desconociendo a los millones Boletín de Estudios Laborales Internaesa intimidad sexual adquiera importan la corrupción pública y privada y llenaba países, el ejercicio investigativo práctica
les de reflexión, históricos y que tienen doble afiliación o a los que no cionales que publiqué de 1977 a 1990. cia para la sociedad, se trata de una in el vacío de fiscalización que había deja mente ha desaparecido de la prensa co
programáticos. Es en realidad una revis tienen ninguna. Hay también una res Lamenté su desaparición hasta que des tromisión indebida en la vida privada, do la concupiscencia cómplice del poder lombiana. Las unidades investigativas 
ta de opinión, pero no solo de una opi puesta a esa propuesta. Se nota, por lo cubrí que era un proyecto "biodegrada asunto que es oficio de chismosos y no compartido entre liberales y conservado están en receso. Es comprensible: 
nión. Los materiales de determinado tanto, la existencia de un ambiente de ble" y que algunas ideas y dinero deéste dereporteros investigativos. res. cuando el barco está en llamas, na
partido político o sindicato tienden a ser debate y franco desacuerdo, pero sin se pueden reciclar a la RLR, que luego En 1977 unpequefio grupo deperio Pocos rincones hubo en la vida co die presta atención a la garita del vi
críticos o por lo menos medidos. Y con golpes bajos. sepueden reciclar a otro proyecto. O distas golpeamos en las puertas del Se- lombiana que los rastrillos del periodismo gía.O 
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Denunciar,
 
deshacer
 

I periodismo, en una de 
sus conceptualizaciones, 
es la búsqueda y transmi
sión de la verdad; este he
cho exige que sea una 
actividad esencialmente in

vestigativa, pues la verdad no aparece 
fácilmente, cuya 
práctica perma
nente permita 
hacer un perio
dismo serio, de 
seguimiento, un 
periodismo con
textualizador. 

Debido a la 
celeridad del 
trabajo en los 
diarios y emisio
nes noticiosas 
cotidianas de la 
radio y la T.V. al 
periodista le re
sulta muy difícil 

~ desarrollar una 
::> práctica investí
~ gativa sistemáti
~ ca. De allí que 
~ deba limitarse, 
o muchas veces, 
.f a lasdeclaracio

nes de funciona
rios públicos, 

políticos y diversos personajes; o a lain
formación dada por boletines deprensa, 
circulares y demás publicaciones institu
cionales, sin una verificación adecuada 
de lo que esas declaraciones o publica
ciones afirman. 

En cuanto a la investigación hay 
confusiones más o menos generaliza
das que es preciso aclarar. Básicamen
te, existen 3 niveles o campos 
investigativos asociados al ámbito de la entuertos... comunicación; estos son: investigación 

Elverdadero trabajo periodístico exige un nivelinvestigativo 
que dé respaldo a cada una de las notas informativas quese 

elaboren. Esto permitealperiodista serun transmisor 
responsable y contextualizador de los hechos, lograr una mayor 

autenticidad y mejor información periodística. 
~~m¡;¡~;¡¡¡¡m;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡~¡m¡~&¡¡¡¡¡~;¡¡m;¡~~~1;m*¡;~1~1¡~lli1~¡~t;t~t~¡~¡~¡¡m~~ 

periodística, periodismo investigativo e 
investigación deo para lacomunicación. 

El primer nivel se refiere a una prácti
caque debe estar en la base detoda ac
tividad periodística. Es la indagación 
mínimamente imprescindible para la ela
boración de una nota periodística de 
cualquier tipo. 

El segundo tiene relación con una 
actividad investigativa más profunda y 
sistemática con respecto a un tema de
terminado. Es una práctica excepcional 
en nuestros países, pues demanda la 
constitución deunequipo, permanente o 
coyuntural, tiempo y recursos económi
cos que no todos losmedios de informa
ción pueden disponer. 

El tercero es un nivel de investiga
ción que va más allá de lapráctica perio
dística y esdominio del amplio campo de 
la comunicación. Dentro de este nivel se 
encuentran las investigaciones de dife
rentes aspectos del fenómeno de la co
municación: usos y preferencias de 
medios y mensajes, análisis de mensa
jes, diagnósticos comunicacionales, es
tudios de la percepción. También están 
aquellos que proporcionan información 
útil para optimizar eluso de lacomunica
ción, por ejemplo diagnósticos CAP (co
nocimientos, actitudes y prácticas) sobre 
distintos temas. 

Escuelas de periodismo 
investigativo 

Las experiencias que al respecto se 
han desarrollado en el mundo, durante 
las últimas décadas, permiten establecer 
3 escuelas o corrientes del periodismo 
investigativo: 

Periodismo de profundidad, Nuevo 
periodismo y Periodismo investigativo 

Periodismo de profundidad 

Atribuido a la escuela europea, esun 
tipo de periodismo que contextualiza los 
acontecimientos, que establece relacio-

FERNANDO CHECA MONTUFAR, ecuatoriano. Periodis

ta, investigador de la comunicación.
 
Este articulo es un resumen del documento homóni

mo preparado por el autor como material de apoyo
 
para los talleres que, sobre el tema, realiza CIESPAL.
 

ilittl~~¡l1&'i)1]1!it)1\ttl1 PETER WATERMAN t~\1!t~~ijli~1I~11~1l~~1~1i!
 

urante el golpe, el escri mócratas hasta anarcosindicalistas. Los 
tor ruso y representante rusos son de diferentes sindicatos y co
del diminuto Partido del rrientes políticas, desde sindicalistas que 
Trabajo, Boris Kagar dominan la computación hasta quienes 
Iitsky, intentó disuadir a intentan hacer suprimer video. 
manifestantes pro-par Frente a los rusos, parecemos eleDESDE
 

lamentarios para que noataquen una ra mentos raros. Somos deotro mundo. Es
dioemisora en Moscú. Junto con otros, tamos bien equipados con cámaras 
fue arrestado y maltratado. Al conocer fotográficas y de video japonesas y es
esta situación, un periodista australiano cribimos en computadoras portátiles.MOSCU
 
transmitió la noticia por correo electróni Uno de los rusos me dice que están in
co y luego llegó un equipo de la televi teresados en la comunicación por com
sión local. putadores, pero actualmente tienen otras 

Unas horas después, el mundo se preocupaciones, referidas a cuestionesVIA
enteró de lossucesos y la policía recibía laborales y salariales. 
varias llamadas telefónicas que solicita Mientras losconferencistas exponen,
ban la liberación de los presos. Tanto la no tomo nota de nada, simplemente dis
valentía del equipo de televisión (socie fruto. ¿Y por qué no? Ahora estamos en 
dad civil rusa en construcción), como la la época electrónica: todo está grabadoUt(tRONI(A

comunicación electrónica internacional en video y audio, setranscribe y traduce,
alternativa (sociedad civil mundial en también hay fotografías. Dentro de un 
construcción) permitieron que éstos mes o dos recibiré todas las actas por 
sean liberados. Peter Waterman estuvo en . correo electrónico. Puedo enviar un bo

Ahora, frente a la creciente globaliza rrador de este documento a todos, yRusia en otoño de 1993paración de la información del capitalismo, pueden transmitirme sugerencias, co
parece surgir una flor de solidaridad glo asistir a una conferencia rrecciones, reclamos o insultos. 
bal: la electrónica. internacional sobre medios Al mirar los videos difundidos en la 

El KAS-KOR, que organiza el even conferencia, pienso que cada vez eselectrónicos y elto, esungrupo decomunicación interna más factible transmitir videos alrededor 
cional e información laboral que edita la internacionalismo laboral. del mundo, doblados en el idioma local,
Revista Laboral Rusa (RLR) en inglés. Asistieron periodistas, y organizar discusiones entorno a éstos. 
Durante el golpe, recibí de KAS-KOR un Las cámaras devideo son ahora pequeactivistaspolíticos, tndeasiasdiskette con una colección de 20 ó 30 ñas y livianas; producen cintas debuena 
ítems enviados por correo electrónico al internacionalistasy técnicos calidad que sepueden editar y transmitir 
exterior. Esuna fuente alternativa de in en computación ligados a la por computadores.
formación para pequeños periódicos y 

comunicación. Sin embargo, los videos que obserrevistas deEstados Unidos, Reino Unido 
vamos carecen de imaginación. Simpley Australia. A pesar de existir pocos en La conferencia se realizó una mente se ven cabezas parlantes,laces por correo electrónico con Rusia, semana después del golpe de banderas y a gente increpando al capitalpotencialmente se puede convertir en 
o al Estado tanto en San Francisco, couna red horizontal de comunicación, sin Yeltsin. En este artículo 
mo en la India o en las maquiladoras decontrol estatal y por lo tanto decisiva pa Waterman analiza cómo (en México. Estos videos realmente no cora el desarrollo de la comunicación de esa coyuntura) descubrió la munican ni crean el internacionalismomocrática en este país. 
entre lostrabajadores. A menos que tranaturaleza delnuevo orden 

El valor de los videos bajemos con estándares profesionales.informativo mundialy la mucha creatividad y formas innovadoras,Los participantes de la Conferencia influencia de las nuevas realmente losvideos notienen valor.representan todas las tendencias de la
 
izquierda internacional, desde socialde- tecnologías.
 

De Moscú a San Francisco 
fiTht"t~i~~~~~~~$l:~~~~~~~~~~~l~PETER WATERMAN, profesor de Sociología Política KAS-KOR tiene dos oficinas en edifi

del Instituto de Estudios Sociales de los Países Ba
jos. cios de antiguos sindicatos. Las oficinas 
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nes o conexiones entre los diferentes 
elementos que configuran los hechos, y 
entre estos y la historia: mirando hacia 
atrás, busca establecer a donde seirá. 

Este tipode periodismo exige unpe
riodista especializado en un área deter
minada, pero sin perder de vista un 
enfoque multidisciplinario que posibilite 
contextualizar. 

El periodismo de profundidad se ha 
desarrollado particularmente en la pren
sa escrita, sobre todo en revistas y su
plementos periódicos. 

Nuevo Periodismo 

El antecedente más cercano se pro
dujo en EE. UU. Con técnicas narrativas 
propias de la literatura, produjo excelen
tes resultados de la mano de Norman 
Mailer, Truman Capote, Torn Wolfe, Gay 
Talese y otros. 

Esta esuna literatura de no ficción (o 
periodismo de la ficción, según algunos 
detractores) pues un hecho real es re
creado mediante narraciones, descrip
ciones, ambientaciones, diálogos, mo
nólogos interiores y otras técnicas pro
pias de la narrativa, para "provocar al 
lector intelectual y emotivamente" (Tom 
Wolfe). 

Según Gay Talese, "el nuevo perio
dismo, si bien a veces parece ficción, no 
lo es. Es, o debería ser, tan digno de 
confianza como el reportaje más directo 
aunque busque una verdad más amplia 
que la que se logra a través de la senci
lla compilación de los hechos verifica
bles, del uso de lascitas directas y de la 
adhesión al rígido estilo organizado de 
la forma más antigua. El nuevo periodis
mo permite un enfoque más imaginativo 
del reportaje, y permite al escritor intro
ducirse en la narración, como hacen mu
chos, o asumir el papel de observador 
imparcial, como prefieren otros, yo in
cluido". 

Esta escuela periodística, llamada 
también "nueva no-ficción" y "paraperio
dismo", tiene algunos detractores quie
nes afirman que porsu carácter literario, 
alejado de la "objetividad" del quehacer 
informativo, susproductos son todo me
nos periodismo. Una de las pruebas que 
presentan es lo sucedido con Janet 
Cooke, periodista del Washington Post, 
quien ganó el premio Pulitzer en 1981 
con una "historia" sobre un niño droga
dicto de 8 años en el sudeste de Was-Imprenta delsigloXVI. 

de la venta de dicho tiempo de transmi
sión se invertirían nuevamente en la pro
ducción de programas propios del 
servicio, que también pueden tener aus
picios comerciales. 

El Servicio iniciaría modestamente, 
en 1996, con cuatro horas de programa
ción diarias y un número limitado de paí
sessocios enel Norte y Sur. 

La corporación no lucrativa estaría 
dirigida poruna junta internacional dedi
rectores, incluyendo a destacadas per
sonalidades involucradas en el 
desarrollo global. 

Los socios consideran que un servi
cio como el de WETV, dedicado al uso 
de la televisión víasatélite enfunción del 
desarrollo, puede serun medio poderoso 
de concientización mundial sobre temas 
como el desarrollo sustentable y el me
dio ambiente. Pero enfatizan que ahora 
es el momento de desarrollar este servi
cio, porque cuando prosperen las opera
ciones comerciales vía satélite, y logren 
crear una inclinación hacia los progra
mas producidos originalmente para las 
audiencias de los países industrializa
dos, puede ser difícil encontrar público 
para el tipo de programación contempla
doeneste Servicio. O 

hington. Casi inmediatamente se descu
brió que fue una historia inventada por 
ella, en base a ciertos datos y hechos 
reales, que la hizo pasar como verdade
ra. Por esta razón se le quitó el premio y 
tuvo que renunciar a su cargo de repor
tera. Por ello es importante que quien 
practique este tipo de periodismo, como 
tal (es decir, como pe
riodismo (no solo co
mo literatura), deba 
señalar explícitamente 
la veracidad de los he
chos relatados a fin de 
que "el lector sepa que 
todo esto ha sucedido 
realmente" (Tom Wol
fe), aunque tenga for
ma de novela o relato 
corto; o señalar su ca
rácter ficticio creado en 
base a datos verídicos. 

De este tipo de pe
riodismo, Latinoaméri
ca también tiene 
magníficos ejemplos 
que en Gabriel García 
Márquez y Eduardo 
Galeano encuentran 
dosdesusaltas expre
siones. 

En el nuevo perio
dismo la intuición y la 
imaginación juegan un 
papel fundamental, así 
como la habilidad para 
la recreación literaria. 

Periodismo
 
Investigativo
 

También de EE. 
UU. esta escuela tuvo 
un resurgimiento en 
los comienzos de la 
década del 70 a propó
sito de Watergate (es
pionaje telefónico 
realizado por el Partido Republicano y 
que provocó la renuncia del Presidente 
Nixon, luego de una tenaz investigación 
periodística de Carl Bernstein y Bob 
Woodward, del Wasghinton Post). Re
surgimiento porque hay antecedentes de 
periodismo investigativo en Estados Uni
dos que se remontan, incluso, a siglos 
anteriores. Sin embargo, el antecedente 
más destacado es el "muckraking" (des
cubrimiento de escándalos) cuya edad 

ro 
:~ 

~ 
!i 
al 
:::l 

U 
lIJ 

..!II 

~ 

I!!"ª(l3 

~ 
¿uormido enlos laureles? 
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Oficialmente, el objetivo de WETVes 
apoyar un mejor entendimiento global de 
los asuntos relacionados al desarrollo 
ambiental sustentable según lo hadefini
do la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(UNCED) en 1992. Pero el servicio otor
garía no solo una programación docu
mental de alta calidad, sino también 
dramas, musicales y otros programas 
culturales, exaltando la diversidad del 
mundo. 

Financiamiento del WElV y la 
Televisión Global 

En estos momentos que existe esca
sez defondos para inversiones -públicas 
o privadas- surge la pregunta sobre la 
factibilidad financiera de este servicio. La 
fórmula establecida es original, según 
los organizadores. Implica ofrecer a de
terminados "socios" la oportunidad de 
comprar bloques de tiempo al aire para 
la programación desarrollada por ellos o 
contratada. Podría involucrar a las princi
pales agencias de las Naciones Unidas 
ligadas al medio ambiente y la niñez, o a 
las redes de transmisión nacional que 
buscan llegar a un mayor público con 
sus programas. Las ganancias producto 

• ~~~~:iEi~:~:: ~:e
 
áreas rurales empobrecidas 
es buena y mala a la vez. Es 
buena porque ofrece una 
visión mundial más amplia y 
la oportunidad de mirar una 
programación diversa. Es 
mala porque fomenta un 
estilo de vida consumista 
representado en la mayor 
parte de la programación 
televisiva importada del 
Norte. 

¡¡¡¡¡f¡¡¡~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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de oro es la primera década de este si Este esun periodismo decalidad an i~1¡1~lm.11t~Ilfl¡1 CHARLES MORROW ffitm~tn¡¡¡¡¡:¡:¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡:R@~~:¡¡¡:~¡:¡~m:¡I:¡t1 
glo. tes que de cantidad pues es una activi

Esta escuela investigativa es la que dad que no da productos diarios y que, 
motivó la formación de las unidades in en algunos casos, ni siquiera tiene un 
vestigativas en los medios pues, a dife producto final porque los resultados no 
rencia de las anteriores, ésta demanda Transmisiones vía satéliteameritan sudifusión. 
un trabajo en equipo (aunque, excepcio Recurramos a las definiciones dadas 
nalmente, puede ser realizado de forma por algunos periodistas vinculados a es
individual) por la envergadura y amplitud ta práctica:1periodismo de EL FUTURO DE LASde la investigación, y porque ella tiene "Es aquel en el cual el reportero des


¡~¡¡¡I~.l¡¡investigación se cubre o destapa o desernraña unos da
varios aspectos que exigen, de losperio :::~:;:. 
distas, conocimientos y habilidades en ~~~¡~W t1W caracteriza por la tos de importancia social que alguien TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
diversos campos que difícilmente pue procura mantenerlos escondidos. De
den estar presentes en una sola perso forma de obtener nunciar, deshacer entuertos, exponer 
na. En Estados Unidos se han formado hechos torcidos: todo esto constituye elinformación, antes que por 

n los últimos años, la TV
 
El periodismo investigativo busca co la forma de presentarla. Pizano.
 

equipos de hasta 40 periodistas. periodismo investigativo". Daniel Samper 
vía satélite ha ido crecien

nocer una verdad que es ocultada de Puesto que no hay la "Es la defensa, la reacción sana de do rápidamente en el Ter
múltiples maneras por una o varias per las sociedades enfermas". Carl Berns cer Mundo. En Asia sepresión de la hora de cierre sonas interesadas en que no se la tein y Bob Woodward calcula que más de 40 sa
conozca, porque hay algo ilegal. Por télites cubren por lo menosse puede lograr un trabajo "Es una modalidad de periodismo
ello, el periodista es una suerte de de parte de la región (Boletín de Comunicadepurado. que capta la noticia o la información no Cierto día un despacho de
tective que, tras sortear una serie de ción Masiva de Asia, enero-febrero,porque se la ofrezca espontáneamente, prensa de la agencia Reutersobstáculos e incluso peligros, llega a 1993). También aumenta laaudiencia en

~¡¡I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~¡¡mt¡m¡~{ sino porque la busca, la investiga en las 
descubrir la verdad (aunque no siempre transmitido desde Nueva Delhi Africa, mientras en el Caribe y en partefuentes donde está, porlo general, inten
esasí) y la difunde para que se conozca reporta que "millones de de América Latina estos sistemas exiscionalmente escondida por personas de 
un hecho doloso, sea sancionado y se ten desde hace mucho tiempo.mala fe interesadas en que algún ilícito personas conocen a los
produzcan loscambios y reformas nece no salga a la luz pública". Arturo Guerre La perspectiva de que la televisión ~ periodistas norteamericanossarios para beneficio de la sociedad. En ro. vía satélite ingrese a las áreas rurales -¡ 
este sentido, el periodismo cumple una Ted Koppel y Dan Rather" más empobrecidas de los países en desarro- ~"El reportaje de investigación es la 
función fiscalizadora que puede desem que a los locutores de la 110 es buena y mala a la vez. Es buena ~~práctica de abrir puertas y bocas cerra
bocar, incluso, en la destitución del pre das". William Rívers y Clewe Methews. televisión local. Otro día, un porque ofrece a la nueva audiencia ~ 
sidente deunpaís. mundial la oportunidad de mirar una pro- ~ "Lo más importante en periodismo es titulardelperiódico Indian gramación diversa, incluyendo aquella ~dar al público la información que el go Express dice: "Televisión por producida dentro de su propia cultura. ~ bierno menos quiere que se sepa". Brit 

Satélite acusada de las Es mala porque fomenta un estilo de vi- ~ Hume 
daconsumista representado en la mayor ~manifestaciones en la India", eEn base a estas definiciones pode parte de la programación televisiva im

mos establecer algunos aspectos centra informa sobre las acusaciones de Prensa primitiva, como la empleada porportada del Norte.
lesdel periodismo investigativo: los políticos de que las Gutenberg 

Denuncia hechos torcidos, dolosos, Mirando hacia el futuro transmisiones efectuadas por la 
ilícitos. El costo cada vez menor del tiempoCNN y laBBC ayudaron a 
Descubre entuertos o escándalos de transmisión vía satélite y de las tecdesatar las manifestacionesque se mantienen ocultos por intere nologías posibilita que se conciba unca 110 (IDRC) de Canadá y varios socios sin ses creados. comunales alpresentar escenas nal global de televisión con un objetivo afanes delucro. 

- Tiene relación con hechos de impor quegeneralmente nosepasan en opuesto a losafanes comerciales y con Los promotores de WETV intentantancia social. sumistas. Hay grupos preocupados enel canalestatal de laIndia. crear un sistema que ofrezca un equili
Demanda más investigación que la utilizar esta tecnología poderosa conEstos reportes demuestran el ñ brio de programación originada tanto en 
normal. nes educativos y de desarrollo. Esto elSur como en el Norte. Sedaría apoyo

• Tiene una gran responsabilidad so creciente impacto de los sistemas puede representar un desafío para los financiero y técnico a productores indede televisión víasatélite en los empresarios delosmedios.cial. pendientes del Sur que actualmente tie
Esloque intenta el servicio global de- Esunperiodismo fiscalizador. países en desarrollo. nen gran dificultad en conseguir tiempo 

acceso a la televisión denominado- Busca cambios o reformas debenefi- ~¡;;;¡~§~;¡~¡i~~i~~~;i¡;¡;ili;¡i¡¡~;;~ en el aire o fondos para la producción
WETV, una iniciativa del Centro Internacio social. desus programas. Con estos esfuerzos,
cional de Investigación sobre elDesarro-Sin embargo, el gran peligro es el WETV espera presentar una alternativa 

enclaustramiento en un periodismo me para la expresión cultural de las socie
CHARLES MORROW, canadiense. Comunicador social, dades marginadas, aun dentro de su ramente denuncista o sensacionalista, integrante del Development Research Centre.
 

que no tenga un aporte constructivo, propia región.
Recogiendo flores 
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planteador de soluciones y que, incluso, 
pueda ser un apologista del delito. Esto 
es posible que se presente si el medio y 
el equipo de periodistas no tienen claro 
el rol que deben cumplir y noresponden 
a una ética que, más allá del éxito per
sonal, del incremento de ventas o de 
sintonía, se base en una práctica perio
dística orientada al bien social y a la 
construcción deuna mejor sociedad. 

Etapas de la investigación 

Al igual que otras investigaciones, 
también ésta debe atravesar por un pro
ceso constituido por una secuencia de 
pasos o etapas flexibles que permitan 
encauzar, racionalizar y dar lógica y 
consistencia al trabajo. Algunas expe
riencias han establecido varias etapas. 
Son solo pautas y nonormas o reglas rí
gidas. Cada investigador y cada investi
gación establecen sus procedimientos 
según los casos. 

1. Precisar el tema, 2. Elaborar el 
plan, 3. Obtener la información, 4. Orde
nar la información, 5. Formular conclu
siones 6. Difundir losresultados 

1. Precisar el tema 
Muchas veces, los temas surgen de 

la manera más casual: una información 
que se escucha enuna conversación de 
funcionarios, un dato marginal en la 
prensa o enundocumento oficial, unpo
lítico opositor menciona algo, un testigo 
alude a un personaje. Aquí entra en jue
go, el olfato periodístico, la intuición, ese 
especial sentido que no todos losperio
distas poseen. 

Entre otros, el Congreso es un lugar 
que puede proporcionar información va
liosísima, no solo porque una de sus 
funciones es la de fiscalización, sino 
porque, además, los congresistas cuen
tan con información que para otras per
sonas puede ser de muy difícil acceso. 
O, como en el caso Irán-Contras, des
contentos oficiales del ejército dieron in
formación sobre ventas clandestinas de 
armas a Irán (enemigo de Estados Uni
dos por los rehenes de 1979) para ayu
dara lacontra nicaraguense. 

El tema debe ser tan preciso y con
creto que permita orientar inicialmente la 
investigación. Desde luego, el desarrollo 
de la investigación determinará si el 
planteamiento inicial se mantiene o se 

mativo. La organización de esta dis
tribución depende de ustedes, y si 
no lo organizan ustedes, otras na
ciones y otros intereses de afuera se 
encargarán de ello. 

Optar por un modelo cooperativo 
al estilo de Eurovisión o un modelo 
privado como SUR o hasta por un 
sistema todavía desconocido no tie
ne tanta importancia. Lo que se bus
ca es una solución para América 
Latina, y solo América Latina está 
autorizada a encontrar esta solu
ción. 

El proyecto CIESPAL-FES 

El hecho de que CIESPAL y la 
FES organicen conjuntamente en
cuentros, conferencias y seminarios 
en América Latina no significa que 
las dos o una de ellas favorezcan un 
modelo particular. Sin embargo, mu
chas veces me he preguntado por 
qué la Fundación Friedrich Eberty la 
República Federal de Alemania fi
nancian un proyecto de esta natura
leza. Los motivos son los siguientes: 
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Elestudio de laperspectiva, grabado de Alberto Ourero. 

1111 :~~~;e~~~a::~t~~-
il~H ~~¡::¡::~~ favor de la presencia 

de la ONU en Somalia, 
cuando la CNN presentó en 
forma masiva las imágenes 
de la miseria reinante en es
te país. Cuando el mismo 
canal, a los pocos meses, 
mostró los cadáveres de los 
soldados norteamericanos 
arrastrados por el populacho 
en las calles, la orden de re
pliegue no se hizo esperar. 

m~¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~1~¡~¡~¡~¡~~l~¡¡¡t~~ 

1. La cooperación internacional 
de canales de televisión a nivel de 
los noticieros fomenta el respeto de 
estándard periodístico. 

2. Las normas internacionales lle
gan a ser aplicadas en la práctica 
nacional. 

3. Se reducen las tendencias de 
censura 

4. Se contrarresta el peligro de 
que las noticias televisadas se con
viertan en una mercancía inalcanza
ble. 

5 Los Estados pequeños y po
bres mejoran su posición en el flujo 
internacional de informaciones. 

6. Los países en vías de desarro
llo requieren mayor información hori
zontal (información entre países en 
vías de desarrollo) 

7. Los procesos de desarrollo en 
América Latina se presentan cada 
vez más como procesos de integra
ción regional. Para estos procesos 
existe una demanda especial de co
municación que solo se puede satis
facer en la región misma.O 

modifica. Esimportante hablar con el Di
rector o Editor para obtener aprobación, 
ayuda y garantía para la difusión de los 
resultados; deotra forma, eltrabajo pue
deser infructuoso. 

Una vez que se tiene una idea sobre 
el tema, se realiza un sondeo inicial, una 
rápida indagación que establezca la re
levancia del hecho (aveces hay explica
ciones simples a hechos aparentemente 
dolosos), para conocer lo más posible 
sobre el tema y para orientar el proceso 
investigativo. 

Al término de este primer sondeo es 
conveniente hacer un balance para sa
ber qué se tiene y qué falta, lo que es 
necesario para probar el ilícito, cómo y 
dónde conseguir los elementos probato
rios, además deotros aspectos. 

Así mismo, conviene obtener la ase
soría de expertos en la materia, pero 
con el sigilo necesario, para que orien
ten la investigación. Otro aspecto intere
sante es llevar un diario o bitácora que 
registre y sistematice el proceso, anali
zarlo luego esaltamente formativo. 

2. Plan de acción 
Un plan bien estructurado permite 

orientar adecuadamente el trabajo y op
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Vecinos tapando zanja dedesagüe de la fábrica Sudy y Lever en Uruguay 

timizar el uso del tiempo y los recursos 
(humanos y económicos). Sin embargo, 
el plan debe ser flexible pues siempre, 
sobre la marcha, aparecen imprevistos 
que obligan a su modificación. 

Básicamente, el plan debe responder 
con solvencia a estas interrogantes: 
¿dónde, cómo, quiénes, con qué, cuán
do? 

Dónde obtener la información. Es 
decir las fuentes. Estas pueden ser per
sonas, documentos y lugares. Cabe re
cordar que las fuentes expresan o 
reflejan el problema, y su pluralidad es 
garantía deperiodismo responsable y se
rio. 

Las fuentes personales son funda
mentalmente por la información que pro
porcionan (en el caso de Watergate 
"garganta profunda", el informante anóni
mo, fue la piedra angular de la investiga
ción) y porque pueden constituirse, 
dependiendo de las leyes de cada país, 
en pruebas testimoniales. Las fuentes 
documentales son también de mucha im
portancia porque éstas sí, en cualquier 
parte, son elementos probatorios de un 
delito. Los lugares también proporcionan 
información, los escenarios de los acon
tecimientos, para un buen observador, 
pueden entregar datos importantes. 

74 CHASQUI 48, abril 1994 CHASQUI 48, abril 1994 27 



PERIOD1SMO INYEsn¿Ámo 

Es conveniente establecer el orden 
de consulta de las fuentes (a veces ese 
orden es clave), el temario básico y te
ner la suficiente preparación e informa
ción para eldesarrollo delasentrevistas. 

Las fuentes se construyen, con pa
ciencia y constancia, pero sobre todo 
con responsabilidad, credibilidad y serie
dad del periodista. Es preciso ser fiel al 
acuerdo que seestablezca con la fuente, 
si eselanonimato, éste debe serabsolu
tamente respetado (algunos periodistas 
han ido a prisión porno revelar sus fuen
tes). Debe definirse previamente conca
da una de ellas el carácter de sus 
declaraciones: citables o no, oficiales o 
extraoficiales, con mención explícita o 
no. 

Muchas veces será necesario repre
guntar a los testigos para tener la com
pleta seguridad deque dicen laverdad. 

Más que como pruebas, la importan
ciade lostestimonios está enla informa
ción e indicios que dan para eldesarrollo 
de la investigación. Todo dato es impor
tante, al menos al inicio, porello hay que 
saber relacionar y establecer las cone
xiones con cada nueva información que 
aparece. 

Cuando el entrevistado es reacio a 
dar información, la habilidad y experien
cia del periodista puede obtenerla a tra
vés de varios recursos: demostrar que 
está enterado de todo, ganar confianza, 
hacer la pregunta de la forma adecuada; 
es aleccionador revisar los testimonios 
que al respecto han dado los periodistas 
experimentados. 

El directorio defuentes, que debe ser 
alimentado permanentemente, es una 
herramienta muy útil para el periodista, 
lepermite establecer con rapidez y efica
cialafuente ideal para cada caso. 

Actualmente, el periodista cuenta 
con una herramienta valiosa y barata: el 
correo electrónico, gracias al cual puede 
obtener información computarizada an
tes, incluso, de hablar con algún perso
naje. Además, este recurso permite una 
conexión con universidades, centros de 
investigación, bibliotecas, científicos, in
vestigadores a través de redes interco
nectadas a nivel mundial. 

Cómo obtener la Información. Se 
señalarán las técnicas y procedimientos 
gracias a loscuales esta obtención será 
posible: entrevistas, observación, revi
sión documental, lectura selectiva, con
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versaciones informales con intenciones 
definidas. 

Quiénes serán los responsables 
de cada unade las tareas. Recuérdese 
que es untrabajo en equipo y que cada 
uno de sus integrantes tiene determina
das habilidades y conocimientos. Es en 
función de estos últimos que se distribui
rán las tareas y, también, de los subte
mas que seestablezcan. 

Con qué recursos. Todo aquello 
que será necesario para realizar con sol
vencia cada una de las tareas: materia
les, equipos, dinero. viajes. 

Cuándo. Los plazos adecuados para 
la realización de las tareas. Desde lue
go, es imposible establecer con preci
sión ya que las situaciones son 
impredecibles, pero es necesario 
establecer los tiempos más o menos 
adecuados. 

3. Obtener la información 

La planificación y el trabajo en equi
po contribuyen a que esta etapa se reali

cede la manera más óptima. Además de 
toda la información necesaria. que con
duzca a tener una visión clara del ilícito 
que se investiga, debe tomarse en cuen
ta que éste debe ser probado. Por ello, 
en esta fase también se deben obtener 
los testimonios y documentos probato
rios que permitan pasar de los indicios y 
presunciones a certezas que demues
tren la existencia deundelito. 

Un aspecto importante es el conoci
miento de todas las disposiciones lega
les que garantizan el acceso del 
periodista a documentos oficiales, a fin 
de que se exiga el ejercicio de este dere
cho enel momento oportuno. 

En esta etapa. la más crítica del pro
ceso, se ponen en juego la habilidad y 
sagacidad del periodista. La capacidad 
de observación puede ser clave. la en
trevista no es la común y corriente a la 
que está acostumbrado el periodista, la 
agilidad mental en determinado momen
to puede serla diferencia entre el éxito y 
el fracaso. 

para individuos. El lema es "video 
sobre demanda". Un cliente pide el 
producto deseado en un banco de 
datos de video. El gerente del banco 
de datos de video le permite entrar 
al sistema, y este cliente -y nadie 
más- puede ver y escuchar el pro
ducto. 

Somalia y sus enseñanzas 

El desarrollo esbozado tiene sus 
efectos sobre las sociedades y la 
evolución de las estructuras demo
cráticas. Un espectador transparente 
es más manipulable que Diógenes 
que vivía en su barril y no necesita
ba contrarrestar las posibilidades de 
manipulación mediante un regla
mento de protección de datos. Hay 
también indicios de que inclusive los 
Estados y gobiernosse vuelven más 
manipulables cuando el material te
levisivo es empleado en forma dirigi
da. Solo debemos recordar el 
repentino compromiso de los Esta
dos Unidos a favor de la presencia 
de la ONU en Somalia: la CNN ha
bía presentado en forma masiva las 
imágenes de la miseria reinante en 
este país del este africano, imáge
nes que, desgraciadamente, pueden 
ser producidas sin problema alguno 
en muchospaíses del mundo. Cuan
do el mismo canal, a los pocos me
ses, mostró los cadáveres de los 
soldados norteamericanos arrastra
dos por el populacho en las calles, la 
orden de repliegue no se hizo espe
rar. 

Es un fenómeno sorprendente, 
que el peso político de la informa
ción no disminuya a pesar del au
mento inflacionario del número de 
canales. La CNN es un canal de 
"special interest" para gente política
mente interesada y gente influyente. 
Sin embargo, el ejemplo de Somafia 
demuestra también que el paso de 
la información a la manipulación es 
cada vez más corto y que hastapara 
los periodistas experimentados re
sulta cada vez más difícil evaluarco
rrectamente los efectos de los 
informes emitidos en sus programas. 

El reto de América Latina 

¿Cómo América Latina puede 
afrontareste desarrollo? Debo admi
tir que mis respuestas son bastante 
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Laprimera "anunciadora", como se llamaba entonces a los 
locutores, leyendo ante elmicrófono lasnoticias delmomento 

en 1924. Radio Barcelona 

imprecisas. Sin embargo, vaya for cias y con muchos ofertantes nacio
mular tres puntos que creo importan nales. Un ejemplo poco conocido, 
tes: pero ejemplar de una cooperación 

no ideológica es la colaboración en1. Conforme aumenta el número 
tre CNN y el ICRT cubano. Hoyesde programas ofrecidos a través de 
imposible imaginarse un mundo sin largas distancias, crece también la 
noticieros comerciales. Sin embarimportancia de informaciones de lu
go, resulta dudoso que el modelo gares más cercanos, es decir de 'la 
dual de vendedor o compradorsatisprovincia, del país, de los países ve
faga las necesidades del futuro. Lo cinos. Nadie se encargará de esta 
que se necesita son modelos que tarea, ni la CNN, ni la ECO, ni la 
permiten con un mínimo de adminisTVEu otra entidad. 
tración llevar grandes cantidades de 

2. La importancia de la fuente de noticias al cliente, pasando por re
información: noticias televisadas, au des de distribución baratas. La ínter
mentará globalmente. La omnipre mación y la comunicación no son 
sencia de la información tendrá productos que se pueden conseguir 
como efecto que la importancia de muy fácilmente. Requieren una in
los canales nacionales dependerá fraestructura complicada, y confor
cada vez más de las noticia que me aumenta la velocidad y distancia 
puedan ofrecer. de distribución, crecen también las 

3. Ningún canal de TV del mundo exigencias con respecto a esta in
está en capacidad de producir la to fraestructura. América Latinanecesi
talidad del material requerido. CNN ta caminosde distribución mejores y 
tiene contratos con grandes agen- más rápidos para el material infor-
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es decir por emisores tradicionales. 
Debido a las condiciones geográfi
cas, sobre todo en los países mon
tañosos, ese sistema de difusión 
resulta muy costoso. Generalmente, 
las frecuencias son otorgadas por 
instituciones estatales, la difusión en 
sí, es decir el proceso de la emisión, 
es tarea de los ofertantes de progra
mas. Si enumeramos las diferentes 
funciones, nos sorprende que no pa
sen de tres: producir programas, 
configurar programas y equipos de 
emisión, y difundir programas. 

En el mundo anglosajón se esta
blecieron tres términos diferentes 
que se han transformado en pala
bras claves para la futura discusión 
sobre los medios. Tenemos el soft
ware para la producción del mate
rial, hardware para la trans
formación del programa en señales 
electrónicas transportables y el 
highway para la distribución del,pro
grama. Esto significa para el desa
rrollo de las tres áreas: crecimiento 
a nivel del software, crecimiento a 
nivel del hardware y un boom en el 
highway. Sin embargo, el término 
"hardware" no está bien definido. Al
gunos autores lo utilizan para referir
se al aspecto técnico del equipo, 
otros, y esto es sorprendente, para 
la composición del programa. 

Cuatro productos diferentes 

En el futuro, la oferta de progra
mas de televisión no será más que 
un tipo de uso de los caminos de 
distribución. Las ofertas de produc
tos y servicios llenarán gran parte de 
los highways. Parte de las ofertas 
tradicionales de televisión se ofrece
rán probablemente de modo desfa
sado. En varios canales de 
televisión, encontraremos cuatro 
gruposdiferentesde productos: 

1. Programas de "special inte
rest". 

Son revistas de computación que 
se pueden comprar en las librerías, 
pudiendo escoger entre Apple o 
compatible 18M. Pronto se podrá 
sintonizar programas especiales que 
obviamente son pagados. Existe el 
PAY-TV, es decir que se paga el de
recho de acceso a un programa es
pecífico, o el PAY-PER-VIEW, 
donde se paga el tiempo de uso del 
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programa. Cubre tanto los intereses 
del aficionado al tenis como los de 
los amantes del automovilismo. 

2. El mercado audiovisual 
En un mercado se reúnen los 

ofertantes y solicitantes, realizando 
sus negocios. En el áreadel audiovi
sual existen dos posibilidades. Co
nocemos aquella de los ofertantes 
norteamericanos de televisión. Por 
ejemplo, usted puede comprar un 
compact dlsc de Nat King Cole a un 
precio de un poco menos de U$S 
15, si marca un número de teléfono 
específico, indicando el número de 
su tarjeta de crédito. La versión con 
mayor futuro es interactiva, es decir 
su computadora le abre el acceso a 
la computadora de la empresa que 
ofrece el CD de Nat King Cale. Hoy 
en día, la ofertante norteamericana 
Homeshopping-Network HSN mane
ja 122.000 pedidos diarios. El volu
men anual de ventas de esta rama 
corresponde en los Estados Unidos 
a más de tres mil millones de dóla
res. 

3. El correo electrónico 
Es, más bien un fenómeno fasti

dioso, porque difícilmente ustedes 
podrán protegerse del envío de pro
paganda, ya no sobre papel como 
suplemento de su periódico, sino di
recta y electrónicamente a sus com
putadoras con una clara orientación 
según grupos específicos. Son con
diciones paradisíacas para las ra
mas que trabajan con publicidad. Sin 
mayor dispersión puede alcanzar to
dos los grupos específicos más o 
menos bien definidos. El espectador 
se convierte en su propio director de 
programas, y si los parlamentos no 
establecen normas de protección de 
datos, la individualización del com
portamiento ante la pantalla produci
rá un espectador transparente y 
consumidor altamente manipulable. 

4. Video sobre demanda 
En vista de que las posibilidades 

de uso mostradas hasta el momen
to, no son suficientes para aprove
char plenamente la red de cables 
descentralizada, digitalizada y com
primida, resulta muy probable que 
las capacidades copadas con pro
ductos destinados a determinados 
grupos serán usadas con productos 

{!II a nue~a. gen~ració~ / 
M~ de satélites dífundírá 
i¡¡¡~¡~~señales digitales y 

comprimidas, lo que 
aumentará la capacidad de 
manera considerable y 
bajará fuertemente las 
tarifas: un satélite que hoy 
en día puede transmitir 15 
programas ofrecerá entonces 
150. 
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n aspecto muy 
importante en el 
periodismo 

investigativo es el 
seguimiento de los hechos 
denunciados para que se 
conozca la efectividad del 
trabajo realizado y para 
ejercer la presión necesaria a 
fin de que las autoridades 
pertinentes enfrenten el 
ilícito cometido y sancionen 
a los culpables. 

~~~¡~;~~¡~~¡~l~~¡¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~¡~~~if:~~~~ 

4. Ordenar la información 

Es necesario establecer una organi
zación mínima, conformando archivos 
manuales o computarizados, para que la 
información que día a día se obtiene no 
seconvierta, al cabo dealgún tiempo, en 
un caos inmanejable. En los medios 
donde existen unidades investigativas, 
cada reportero debe hacer un informe al 
final del día para presentarlo al Jefe de 
la Unidad quien se encarga de organizar 
esta información enlosarchivos. 

Una organización adecuada de la in
formación sirve dinámicamente al desa
rrollo de la investigación, permite 
ubicación rápida de datos, evita pérdida 

de información y, luego, facilita la redac
ción. 

Otro aspecto importante esla confor
mación de directorios especializados de 
expertos endistintas materias, defuncio
narios delasinstituciones públicas, etc. 

5. Formular conclusiones 
La información ordenada y clasifica

da facilita la'tarea de analizarla para es
tablecer conclusiones. En este punto es 
conveniente hacer una segunda reunión 
de evaluación que establezca loshechos 
probados (si es el caso) y aquellos que 
aún presentan dudas. Muchas veces, el 
confrontar suspicazmente los datos con 
el o lossospechosos permite aclarar las 
dudas que puedan existir, además de 
que es cuestión de ética el darles la 
oportunidad para que se defiendan. 

Si las dudas persisten deben reali
zarse lasacciones necesarias, en plazos 
prudenciales, para disiparlas. Y si aún 
persisten será preferible no difundir los 
resultados de la investigación a cometer 
errores y perder la credibilidad, además 
de las consecuencias sociales y legales 
que una información equivocada puede 
provocar. 

En un balance final se establecerá la 
validez o no del trabajo realizado: qué 
vale la pena y qué no, y, desde luego, si 
amerita su publicación. Los periodistas 
con amplia experiencia recomiendan re
visar la información obtenida entre dos 
miembros del equipo, uno de los cuales 
hace de "abogado del diablo", para esta
blecer la solidez de los argumentos y las 
pruebas. 

La consulta legal a un abogado es 
importante para evitar deslices que pro
voquen denuncias por calumnia. 

6. Difusión de los resultados 

Esto demanda una negociación pre
via con el Director o Editor del medio, la 
negociación tiene que ver con la exten
sión y forma de presentación de los re
sultados, el contenido, los problemas 
legales, la validez de las pruebas, con
flictos deintereses, presiones. 

El periodismo deinvestigación se ca
racteriza por la forma de obtener infor
mación, antes que por la forma de 
presentarla. La experiencia le dicta al 
periodista la mejor manera de entregarla 
al público: deforma seriada o en una so
la entrega, crónica o reportaje, docu

mental dramatizado, y desde luego el 
estilo, el ritmo, la calidad del lenguaje. 
Son condiciones que permitirán que se 
logre o no una comprensión e impacto 
adecuados enelpúblico. 

Es aconsejable guardar datos impor
tantes, dosificar la entrega de informa
ción, para cuando los acusados 
proclamen su inocencia y amenacen con 
enjuiciar al medio. Esta segunda infor
mación puede lograr efectos mucho más 
decisivos e impactantes que si se da la 
información de una vez. 

Desde luego, se debe estar dispues
to a recibir toda clase de presiones y 
amenazas. El trabajo en equipo contribu
ye a enfrentarlas con mayor entereza e, 
incluso, con el anonimato necesario (ca
sa Colombia), y contar con el respaldo 
del medio. 

Si la difusión delosresultados esse
riada, la respuesta de losacusados pue
deinducir a modificar esquemas iniciales 
o a utilizar datos que, en principio, se ha
bían desechado. Por último, un aspecto 
muy importante en el periodismo investi
gativo es el seguimiento de los hechos 
denunciados para que se conozca la 
efectividad del trabajo realizado y para 
ejercer la presión necesaria a fin deque 
las autoridades pertinentes enfrenten el 
ilícito cometido y sancionen a los culpa
bles. 

Si se desea eficacia en el periodis
mo, hay que dar seguimiento a los te
mas abordados, más aún en el caso del 
periodismo investigativo cuya misión tie
ne que ver con lograr cambios o refor
mas para beneficio social, por lo cual es 
necesario mantener el interés de la opi
nión pública y ejercer presión constante 
para que seproduzcan esos cambios. O 
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n 1991, a través de uncon
curso de periodismo latt
noamericano pude caminar 
por la zona de guerra en 
Colombia, donde la violen
cia es el pan de cada día; 

TESTIGO 
Y 

PROTAGONISTA 

Red de noticias ota satélite 

DIOGENES y EL RETO DE 
AMERICA LATINA 

rr ~~:;j;r¿t~E~~ 
~:::::: :::::;::::: ..:::§ dad de satélites ya no 

es tan escasa ni tampoco tan costo
sa como antes. Se ha roto el mono
polio de Intelsat, hay entidades 
privadas con satélites y aumenta y 

la zona de Perú donde comenzó la epi
demia de cólera y advertí la realidad so
cial de los primeros afectados por la 
enfermedad; me enteré de los detalles 
con que se planificó y ejecutó el asesina
to deseis jesuitas en El Salvador; percibí 
el trabajo subhumano de las mujeres 
guatemaltecas; recorrí las calles de San

DEJA 
HISTORIA 

Los sistemas de intercambio de noticias existentesfueron 
desarrollados en una época en la cualla capacidad desatélites 

era escasa y costosa. Tuvieron sobre todo éxito en aquellas 
regiones donde no había canales privados y donde los Estados 

fomentaron la integración hacia mercados mayores, porejemplo, 

seguirá aumentando el número de 
satélites domésticos. La nueva gene
ración de satélites difundirá señales 
digitales y comprimidas, lo que au
mentará la capacidad y bajará fuer
temente las tarifas. La compresión 
digital aumentará la capacidad de los 
satélites: un satélite que hoy en día 

to Domingo junto a los niños yunteros; 
tomé contacto con la aterradora violación 
a losderechos humanos durante la dicta
dura militar chilena. Yesos son tan solo 
una parte de los cientos de caminos 
transitados al leer lostrabajos del VI Pre
mio Latinoamericano de Periodismo José 
Martí (organizado cada año por la agen
cia de noticias Prensa Latina) en el que 
participé como jurado junto a Jorge Enri
que Adoum (escritor ecuatoriano), Ale
jandro Sakuda (director del diario La 
República de Perú), Carlos Fazio (por 

Apesar de los riesgos que implica elperiodismo 
investigativo, muchos profesionales de América Latina no 

dudan enpracticarlo, vinculándose a la investigación 
social, recogiendo testimonios, consultando documentos y 

acercándose al lugar donde ocurren los hechos. Kintto 
Lucas analiza la realidad de este género en laprensa 

latinoamericana de hoyy aporta algunos elementos que 
deben tener en cuenta los periodistas-investigadores 

en Europa. En comparación con los años sesenta y setenta, los 
procesos de integración sehan acelerado. Siobservamos hacia 
América Latina podemos constatarprocesos de integración muy 

dinámicos en el Cono Sur, en los países andinos, enAmérica 
Central. También surge elgigante económico del Tl.C, queno sería 

tan gigante sin laparticipación deMéxico. Estas grandes áreas 
económicas requieren mayor información mutua, porque no 

puede haberintegración sin comunicación. 
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puede transmitir 15 programas ofre
cerá entonces 150, quizás hasta 
más. En los próximos diez años, es
te desarrollo cambiará por completo 
el paisaje de la televisión. 

Actualmente, los canales de tele
visión se autodefinen, sobre todo, 
como ofertantes de programas. En 
esto, el porcentaje de las produccio
nes propias y el de la producción 
comprada no juega ningún rol. La di
fusión de estos programas se realiza 
mayoritariamente por vía terrestre, 

ese entonces director de ALASEI y hoy 
Editor Internacional del diario El Día de ~~~~~~~~~~~~~*~~~m~~~§!~~;~*~;~~~~~~~*~~*~~~~~~~~~~~~¡~m~~~~~~~$~~~~~~~~ THOMAS NELL, alemán. Comunicador 

Director de la WDR Dusseldorf 
Social. 

México), Irene Selser (periodista argenti
na-nicaragüense), Aroldo Wall (periodista 
brasileño), Manola Robles (periodista 
chilena) y Gregorio Ortega (novelista cu
bano). 

Quinientos setenta y siete trabajos, 
ciento sesenta y seis profesionales, cien
to sesenta periódicos de dieciséis países 
nos introdujeron enla realidad social, po
lítica y económica de América Latina y 
nos permitieron constatar que la investi
gación periodística había comenzado a 
ganar espacios en distintos diarios del 
continente. En estos años, con algunos 
altibajos, este periodismo se ha ido con
solidando. ¡Claro! Es un periodismo que 
tiene sus riesgos, porque se puede cho
car con fuerzas opuestas a que se co

nozcan determinadas realidades. Sin 
embargo, hoy muchos periodistas del 
continente están yendo directamente al 
lugar donde ocurren los hechos, consul
tan distintas fuentes, entrevistan a los in
volucrados, recogen testimonios, in
vestigan qué puede esconderse tras los 
acontecimientos, ubican la geografía. 
contextualizan. Parecen haber dejado de 
ser simples "observadores" y comenza
ron a asumir que de unaun otra manera 
(incluso al observar) participan de loshe
chos, y aunque no sean parte de estos, 
conviven con ellos. Están practicando un 
periodismo estrechamente vinculado a la 
investigación social que, rescata los va

monios y editorial cuando el periodista 
asume unaposición y opina. 

Sin duda el lector del continente ha 
ido creando nuevas necesidades y gran 
cantidad de profesionales de la prensa (y 
muchos medios) parecen haber comen
zado a comprender. El viejo artículo ne
tamente de información (supuestamente 
objetivo) y la nota puramente de opinión 
están abriendo paso a un género más rt
co y vivo. Ya nosebusca solo "ser espe
jo de la realidad", sino ayudar a que el 
lector pueda tomar distancia de la vida 
cotidiana y logre convertirla en objeto de 
estudio, aportando elementos que ayu
den/a desnaturalizar esacotidianidad pa
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'" KINTTO LUCAS, uruguayo. Editor cultural del diario lores típicos del reportaje: noticia infor ra descubrir aquello que esconde una 
o

e53 
HOY de Quito. Premio Latinoamericano de Perio
dismo José Martí 1990. 

mativa en su génesis, crónica en la 
narración, entrevista al recoger los testi

situación injusta como la pobreza, la re
presión o el exceso de poder. 

'".!!l 
< 

conocí la vida de los niños delincuentes 
en Uruguay, que acosados por la pobre
za salen a robar y a veces matan; palpé 
la vida cotidiana de Panamá invadido por 
el ejército de Estados Unidos; estuve en 

Aparato de radio entre 1919 
y 1928. Constaba de caja 
de madera, electroimanes, 
cuatro válvulas, unaltavoz. 
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¿Cómo hubiera encarado una en· 
trevlstacon Maria EstherGlllo? 

- Como la estás encarando tú. 

¡Eso no valel
 
- iCómo "no vale"! -rlendo-,
 

¿Qué se hubiera preguntado? 
Hay una pregunta que siempre me 

hacen y que tu no la hiciste: ¿Qué tipo 
de entrevistado me gusta? No me gusta 
el entrevistado muy culto, aunque le 
pueda sacar mucho jugo 

¿Culto en quésentido? 

Alguien con mucha formación. Para 
mi la mejor comunicación se da con la 
gente más inocente, con la gente que 
no está marcada por una formación uni
versal, pero que está marcada por su 
cultura cotidiana, su cultura de vida. Por 
la gente ligeramente marginada. 

A veces me preguntan: "¿Te hubiera 
gustado entrevistar al Papa?", por ejem
plo. Realmente me interesa poco entre
vistar a los grandes hombres de la 
historia. Si lo tengo que hacer, lo hago, 
y trato de hacerlo lo mejor posible, pero 
me gustan más los seres más simples, 
que no han sido marcados por las uni
versidades. 

Siempre digo que el personaje más 
importante de todos los que entrevisté 
fue una mujer analfabeta del nordeste 
brasileño. Dijo cosas maravillosas. La 
encontré hace veinte años en Irecé, en 
el centro del estado de Bahía. Junto a 
su familia -su marido y tres hijos- sediri
gía hacia Paraná, un poco caminando, 
un poco en camiones... Llevaba recorri
da una distancia enorme y le quedaba 
otro tanto para llegar a su destino. Ella 
me empezó a describir Paraná, lo que 
ella imaginaba iba a encontrar en Para
ná... Para mí es inolvidable -rememora 
María Esther y se le entrecorta la voz-o 
La ilusión la llevaba a ella y su familia a 
caminar y caminar miles de kilómetros 
para llegar a ese lugar donde creía que 
lo árboles en las calles tenían frutos... 
De esa mujer no me olvido más. 

Por eso me gustaría largarme por 
los caminos de América a entrevistar 
gente, mineros, campesinos... Alguna 
vez lovaya hacer raunque sea con bas
tón! -finaliza María Esther y esboza un 
sonrisa que estoda una certeza.• 

No me d(gan nada .... Ha} una camata 
oculta Ji En a~ún IU3 kr ha} una cámcna 
50tp~e5a ! 

fonh"'lIt'I'oJ f¡ 

La realidad latinoamericana es una 
fuente inagotable para la investigación 
periodística: su vida cotidiana, sus con
tradicciones, sus hechos poco esclareci
dos, su multiplicidad... Los reporteros 
deben entenderlo y nodespreciar ningún 
camino en sus investigaciones. De la 
misma forma que recogen datos en do
cumentos, libros y revistas, deben con
sultar especialistas, recurrir a lospropios 
protagonistas, investigar lossucesos mi
nuciosamente, y acercarse al lugar don
de se desarrollan. Así como los 
testimonios de la gente son fuentes in
formativas, también lo son las actiíudes, 
los gestos, los rasgos, la vestimenta, el 
aspecto físico de un sitio, los olores y 
ruidos que seperciben. 

Por otro lado, es importante que el 
periodista-investigador sepa tener en 
cuenta la importancia de lo gráfico: foto
grafía o mapas que nos ubican en la 
geografía donde se desarrollan losacon
tecimientos, facilitando la percepción del 
lector y complementando la narración. 

También debe profundizar en el lengua
je, introduciendo loscambios necesarios 
para llegar al lector de mejor forma, de
jando de lado lo formal y rígido para dar 
lugar a lo festivo, a la riqueza de la ex
presividad diaria, sin caer en lo chabaca
no, introduciéndose enel laberinto de su 
narrativa, sin intentar amoldar la palabra 
decada grupo social o población presen
te en el reportaje. La naturalidad con su 
dosis de creatividad debe desbordar el 
lenguaje de la prensa investigativa. No 
hay duda que todavía falta, pero dea po
co, el periodismo investigativo que sees
tá haciendo en el continente está 
asumiendo elpapel detestigo y protago
nista delos hechos históricos. Y lo pode
mos encontrar junto a los niños que 
delinquen intentando indagar la raíz de 
sus actitudes: 

"-¿Vos dónde vivís, Pablito? 
- En lapieza cinco 

- ¿Y cuántos hermanos tenés? 

- Nueve 

}>ERIOt?tsMO •• jÑ\rESl1GAtrvo 

- ¿Y ellos dónde viven? 
- En la pieza cinco 
- ¿Y tu mamá?, seguro que vive en 

la pieza cinco 
- Claro, y una tía 
La noche de navidad del ano pasa

do, Pablito y algunos otros gurises que 
como él no llegaban a los quince anos, 
secruzaron con unborracho en la Plaza 
Independencia y dicen que el hombre les 
hizo una propuesta homosexual: 'Uno de 
nosotros se hizo pasar por puto y le se
guimos la corriente'. Después losagarra
ron a patadas y pedradas hasta matarlo. 
A Pablo y a otro muchacho el Juez lesti
pificó homicidio. La pieza cinco donde 
recalaba Pablo, pertenece a una pensión 
de Juan Carlos Gómez y Buenos Aires". 
(Fragmento de "Los asesinos de panta
lón corto", artículo de Ernesto Gonzáles 
Bermejo) 

O en medio delasbalas observando
viviendo los días de una población aco
sada por la violencia: 

"Día nueve: La gente aprende a 
mentir cuando sospecha que la verdad 
precede a losdisparos. Un grupo de se
noras, varias de ellas ancianas denun
cian que treinta y cinco motos de la 
policía llegaron al Barrio Bastan de Ba
rranca y tras amenazar y golpear pobla
dores detienen a seis muchachos. Horas 
más tardes hablamos con dos de ellos: 
uno con la clavícula rota y el otro con 
tres costillas fracturadas. 

En la reunión del Comité de Dere
chos Humanos se denuncia el asesinato 
detestigos. Se propone que los testigos 
pueden declarar sin identidad. 

En Barranca van 260 muertos en es
te ano. Vimos fotos de exhumaciones de 
cadáveres al lado de loscuales sehalla
ron bolsas deraciones del ejército. 

Al regresar a Bucaramanga tuvimos 
la única requisa, en el sitio donde los úl
timos días han desaparecido cinco cam
pesinos frente a todos los pasajeros de 
la flota. No nos encontraron la cámara ni 
lagraBadora. 

Las luces nocturnas de Bucaraman
ga nos dieron la bienvenida" (Fragmento 
del reportaje "Viaje en zona de guerra", 
deVíctor deCurrea Lugo) 

Los periodistas-investigadores tienen 
la misión de contar-entregar al lector, la 
historia de América Latina, y son losque 
pueden ayudar a edificar una prensa 
más creativa, con más vida.• 
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busca entre unos papeles-o En una par
te, Hebe Huart, la entrevistada, está di
ciendo algo; de repente yo pongo una 
rayita y comento: dice Hebe con esa 
sonrisa a medio construir con la que pa
rece querer decir 'No sé, tal vez lo que 
digo es idiota'. Una sonrisa que impulsa 
al otro a decirle amablemente 'Pero no, 
no. Es interesante lo que dice. Pero uno 
no llega a decirlo porque de inmediato 
se dacuenta deque si bien ella duda de 
su propia inteligencia, también duda de 
la nuestra y además, otra vuelta de tuer
ca, nada de eso tiene importancia para 
ella". Yo estoy no solamente hablando 
de su sonrisa y sus palabras, estoy su
poniendo cinco cosas, una trás deotra, y 
en eso hay ficción. Yo creo que corres
ponde a una realidad, pero no puedo 
asegurarlo. 

¿Qué opina deOrlana Fallacl? 
Esuna buena entrevistadora, sin lu

gar a dudas. En general me gustan más 
las entrevistas realizadas por mujeres 
que las hechas por hombres. Como que 
las mujeres pueden, a través de peque
nos detalles, concluir 

y sacar consecuencias importantes so
bre las personas que entrevistan, sin 
tender a grandes generalizaciones, a las 
grandes panorámicas. 

¿Aquéatribuye esa cualidad? 
Pienso que tenemos una vieja tradi

ción de ponernos al servicio del otro; 
aunque nos resistamos a esa actitud, te
nemos como una capacidad de hacerlo. 
Quien entrevista está para preguntar qué 
piensa otro sobre un asunto, lo cual co
rresponde más a un actitud muy vieja de 
las mujeres, que aunque ahora la esta
mos dando vuelta, de cualquier manera 
quedan rastros deeso en nosotros. 

¿Ha recibido algún tipo de censu
rao presión? 

Nunca. Tuve esa suerte. Cuando ha 
habido censura, fue autocensura. En la 
Argentina de la época de los militares 
había que escribir con cuidado porque si 
no... no escribías más, te paralizaban la 
mano, o te ibas a escribir alcielo o al in

fierno. Yo me censu
raba poco, porque 
en general hacia co
sas culturales. Re
cuerdo que algunas 
veces pensaba 
"Esto no lo puedo 
poner". Pero cen
sura no. Lo que 
pasa es que nun
ca me meto en 
diarios donde se
pa que existe 
eso. 

Con Onetti tenfamos una actitud 

depelea 
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ENTREVISTAS
 

Alpie delas letras con Benedetti-, me pi profunda, a la que con la entrevista es ~"lW~@tl~~I~l~~~~i~~¡ilil LAUTARO OJEDA ¡~~~¡~¡~¡~¡~fu1~¡~l~ilil~ili¡~¡~l~lli¡1¡ili¡~iti~¡~~~l~~~~~~¡~¡~~~~ 
dió una nota sobre Alfredo De Simone, más difícil llegar aunque por supuesto,
 
porque yosiempre hablaba deese pintor se puede llegar, no quiero decir que la
 
que me gustaba mucho. Pero en lugar entrevista necesariamente deba ser frí

de una nota crítica -crttíca de pintura no vola.
 
sé hacer-, hice una nota periodística.
 
Fue lo que me salió, sin saber muy bien Hay personas difíciles. Por ejem
 UBICARSE 
qué era lo que estaba haciendo. Cuando plo, he leído varias entrevistas suyas 
Quijano la leyó, me mandó llamar. Que con Onettl, publicadas en Marcha, en 
ría que hiciera una entrevista para Mar Crisis y en Brecha, y a veces refleja
cha. Yo le dije: "No, yo no puedo hacer ban una lucha discursiva entre am "AQUI y AHORA" 
periodismo, hay que hacer las cosas de bos. 
un día para otro y estuve como un mes Claro. Pero eso para mi era muy di
para escribir la nota de De Simone". Pe vertido. No esque Onetti me resultara di
ro, movida porla curiosidad, le pregunté Para el sociólogo Lautaro Ojeda, el investigadorperiodístico debe ubicarse dentro delfícil. Lo que pasa es que con él siempre 
a quién quería que entrevistara. "Si no contexto economico, social, político y cultural, y además "sacarle tiempo al tiempo paratuvimos, durante la entrevista, como una 
me dice que la va a hacer, no le cuento", especie de actitud de pelea, de compe lograrproductos consistentes, sostenibles y representativos". Blto exige esfuerzo desíntesis, 
me contestó. Y yo "Cuénteme, cuénte tencia, que no es totalmente veraz. Hay creatividad, honestidady capacidad dedistanciamiento para aprehender lafuerza de los
me", y él que no quería contarme. Al fi mucho afecto con Onetti, mucha com hechos y datos objeto dela investigación Periodística.nal accedí. Era una entrevista a Gonzalo prensión y mucho conocimiento mutuo. 
Fonseca, unpintor nuestro que había lle El me tomaba un poco el pelo y yotam ¡~;~;~~¡;~;¡m]~~~¡~;~~;;;;;;;~;¡m~;¡~i~;¡;¡;m~mm~~;mi~~;¡~~i~;~~~~~t~;;~;~~;;~¡;;¡;~;¡;¡;;~~~$~;;;;*;;;;~;~¡;m;;~;;;~~~;;t~~
gado de Nueva York. La hice en dos bién se lo tomaba a veces y esa era la 
días. Salió bien. dinámica delaentrevista 

l. cluir que las escuelas¿Siempre entrevistas? Tal vez es por eso que en las en
decomunicación no hanY eslo que más sé, o mejor dicho mi trevistas que usted hace la figura del Problemas para 
logrado formar unprofeexperiencia grande es esa. He dado cia debatirperiodista también queda en primer 
sional crítico capaz deses deentrevista muchas veces. Me han plano 1. Los medios de co analizar los problemasllamado de Córdoba, Rosario, Buenos Yo no sé si quedo en primer plano. municación tienen un de la comunicación desAires, para seminarios; he enseñado acá Lo que trato es que el lector se divierta poder significativo. de una perspectiva gloen la Universidad Católica y siempre so con lo que lee, se interese en lo que lee. ¿Cuán grande es ese bal y totalizadora.bre entrevista que es lo que yo puedo Espero no quedar en primer plano, pero poder?, es todavía unaaportar como enseñanza. Sé hacer otras Laformación, destasi quedo... -se interrumpe un instante y pregunta con múltiplescosas pero talvez no sabría enseñarlas. ca la mentada investigaríe- me lo debo merecer. respuestas. Unos sostie dora, se orientó en la 

nen que "lo que no está formación de "reporteConozco periodistas que dicen en los medios de comu¿Cree que las entrevistas repre ros especializados" paraque laentrevista publicada pregunta y nicación no existe"1 ,sentan realmente al entrevistado o medios específicosrespuesta, es una forma cómoda de una visión que de él tiene el periodis otros dicen que se trata (prensa, radio y televidesembarazarse sencillamente del ta? de un verdadero cuarto sión). Pero aun dentrotrabajo. ¿Usted que opina? poder del Estado y hay Pienso que representa la visión que del ámbito de lo masivoY... no sé. A mi me resulta muy có quienes consideran que gtiene el periodista. Todas las cosas que periodístico, el egresamodo. A lo mejor tienen razón. Pero creo se sobredimensiona su ~pasan a través deunser humano, pasan do no está formado paque independientemente deque sea una importancia. j!a través delasubjetividad deese ser hu ra desempel'iarse comoforma cómoda detrabajar, laspreguntas 
mano. El objetivismo no existe. Uno Cualesquiera que ~ un periodista-investigay respuestas nunca se publican exacta

fuese la respuesta a la ¡¡¡siempre selecciona. dor, capaz de utilizar lamente tal como fueron. Hay que saber 
pregunta formulada, no ~ indagación, la investigaseleccionar, darle liviandad, ligereza y al 
es posible -partlcular- ~¿SI la entrevista esuna recreación ción en profundidad, pamismo tiempo interés, lo que a veces no 
mente en época de cri- u,del entrevistado a través de la vIsión ra escucríñar su entornoes tan fácil. Hay que saber qué cortar, 
sis- dejar depensar enel del periodista, ¿cuánto hay de ficción y desvelar las causasqué decir y cuándo decirlo. Hay que 
papel orientador que, pa-en ella? estructurales de losproblemas de su socomponer, decir en qué lugar tiene que ir 
ra la mayoría de la población, tienen los los medios de comunicación y la Iglesia ciedad y proponer alternativas para lacada cosa, derepente lo del final al prin Como en toda creación hay ficción. 
medios de comunicación. En este senti Católica contaban con credibilidad entre solución delosmismos.cipio ... Además es muy divertido leer Además no es solamente lo que yo veo 
do no es gratuito el hecho que recogen losecuatorlanos'",una entrevista, tiene aire, y no solamen en el otro, porque ¿dónde está el límite 
diversas encuestas afirmando que "solo 2. Según Migdalia Pineda de Alcá 3. Otro de los problemas que debete en lo que se dice, sino también en lo entre loque veo y loque imagino? A par

gráfico. En cambio, cuando te encontrás tir deloque uno ve, uno imagina. zar, periodista y comunicóloga venezola enfrentar la comunicación social -conti
LAUTARO OJEDA SEOOVIA, ecuatoriano. escritor, na', un balance del desarrollo de la núa Pineda de Alcázar- es el hecho decon untexto que es una masa oscura, te Entonces hay ficción. Hace poco sociólogo, abogado. Profesor de la Facultad de formación del comunicador social en el haberla restringido exclusivamente a la 

hay gente que le interesa la cosa más que me dieron de Clarín -dice mientras 
Comunicación Social de la Universidad Central del da pereza meterte a leerlo. Claro que mandé a Buenos Aires una entrevista 
Ecuador. ámbito dela investigación, le lleva a con- información-noticia y el periodismo a una 
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PERIODISMO INVESTIGATIVO 

profesión netamente reporteril. Fenóme cimiento y adiestramiento en el manejo tW~~~\~I~11~t\~i~t11~~ ANIBAL PAIVA M~1~~¡~¡~i~~111~i~tlll~im¡~¡I~~~¡ 
no que se complica al constatar el desa
rrollo de nuevas tecnologías que hacen 
posible que el individuo disponga deotro 
tipo de información, la información-saber 
(que contiene datos, conocimientos para 
la toma de decisiones). Estos avances 
tecnológicos demandan profesionales 
capacitados intelectualmente para pro
cesarla, organizar y distribuir esa infor
mación. 

4. La supuesta contraposición entre 
teoría, técnica y práctica, constituye una 
discusión necesaria pues de la validez y 
fuerza delos argumentos que sostengan 
la separación, contraposición o íntima 
relación y dependencia, dependerá no 
solo el enfoque metodológico que adop
te el periodista - investigador sino lavali
dez, consistencia y nivel de 
representatividad que tengan losresulta
dos dela investigación. 

5. La delimitación del campo de in
vestigación, así como la construcción de 
su objeto de estudio, constituye uno de 
los principales problemas de la investi
gación en comunicación. Al respecto, 
Valery Pisarek opina que "ladelimitación 
del campo de la investigación en comu
nicación, aceptable para la mayoría de 
aquellos involucrados e interesados en 
eltema, estandifícil que da la impresión 
de que es imposible realizarla". El mis
mo autor resume en cuatro las dificulta
des a las que se enfrenta esta 
problemática: razones teóricas, históri
cas, institucionales y político-ideológicas. 

Por la trascendencia que para la in
vestigación en comunicación social tiene 
la primera dificultad, es importante des
tacar una pregunta: ¿existen objetos 
propios de la comunicación o cualquier 
fenómeno dela realidad puede ser obje
to deinvestigación delacomunicación? 

Al compartir con la respuesta positiva 
a la segunda posibilidad, el espectro 
multidisciplinar se abre, pues incorpora y 
transciende la lingüística, las filologías, 
la literatura, el arte, pero incluye además 
ámbitos significativos de la sociología y 
dela psicología. Perspectiva que se am
plía si se entiende lacomunicación como 
"una actividad individual y colectiva que 
abarca toda trasmisión y participación de 
ideas, factores y datos'>. 

La concepción de la comunicación 
adoptada conduce a reflexionar sobre 
las implicaciones que tendría el carácter 

tTfi.l~ 
:@R~..:& as exigencias 

!II actuales en el ámbito 
:::::::.~ 

::®~de la comunicación 
social vuelven importante la 
formación del comunicador 
en filosofía, antropología, 
teoría del conocimiento, 
epistemología, lingüística, 
semiología e investigación. 

tl~1~~~~¡~~~~~~fu11~~1[ 

de superdisciplina que se podría atribuir 
a la investigación de la comunicación; 
por ello opina el autor antes citado que 
"dicho supuesto existe más como un 
postulado que como una realidad". 

6. El énfasis en el conocimiento 
pragmático, útil y eficaz -que no pocos 
profesionales dela comunicación defien
den-, fortalece posiciones acordes con 
el poder político y económico vigente. 
Paralelamente, el menosprecio a la teo
ría, a la reflexión metodológica, es fun
cional a la actitud de condescendencia y 
deacomodo con losintereses y discurso 
delosgrupos dominantes. 

7. Los cuestionamientos antes ano
tados plantean algunas posibilidades re
solutivas comprendidas dentro de un 
amplio espectro que va desde la limita
ción de la formación académica al cono

técnico de la información y de los públi
cos y por lo tanto a la fabricación de pro
ductos que se limitan a la trasmisión 
"eficaz" detales conocimientos, hasta el 
reconocimiento de la necesaria simbiosis 
entre la teoría y la realidad. Por cierto 
que esta última opción no es muy co
mún; al contrario en la práctica suele ser 
subvalorada o simplemente descartada 
por motivos o causas tales como el tiem
po disponible -no solo para la genera
ción deproductos comunicacionales sino 
del tiempo dedicado a la investigación -, 
los costos de la investigación e incluso 
su carácter disfuncional al poder. 

8. Frente a unpanorama tan poco fa
vorable, es de justicia destacar casos 
excepconales de comunicadores que en 
búsqueda de una sociedad auténtica
mente democrática, arriesgan su estabi
lidad familiar, afectiva y económica al 
investigar, anunciar y denunciar atrope
llos, maltratos e injusticias. Posición que 
en no pocos casos, tiene como respues
ta la reacción violenta de distintas fuer
zas de poder que consideran que el 
mejor medio de callar estas voces, es 
eliminándolas. 

9. Finalmente, no podemos dejar de 
plantear dos preguntas candentes, toda
vía no resueltas unánimemente: ¿es la 
comunicación social una ciencia o está 
todavía en una situación de pre-paradig
ma científico?; y respecto de los méto
dos y técnicas que emplea para la 
investigación: ¿tiene la comunicación so
cial sus métodos propios o específicos? 
o simplemente ¿utiliza los existentes en 
lasciencias sociales y naturales? 

11. 

La investigación en 
comunicación social 

Con elpropósito dedelimitar y preci
sar las reflexiones que desarrollamos en 
adelante es conveniente precisar el tipo 
de comunicación al que nos referiremos 
y distinguir entre: 

a. Investigación de la comunicacIón 
Tiene por objeto el conocimiento de 

cualquier fenómeno social, económico, 
político o cultural desde la perspectiva 
comunicacional. Para la construcción de 
objetos de investigación, la reconstruc
ción de procesos comunicacionales y 
para el análisis deproblemas decomuni-

Periódicos argentinos como La Opinión,
 
Crisis, El Periodista, Clarín, Acción, Página 12
 

y El Porteño, y los vernáculos Marcha y
 
Brecha, entreotros, hanpublicado las notas
 

de esta abogada que hubiera querido ser
 
arquitecta y que haceveinte años dejó la
 
profesión para dedicarse alperiodismo.
 

"Trabajar enperiodismo es un placer enorme.
 
Es como un regalo de Dios, que nosési exíste,
 
perosi existe es un regalo suyo encontrar que
 
a uno leguste tanto ': dice María Esther Gilio
 

y, por supuesto comparto supasión.
 

~~~lili~¡~~~~~j~~1¡¡§¡¡¡¡~~~lili1~~~~~~~~¡~¡~¡¡¡~~i¡~¡~~¡~¡~¡[¡~;~¡~~1ili~1~ 

Con María Esther Cilio 

reguntando a la
 
reguntona
 

unido deunpuñado de 
preguntas, me dispuse 
a entrevistar a la perio
dista uruguaya que se 
ha destacado precisa
mente en ese género. 

Confieso que no poco preocupado ¿Có
mo ir metiendo mis preguntas en una 
charla con esta mujer a quien solo cono
cía a través de varios textos que me la 
mostraban como una conversadora con 
"boliche"? Sin embargo, el encuentro fue 
fluido, sin baches nisubtítulos. 

ANIBAL PAIVA, uruguayo. Periodista. Colaborador de 
las revistas Mate Amargo y Brecha de Uruguay. 

"Me inicié en el periodismo por ca
sualidad -dice María Esther-. Yo no sa
bía, no tenía la menor idea deque poeta 
ser periodista. Era abogada, pero mi pro
fesión nunca me gustó mucho". 

No ejerce la abogacía desde 1972, 
cuando se fue del Uruguay, primero a 
París, "donde con Labrousse formamos 
un Comité de ayuda a los presos políti
cos". Después se trasladó a Argentina y 
volvió a hacer periodismo en 1973 para 
La Opinión. En el país vecino recorrería 
"mil redacciones" y conocería "a media 
humanidad del periodismo, mucha más 
que acá" según cuenta. 

"Si lo que hago hoy está bien -co
menta-, lodeaquella época estaba igual 
o incluso mejor. Entonces yo escribía 
con más tiempo, eran cosas más traba
jadas. No es que ahora haya dejado de 
ser cuidadosa al escribir, pero actual
mente hago periodismo para acá, para 
Buenos Aires ... no eslosmismo". 

¿Cuándo se Inició? ¿Fue en Mar· 
cha? 

Empecé más o menos en el 66 en 
Marcha. En realidad lo primero que hice 
fue para La Mañana. Allí, un amigo, Jo
séCarlos Alvarez -quien hacía la página 
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ENTREVISTAS 

Construyendo y reconstruyendo 

En Lapasión sacrificada hay ungran 
juego de imágenes propias y ajenas, es
tas segundas están viradas a otro color 
para distinguirlas de las suyas. Los per
sonajes asesinados se tornan rojos "co
mo si fuera sangre, como para que fuera 
más evidente lo que les pasó". Mientras 
que existen fotografías históricas viradas 
al cepia, "por una parte para diferenciar
lasdelasotras, para darles ese carácter 
de las fotos de antaño y también para 
construir de una determinada forma ese 
mural". 

Los fotomurales de Gasparini dejan 
ver unclaro discurso que hasido cuida
dosamente organizado para contarnos 
una historia. No es la primera vez que 
hace este tipo de exhibición, pues antes 
hizo unos grandes paneles de fotogra
fías pegadas sobre tela que podían en
rollarse a los que llamó Epifanías. 
Explicando esta forma de exponer su 
trabajo, nos dice: "Es algo que forma 
parte de mi lenguaje, de mi manera de 
juntar imágenes, que al final es como 
juntar palabras. Es una forma de que la 
fotografía exprese cierto concepto, cier
tasideas, que vaya más allá de la gama 
de grises que puede tener cualquier fo
to. Un contraluz, una puesta del sol, una 
isla tropical puede dar una gama de gri
ses o decolores, pero si la fotografía re
gistra solo eso es demasiado poco. Yo 
quiero que exprese mi manera de ver, 
de comprender al mundo y de confron
tarlo con el público". 

Dice haberse cansado de la foto 
suelta, no solo porque el mural tiene 
más posibilidades expresivas sino por
que "el paspartou blanco y el marco le 

dacomo un carácter muy fuerte degale
ríao de museo. El mural te mete en otra 
dimensión, en una dimensión sobretodo 
temporal. Hay una secuencia temporal, 
porque hay un tiempo que pasa entre las 
primeras imágenes y las últimas. En ese 
recorrido, que es tiempo real y tiempo fo
tográfico, no lineal, es un tiempo muy 
complejo en el que vas relacionando co
sas. Vas como construyendo nuevas 
connotaciones, nuevas asociaciones que 
te rinden mucho más rica la manera de 
comprender o deinterpretar, deimaginar 
esa historia que está allí". 

Realismo fotográfico 

Eltrabajo fotográfico de Gasparini es 
un gran documento de América Latina, 
pero él prefiere enmarcarse dentro del 
realismo, antes que en el género docu
mental. Dice que su fotografía es lo que 
está allí, "sin crear momentos esceno
gráficos o falsedades de maquillaje". Crí
tica a la nueva generación de pinto
res-fotógrafos y a lautilización dela foto
grafía digital. Argumentando esta idea, 
nos dice: "Creo que la fotografía tiene 
mucho más que ver, o siempre más, con 
el mercado y con la moda. Mercado en 
el sentido de la utilización de la imagen 
fotográfica como fuente deganancia. Es
tá de moda pintar sobre la fotografía y 
entonces todo el mundo quiere ser pin
tor-fotógrafo antes que fotógrafo. Están 
demoda los cadáveres y entonces sefo
tografía unos cadáveres anónimos en la 
morgue sobre los cuales hasta tienes 
que caminar aunque no te guste y no tie
ne que ver realmente con la historia, con 
todo lo que está en nuestra vida, con lo 
que nos rodea".• 

cación, emplea los métodos de conoci
miento de las ciencias sociales, obvia
mente enfatizando o minimizando 
determinados aspectos comunicaciona
les destacables en su búsqueda de es
pecificidad disciplinaria, así como del 
objeto deanálisis. 

En el ámbito de las técnicas es muy 
probable que se empleen algunas técni
cas desarrolladas específicamente por 
la comunicación social tales como el 
análisis morfológico. el decontenido o el 
diagnóstico comunicacional. 

b. Investigación para 
la generación de pro
ductos comunlcacio
nales 

El objetivo funda
mental de este tipo de 
investigación esla ela
boración de productos 
comunicacionales, por 
lo tanto su horizonte 
temático es muy am
plio y consecuente
mente intervienen en 
su proceso investigati
vo múltiples perspecti
vas disciplinares de 
acuerdo a los ámbitos 
y objetivos dela inves
tigación; por lo tanto, 
la lectura y análisis 
multidisciplinar e inter
disciplinar son funda
mentales. 

El papel que de
sempeí'la el comunica
dor social es 
fundamentalmente el .. 
de un estratega ylo ,f 

o 

coordinador del proce
so de investigación; 
proceso en el cual de-
be participar no solo 
en su diseno sino conducirlo hacia la 
producción de mensajes comunicaciona
les. Es particularmente importante su 
participación en la transformación o 'tra
ducción" de los resultados de la investi
gación en productos idóneos para el 
mercado. 

En la elaboración del producto co
municacional, es útil -en mi criterio- te
ner presente algunas de las siguientes 
recornencacíones': 
-	 Necesidad de precisar -de partida

además de los objetivos del producto, 

el o los públicos-meta a los que va di
rigido el producto, así como el género 
que seutilizará. 

- Tener en cuenta dentro de los objeti
vos el rol que en nuestros países tie
nen los medios decomunicación "que 
si no están al servicio del desarrollo 
social, económico y político no juegan 
ningún papel dentro de nuestras so
ctedades". 

- Elproducto debe "hablar por si mismo" 
es decir que no requiera de explica-

Con lamirada en el infinito 

ción previa de losobjetivos y conteni
dos que pretenda comunicar. 

- Cuando el producto parte o se inspira 
en un texto o en un fenómeno determi
nado, es fundamental plantearse pre
guntas como las que siguen: 
¿Cuál es el o los problemas esencia
les que trata el autor o el fenómeno 
analizado? ¿A partir dequé criterios u 
objetivos se selecciona el problemals 
que condense o muestre el meollo del 
texto o fenómeno, materia de la pro
ducción? ¿Cómo mostrar o traducir 
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con fuerza y en forma comprensible el 
mensajels al público alque sedirige el 
producto? 

- Precisar la intencionalidad unidimen
sional o polisémica del mensaje, así 
como su carga ideológica, la cual no 
es posible eliminar totalmente, pero si 
tener conciencia desus implicaciones. 

- Poner especial atención en los conte
nidos y calidad (cinematográfica, lite
raria) del producto. 
Realizar tests de prueba del producto 
con los públicos-objetivo. Pruebas que 

permitirán conocer 
sus percepciones 
respecto del pro
ducto así como sus 
observaciones y 
críticas del conteni
do e incluso de las 
técnicas utilizadas. 
Observaciones que 
alimentarán la ree
laboración o co
rrección del 
producto puesto a 
prueba. 

Tener pre
sente que el tiem
po de duración de 
la investigación es
tá determinado -en 
gran medida- por 
los intereses del 
cliente y no tanto el 
tiempo del investi
gador. 

Este tipo de in
vestigación de la co
municación social es, 
posiblemente, el más 
novedoso y menos 
desarrollado en el 
Ecuador. 
c. Investigación 

periodística 
Aquí nos referimos concretamente a 

dos tipos de investigación de la comuni
cación social: la noticiosa y la de repor
taje; tipos privilegiados dentro de los 
medios decomunicación masiva. 

Son ampliamente conocidas las difi
cultades y condiciones adversas para la 
investigación y producción periodística. 
En este sentido Bryna Brennarr, descri
be la labor del periodista: "Con las notas 
diarias, nosotros salimos para una entre
vista, regresamos y escribimos las pala-
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~ilit~~~~;<~1l~.1H~l~ll!~bras de la gente, no hay mucho espacio los elementos que van a ser comunica creación de imágenes, símbolos y sig ;-.eccc-:.~ ».~ J~:..,: ~;~\... . VALERIA RODRIGUEZ ~'1.it~~¡~~¡¡~11t¡mlll~m 
para la creatividad ni para un mayor de
sarrollo del problema". 

En el contexto descrito, la formula
ción de recomendaciones tendientes a 
superar el nivel de "descriptores", 'trans
criptores" o "escribanos" de la opinión de 
determinados personajes o de aconteci
mientos relevantes, pueden parecer for
zadas, inútiles o simplemente noviables; 
o, por el contrario, motivantes para nas
cender del nivel descriptivo hacia el ex
plicativo, propositivo y creativo. 

La práctica periodística muestra que 
la elaboración de reportajes investigati
vos es una tarea de las más complejas. 
La misma autora antes citada al plan
tearse los requisitos que debería reunir 
unreportero investigativo, dice: 

"Debe tener los conocimientos fun
damentales sobre periodismo en ge
neral, como la política, economía, 
gobierno, relaciones internacionales, 
problemas sociales... El requisito más 
importante es tener una curiosidad in
cansable, mucha paciencia (puede lle
var mucho tiempo) puesto que esta 
tarea suele ser muy tediosa meticulo
say hasta aburrida". 

Al tratar la investigación encontra
mos múltiples problemas relacionados 
con el tipodeproceso a seguir, el tiempo 
disponible para realizar la investigación, 
loscriterios de selección y de síntesis de 

dos, los objetivos, intereses e intensio
nes que están detrás o en losproductos 
queseelaborarán con la "investigación". 

Muchas preguntas e inquietudes pre
senta este tipo de investigación, tales 
como: 

¿Hasta que punto es posible realizar 
un proceso riguroso para el tratamiento 
de los temas? ¿Qué grado o nivel de 
consistencia y representatividad tienen 
los resultados de esta investigación? 
¿Qué tipo de estrategia o esquema de 
investigación permitiría un acercamiento 
consistente alfenómeno o hecho que se 
analiza? ¿Cómo crear y elaborar produc
tos comunicacionales con sustento teóri
co y fundamentación lógica, sobre la 
problemática investigada? 

m. 

Fl tiempo y la investigación 
periodística 

El tiempo particularmente limitado 
con el que cuenta la investigación perio
dística así como el carácter efímero de 
la mayor parte de lasexpresiones comu
nicativas, requieren de un tratamiento 
temporal más urgente que enotras disci
plinas sociales. 

El reto de búsqueda de equilibrio del 
tiempo comunicacional con el tiempo co
tidiano se concretiza en la capacidad de 

nos que transmitan las características 
esenciales contenidas en el objeto de 
comunicación. 

Cuando todos los medios de comuni
cación parecen serllevados por la prisa, 
la aceleración, la fascinación de lo ins
tantáneo, del tiempo real, "lo importante, 
dice Ignacio Ramonet, Director de Le 
Monde Oiplomatique, es retardar, frenar, 
darse tiempo para analizar, dudar, refle
xionar". Propone además una lectura 
pluridisciplinar a fin de ver a través del 
prisma de sus cinco dimensiones esen
ciales: política, económica, social, cultu
raly ecológica. Agrega: 

"Cuando una granparte de la 'inte
lIigentsia' y de la clase política se ins
tala en el mediocre confort intelectual, 
nosotros pensamos que nuestros artí
culos deben tener carácter, contun
dencia y vigor, porque quedan 
desgraciadamente demasiadas ilegali
dades, injusticias y abusos sobre el 
planeta para que se olvide lo que sig
nifica el "compromiso" en favor de la 
equidad, de la tolerancia, de la solida
ridad, dela democracia" e. 

IV. 

Estructura y estrategia de la 
investigación periodística 

La estructuración del proceso de in
vestigación periodística, asícomo su es· 

~ 

! 
::J 
o 

~ 
~ 

Supasión por las imágenes es 
infinita, ha recorrido América 

Latina, urgándola de cabo a rabo 
consu cámarafotográfica por 

instrumento. Apesarde ser 
italiano de nacimiento, 

Gaspartniba vivido la mayor 
partede su vida por estas tierras. 

Pero no solo ha vivido y 
fotografiado Latinoamérica, sino 

que lahapensado. 

@~Wfu:,"%"Th*1~~%t~llW~1tWl 
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"PARA VERTE MEJOR
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.AJY1ERICA"
 

n el Encuentro de Fotogra
fía Latinoamericana de Ca
racas (1993) presentó una 
muestra de cuatro fotomu
rales a la que bautizó con 
el nombre de La pasi6n sa

crificada. Es una exposición en la que 
conjuga susproptes fotografías con otras 
quehatomado prestadas en unamanera 
de relatar la vida deAmérica Latina, con 
los personajes políticos y anónimos que 
han idoconstituyendo suhistoria. 

Nos cuenta que esta exposición for
ma parte de un intento por reeditar, vein
te años después, lo que fuesulibro Para 

VALERIA RODRIGUEZ, ecuatoriana. Comunicadora 
social. Es integrante del Taller Visual de Quito. 

verte mejor América Latina. Con esta in
tención ha regresado a los países que 
fotografió antes. La inquietud que uno 
tiene es saber qué de nuevo encontró 
en el nuevo viaje. El contesta tranquila
mente "como reza un refrán cubano: to
das las veces que pasa lo mismo 
sucede igual". Porque para Gasparini, tal 
vez las ciudades han crecido mucho y 
se han modernizado pero los ricos y los 
pobres son los mismos de antes y en 
Ciudad de México encontró "los mismos 
barrios populares secos en el verano y 
que se inundan enel invierno". 

Su relato de la región no es inocen
te, de hecho ha incorporado fotografías 
del asesinato del Ché Guevara, de la 
viuda de Trotsky, de Pancho Villa, deTi
na Modotti lo cual implica, como él mis
mo dice que existe un trasfondo 
ideológico que siempre ha tenido que 
vercon su vida y con sutrabajo. 

Hablando de lo que significa "La pa
sión sacrificada" nos dice: "Es unpoco la 
pasión de Caracas en el primer mural, 
de los chivos sacrificados en la Guajira 
colombo-venezolana, la pasión de Tina 
Modotti, fotógrafa asesinada segura
mente por su corrpañero, Es la pasión 
del Ché, de Tina vista a través de foto
grafías de otros. En ese sentido si, hay 
una intención política. El mural de los 
chivos se llama El tiempo convence, el 
tiempo dice, empieza con ese paisaje 
limpio de la Guajira venezolana, se de
sarrolla en el mercado de los chivos y 
termina con esa parabólica de Maracai
bo. Mi conclusión es el progreso nocon
vence. Y político es también el mural 
sobre Caracas donde ves el proceso de 
destrucción continua que ha tenido. no 
basta la fachada de modernismo para 
tapar los grandes crímenes que se han 
hecho con la ciudad, con la arquitectura, 
con todo". 

Fotografiar América Latina es para 
Gasparini "una necesidad, una pasión 
de imágenes, de organizarlo todo con 
imágenes". Pero al mismo tiempo dice 
que essu manera dereflexionar sobre la 
vida y sobre sí mismo a través de la fo
tografía. A veces es unaespecie de dia
rio, a veces la necesidad de explicarse 
ciertas cosas quenoconoce.Entre manos 
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La historieta un género 
en pleno desarrollo 

Sin ningún balbuceo Padrón afirma 
que la historieta es el arte de este siglo, 
aún en pleno desarrollo y que no se sa
be por los caminos que transitará. Es 
que todavía no se ha hecho La 
Historieta. Es el género que más se pa
rece al cine: por el encuadre, los diálo
gos, el montaje, y como el cine ha 
evolucionado, ya no se usan los globos 
de principios de siglo, hay montajes pa
ralelos y mil formas más que hablan de 
un arte entotal evolución. 

¿Qué ha pasado en Cuba con el 
cómics? 

En la década del sesenta hubo un 
gran movimiento, existían lugares donde 
publicar, pero empezó el lío deque si el 
cómics era un veneno ideológico, que si 
procedía de Estados Unidos, así se fue 
matando aquella primera gran explosión. 

Lo que no sucedió con el dibujo 
gráfico, lavlñeta, lacaricatura... 

Claro, porque esos sí siempre han 
tenido espacios en la prensa escrita, pe
ro imira que luché para que Juventud 
Rebelde publicara tiras de historieta y 
nunca lo logré! A eso añádele que no 
hay artistas dedicados solo a la historie
ta y que falta una buena revista que pu

cionar y así no se puede desarrollar el 
género. 

Pero ahora con la carencia de pa
pel ¿cómo lo harias? 

En estos momentos estamos jodidos. 

¿y enlos animados? 
Con la excepción de Cuba que tiene 

sus estudios y hace co-producciones, en 
el resto deAmérica Latina hay una crisis 
total. Yesose puede apreciar en losfes
tivales decine: en elprimero compitieron 
trece y en losúltimos solo dos o tres. 

Parece como si a nadie le interesa
ran losanimados. pero esque son caros 
y entonces las grandes trasnacionales 
usan los talentos: el dibujo de México, 
enPerú elcolor, lo animan en Australia y 
lo terminan en Estados Unidos, sin que 
por supuesto reflejen losintereses estéti
cos deesta parte del mundo. 

Soy un nacionalista furibundo 

Por la calidad desu obra y el recono
cimiento internacional Juan Padrón po
dría vivir en cualquier lugar del mundo. 
Sin embargo en Cuba corre la suerte de 
su pueblo en momentos tan difíciles. 

- No me considero un hombre esen
cialmente político, pero sí un patriota, un 
nacionalista casi furibundo. Cuba es mi 
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trategia de de ción del marco 
sarrollo depen referencial. 
den, en gran El proble
medida, del ma se concre
género perio tiza en las 
dístico. Recor interrogantes
demos que que queremos
uno de los re resolver a lo 
quisitos funda largo de la in
mentales de vestigación. 
un fenómeno Paralela
comunicacio mente al es
nal (mejor di fuerzo de 
cho su ~ delimitación 
construcción) ~ del tema y 
es poseer una :; construcción 
expresión (so- ~ del problema,
nidos, gestos, ~ es menester 
señales, colo- ~ precisar el pú
res) que res- ~ blico al que se
ponda a u, quiere llegar,
ciertos códigos
 
(relación entre
 
expresión y
 
contenido) y ciertas reglas de funciona

miento, apunta Umberto Eco en su Tra

tado de Semiótica General.
 

No existe, por lo tanto, un esquema 
único para realizar la investigación en 
comunicación de allí que el investigador 
deba seleccionar los pasos del proceso 
de investigación guiado por losobjetivos 
y eltipo deproducto que quiere lograr. 

La estructuración de la investigación 
en etapas o momentos no es sino' una 
guía, quizá un esquema de trabajo enel 
que se establece un conjunto de etapas 
lógicas secuenciales que ayudan a ca
minar dentro del proceso deconocimien
todel objeto o fenómeno estudiado. 

Esasimismo necesario enfatizar que 
toda operación por parcial que sea es 
parte de la constante relación de inter
dependencia entre la teoría y la verifica
ción. Concebido de esta manera, el 
diseño del proceso de investigación no 
debe ser tomado como unareceta o co
mo una secuencia operativa, sino como 
una guía de controlo como una lista de 
verificación 

1. Selección del tema 
Toda investigación comienza por se

leccionar el tema, delimitar el objeto de 
investigación y problematizarlo. 

Plantear el tema significa buscar lo 

Preparando elguiso carrero 

;::llll reto de búsqueda 

111 de equilibrio del 
~~¡~¡~Itiempo 

comunicacional con el 
tiempo cotidiano se 
concretiza en la capacidad 
de creación de imágenes, 
símbolos y signos que 
transmitan las características 
esenciales contenidas en el 
objeto de comunicación, 

~~~i~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~;¡¡ili~ 

es decir la po
blación-objeti
vo a la que 

van dirigidos los resultados de la investi
gación. 

2. Explicitación del referente teórico 
La explicitación del referente teórico, 

condiciona, en gran medida, el carácter 
de la investigación, por ello que su apli
cación y desarrollo revisten un alto gra
dodedificultad. 

Ninguna ciencia puede conocer los 
fenómenos y objetos que estudia sin un 
aparato teórico determinado. Prescindir 
deél sería tan caótico que imposibilitaría 
todo conocimiento. Einstein hareiterado 
que un sistema de pensamiento lógica
mente coherente es el requisito inexcu
sable detoda ciencia. 

Es más, sin teoría, no hay propia
mente hechos. Sin teoría previa que los 
recoja y losencaje en un conjunto inter
pretativo los hechos pasan inadvertidos 
y hasta son negados. aunque tengan 
unapresencia sensible. 

Laconstrucción o adopción deunre
ferente teórico exige la indagación de la 
bibliografía existente sobre el asunto, así 
como la consulta a entendidos del tema. 
Esta tarea desemboca en la definición u 
opción de los conceptos de base que 
guiarán la interpretación de la informa
ción y datos recogidos. 

Yo podría vivir en otro lugar y tener 
una bola dedólares enlosbolsillos, pero 
hay cosas que no se consiguen con el 
dinero. ¿Dónde voy a ver a nirios jugan
do a ser Elpidio, diciendo los bocadillos 
de mis películas porque les nace desde 
mi misma cubanía? ¿qué sería yo, ade
más de saber hacer historietas y dibujos 
animados en un lugar donde no pueda 
respirar eldestino de mi pueblo? 

Claro que tengo preocupaciones y 
paso trabajo, por ejemplo no tengo un 
estudio propio. Me pregunto qué será del 
dibujo animado en Cuba si no se incor
pora como asignatura en una de las ca
rreras de arte, sea de televisión, pintura 
o cine. Porque quienes trabajamos en 
eso yatenemos más de40arios ¿y dón
de está el relevo? Es más, no se tiene 
en cuenta que para la computación sa
ber animar es un paso imprescindible. 
Todo eso es cierto, pero aquí estoy co
mo una parte más de mi pueblo. 

Ha pasado el tiempo y por fin termina 
el apagón. Bertha la coropañera de Pa
droncito hace un excelente café. Des
pués de saborearlo me despido. 
Mientras camino hacia mi casa pienso 
que sería bueno que pudiera trabajar 
con otros dibujantes, o que, un nuevo 
guión, le permitiera hacer otro largome
traje de humor negro, el que más disfru

blique lo mejor del mundo y de Cuba, patria, lade mi personaje Elpidio Valdés, ta Padrón como creador, aunque que se quiere saber de él, precisar sus 3. Precisión delos objetivos 
porque cuando se hacían la Pablo y Có que refleja su amor a la independencia, personalmente sea la expresión de un ejes vertebradores. Este paso debe rea Es muy probable que al iniciar la in
micas tenían que sacarlo todo, sin selec- a la nacionalidad. humor más que blanco, transparente. O lizarse paralelamente al de la explicita- vestigación se delimiten los objetivos 
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que se busca alcanzar. Pero es solo 
después de haber recorrido los pasos 
anteriores que se puede precisar losob
jetivos que guíen y controlen el proceso 
deinvestigación. Este momento facilitará 
un acercamiento más concreto al tema, 
al problema e incluso al producto que se 
busca generar. 

Para la formulación de los objetivos 
esútil tener presente lassiguientes pre
guntas: ¿qué se quiere investigar?; ¿pa
raquién?; ¿cómo?; ¿dónde?; ¿cuándo?; 
y, ¿con qué recursos? 

Con la determinación de losobjetivos 
se busca concentrar esfuerzos respecto 
del tema y problema a investigar; fijar las 
líneas-guías que controlen el proceso de 
investigación; sugiere el tipo de datos 
que se necesita recoger o construir. En 
síntesis determina el alcance. 

4. Determinación del tipo de género y 
públlco/s 

la naturaleza del objeto de estudio 
así como el público al que se destina el 
producto comunicacional condiciona, en 
buena medida, el o losgéneros periodís
ticos más aptos y consecuentemente la 
profundidad y énfasis en el análisis de 
loselementos considerados como funda
mentales para dar cuenta del fenómeno 
estudiado. 
5. Proceso deproducción 

Al introducir el tema de las etapas 
del proceso de investigación recordamos 
que cuando nos referimos al diseño es
tamos hablando básicamente de una es
trategia del conocimiento que posee una 
estructura, que expresa unorden lógico. 

En forma similar al proceso de inves
tigación, en el de producción se preten
de explicitar unesquema estratégico que 
ilumine y oriente la creación del produc
to. 

Al iniciar este proceso, podría ser de 
gran utilidad la elaboración deun primer 
guión que sintetice la historia o trama 
que se quiere comunicar. Este guión se
rá ajustado o transformado de acuerdo a 
las características del público al que se 
quiere llegar (lenguaje, imágenes, músi
ca, ilustraciones); a losobjetivos e inten
cionalidad de los mensajes y a los 
medios que seva a emplear (radio, tele
visión, prensa). 

No podemos menospreciar el peso 
que tiene en la elaboración del guión, la 
íntima dependencia existente entre los 
elementos y recursos disponibles para la 
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producción. Dicha interdependencia obli
ga a que el guión determine -en buena 
medida- los insumos que requiere su 
realización; pero a lavez las condiciones 
y recursos obtenidos en la práctica, obli
gan a realizar los cambios pertinentes 
en elguión. 

6.Evaluación 
la prueba de que el producto comu

nicacional haya logrado su objetivo, no 
radica solamente en que éste logre co
municar sus mensajes, e incluso que ha
yasido comprendido racionalmente, sino 
en que haya gustado, esdecir que satis
faga lasexigencias estéticas, afectivas y 
sociales del espectador o público. 

En este punto puede ser útil tener en 
cuenta los criterios desarrollados al tra
tar la investigación para productos co
municacionales; allí se destacó la 
importancia de la realización de pruebas 
del producto con los públicos-objetivo a 
fin deconocer sus percepciones y crite
rios en base de loscuales se elabore el 
producto final:O 

~ 
O 
B 
tf 

Esperando lavida . 

REFERENCIAS 
1.	 Destaca Diego Cornejo en un ensayo 

sobre el tema, del cual Javier Ponce re
coge algunos elementos, Diario Hoy, 
Sección Cultura, 6 febrero, 1994. 

2.	 Javier Ponce, Diario Hoy, Sección cultu
ra, ob. cil. 

3.	 Migdalia Pineda de Alcázar, ¿Reporte
ro, técnico, investigador, gerente o crea
dor? en Rev. Chasqu;No. 44, enero de 
1993, CIESPAL, Quito. 

4.	 Pisarek, Valery, ¿Hacia dónde va la in
vestigación? en Rev. Chasqu; No. 31, 
C/ESPAL,1989:43. 

5.	 Pisarek, ídem. 
6.	 Extrafdas, básicamente, de la experien

cia de elaboración de productos cornu
nicacionales en la Cátedra de 
Metodologfa de la Comunicación Social, 
Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. 

7.	 Frase atribuida a Asdrúbal de la Torre 
por César Ricaurte, "Como la sangre 
para el cuerpo..." El Comercio, 13-02
94, B-7. 

8.	 Brennam, Bryna, "Apúntes sobre perio
dismo investígativo", mimeo, CIESPAL, 
febrero, 1992. 

9.	 "Una voluntad de saber" Ignacio Ramo
net, Director de Le MondeDiplomatique, 
en Rev. Chasqui, No. 44. 

~I.PID'o TCMÓ SL MAC~E:re. P¡.ATEAA0/
CUANIJo Sl; PADRE. CAW5 al ce~BA"TEr: . "; 
". l.f S¡GUi6 P!OLEANDC F'OR ~~ 

~¡'¡:B~:'~;;.,¡"'DEPE.NDICNTEO / r:	 :?jA
r;-r:/'\., 

¡inr!--:!. J;¡ 
~~ 

Me dice que de la chiquilla despierta 
que ha recorrido el mundo completo se 
harán 108 cortos de un minuto, que se
rán estrenados en EspaFla en abril del 
94. 

- Fíjate si no me disgusta trabajar 
con otros que le he pedido un guión a 
Rius, también le propuse hacer algo en 
conjunto a Fontanarrosa, y me agradaría 
trabajar con Palomo. Con Breccia ya lo 
intenté, me mandó unos materiales bue
nísimos pero no encontré un equipo de 
dibujantes que lograran imitar el dibujo 
del maestro uruguayo. Esa es una frus
tración para mí. 

¿y cómote sIentes trabajando con 
españoles luego de que los trataste 
contanto sarcasmo en Elpidlo? 

Estoy en familia porque en EspaFla 
cuando se estrenó Elpidio la gente veía 
que a quienes yo sarandeaba más es a 
loscamajanes del ejército, no a los sol
dados. Es más, ahora voy a trabajar un 
guión para la televisión madrüeña que 
tiene un español en el papel co-protagó
nico. 

¿Seguirás utilizando nombres de 
personas con las queno te llevasmuy 
bienparalos personajes mástontos o 
másreaccionarios? 

Padroncito se ríe y dice que eso fue 
unchiste solo conocido por uno que otro 
historietista, la prensa y alguna otra per
sona. Ahora, me reprocha, "harás públi
counsecreto...a voces en Cuba" 
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- Así se comportaron algunos direc
tores de órganos de prensa y no pude 
seguir, por un tiempo, haciendo mis 
vampiros. En el caso de Efpidio lospro
blemas han sido de otra índole. No he 
recibido críticas en los aspectos históri
cos ni de guión, aunque al principio no 
querían que los mambises se vistieran 
con harapos. Pero aman tanto al perso
naje que lo quieren usar para todo des
de ponerlo a recoger materias primas 
hasta defender unslogan deestos tiem
pos, cuando Elpidio fueunmambí del si
glo pasado. Es que en eso no se tiene 
encuenta elderecho y la opinión del au
tor. 

• Con Vampiros, por ejemplo, que es 
un dibujo animado para adultos se sen
taron conmigo a discutir algunas esce

nas eróticas. Y me convencieron porque 
esverdad que enCuba nohay tradición 
de que los rnuñeqeltos se hagan para 
personas mayores, aunque no creo que 
el filme perdiera calidad con ese peque
no corte. 

"Nosolo con Quino, con otros 
dibujantes quisiera hacer 

animados" 

le pregunto si no le molesta unpoco 
hacer animados con dibujos que no son 
suyos, como eselcaso deMafalda. 

- Con Quino por supuesto que no me 
molesta, al contrario. Hemos logrado ha
cer una combinación en la que a veces 
yo termino el chiste. Cuando él ve un 
animado me dice que así se lo imagina
ba, eso nos está pasando con Mafalda. 



iE~TREYI§TAs 

Elpidio y su historia 
En una encuesta entre diez mil niños 

cubanos, el personaje de Elpidio Valdés 
fue seleccionado como el preferido. Es 
un rnarnbisito tan chispeante como su 
creador, y nació a partir deotro guión. 

Padrón que es tímido aunque no lo 
confiese, cuando termina su servicio mi
litar no se siente capaz de seguir en los 
dibujos animados de la televisión, donde 
yatrabajaba antes de entrar en el ejérci
to. 

- Pensaba que la gente con la que 
empecé ya se había superado mucho y 
yo estaba muy atrás. Fui a buscar traba
jo en la revista Pionero, pero esenel su
plemento El Sable donde consigo plaza. 
Allí hacía caricaturas con Manuel, Carlu
cho, "Tommy", sin abandonar el cómic. 
Por ese tiempo continué haciendo los 
guiones de Los piojos, Vampiros, Verdu
gos, Comejenes y Cachibache, a la vez 
que alguno que otro fondo para dibujos 
animados dela televisión. 

- Un día, al preparar un guión de Ca
chibache, nació Elpidio Valdés. Me gustó 
tanto que con él me quedé como un per
sonaje de aventuras, que lo mismo esta
ba en Japón, que vestido de cawboy o 
de agente espacial. 

El departamento de Divulgación de 
los Pioneros deCuba leofreció la posibi
lidad de ir a los museos, sacar fichas de 
los fusiles, uniformes e insignias de los 

mambises cubanos, y de los soldados 
españoles que se enfrentaron en el siglo 
pasado. De esa forma nació un Elpidio 
que responde a su época y que de la 
manera más alegre y amena representa 
una clase de historia para cualquier es
pectador. 

- Tanto investigué que pude hacer un 
libro con los trajes, fusiles, grados y todo 
tipo deindumentaria delosdos bandos. 

De regreso al ICAIC 

En 1975 Padroncito vuelve al ICAIC 
aunque esa vez no como aprendiz. Allí 
hace los filminutos, unos cortos anima
dos, con los chistes de sus propios per
sonajes y también realiza su primer 
largometraje con Elpidio Valdés. 

Tiempo después un productor ale
mán se entusiasmó con los vampiros y 
le propuso hacer un largometraje con el 
tema. Nada perezoso puso manos al 
guión que al germano le gustó y en un 
año, tiempo récord para un filme de esa 
naturaleza, estuvo listo Vampiros en La 
Habana. 

Su éxito más allá delasfronteras cu
banas ha sido un poco misterioso para 
míy en esa noche de penumbras su au
tor me develó elsecreto. 

- Hay filmes que tú no puedes dejar 
de nombrar si quieres escribir sobre la 
historia del cine. Es el llamado cut-me

vies. Para los ingleses en dibujos anima
dos, entre otras películas, están Blanca 
Nieves y los siete enanitos, Fantasía, Ye
1I0w, El submarino y Vampiros enLa Ha
bana. 

• Quien ve ese dibujo animado dice 
"el que lo hizo sabe de cine", porel mon
taje que se da en la puesta en escena 
con todos los códigos internacionales. A 
propósito su animación es limitada y el 
argumento podría ser filmado en vivo, 
mucho más porque la banda sonora es 
realista. Y si a eso le añades el tema -los 
vampiros- puede ser entendido por un 
guatemalteco, unbritánico o unjaponés. 

"Siempre hice mis obras con 
libertad" 

Merecedor de 19 premios internacio
nales y nacionales, reconocido en Cuba 
como unartista deprestigio, el camino de 
Juan Padrón no hasido solo de rosas. 

- Siempre he hecho mis obras con li
bertad, nadie me ha dicho tienes que 
crear ahora un personaje de esta o de 
aquella forma, en ese sentido me siento 
realizado. 

Sin embargo, cuando en la década 
del 70 hacía Vampiros para la prensa es
crita, le dijeron que era contraproducente 
porque cómo si Cuba estaba dispuesta a 
dar por Vietnam hasta su propia sangre 
en unos muñequitos se iba a parodear 
esa consigna tan sagrada. 
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EL MALTRATO INFANTIL: 
UN MONSTRUO DE MIL 
CABEZAS 
Miriam Bautista González 

"Colombia y la India sonlos países queen el mundo dan 
el mayor número deniños y niñas enadopción". 

"Naciones Unidas escogió niños y niñas de Colombia, 
Azerbaiján y de la antigua Yugoeslavia, para tratar de recupe
rarlos en un programa para víctimas de la violencia y de la 
guerra". 

"El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
realizó la siguiente relación sobre muertes de niños menores 
de 18 años pormaltrato directo o indirecto en 1991. 

Accidentes de tránsito 953 
Envenenamiento accidental 27 
Caídas accidentales 128 
Accidentes causados porfuego 19 
Accidentes causados porsumersión, 
sofocación o cuerpo extraño 897 
Otros accidentes 612 
Suicidio 44 
Homicidio 2.830 
Accidentes causados porarma 
defuego y explosivo 48 
Accidentes de causa nodeterminada 86 
Estas informaciones sonclaros indicios de queen Colom

bia los niños y las niñas no lo están pasando muy bien. Las 

causas son múltiples y los responsables también. Sin embar
go,existe undenominador común enestas situaciones: no hay 
respeto porlos menores. La tancacareada frase de:"los niños 
sonun tesoro porque de ellos depende el futuro", es unaqui
mera. El maltrato infantil adquiere dimensiones enormes y sus 
víctimas están inermes. 

Deesta situación lo quepodría considerarse como positi
vo es que, gracias al creciente número de denuncias e infor
maciones, se ha comenzado a considerar la violencia contra 
losniños como unproblema de la sociedad y su prevención a 
ser asumida también por la sociedad. Por fin, el maltrato in
fantil origen -enbuena parte- de lassituaciones arriba mencio
nadas, comienza a salirde lasesferas enquese practica. 

El tema del maltrato, sin embargo, debedisputar la aten
ción conotros fenómenos de violencia quesonigualmente no
civos y cotidianos en la sociedad colombiana. El narco
terrorismo, la violencia guerrillera, la delincuencia común, la 
pésima distribución. del ingreso y todas sus secuelas, pelean 
-con sobrada razón- la atención de las autoridades, los recur
sosdelpresupuesto nacional, las investigaciones de loscientí
ficos sociales, la reflexión de la sociedad y claro, el 

MIRIAM BAUTISTA GONZALEZ, periodista colombiana. Comunicadora 
Social. ULs fotos que ilustran este artículo fueron enviadas junto al mis
mo. 

La frase ·Ios nIños son un tesoro 

porque de ellos depende el futuro·, 

es una quImera. El maltrato Infan

til adquiere dImensiones enormes. 

Juan Padrón y los 
dibujos animados: 

Un humor 
..masque 

blanco... 
transparente 

Eselmejor director dedibujos animados deCuba y uno delos mejores de
 
América Latina. JuanPadrón, un hombre queconfiesa haber dedicado
 

tantas horas nalgas a conseguir una escena animada, como necesidad ha
 
sentido su espíritu creador.
 

Nuestra conversación transcurre en su casa en una delasfrecuentes
 
noches deapagón deLa Habana. Por eso más quever, adivino elbrillo de
 

los ojos verdes dePadroncuo -asilo conocen en Cuba- cuando entre
 
respuesta y respuesta cuela alguno desushabituales chistes.
 

Autordetres largometrajes deficción, entre ellos "Vampiros en La Habana",
 
Padroncito trabaja actualmente en la animación deMafalda, enuna
 

colaboración cubano-argentina-española, en laqueelpaís sureño ponea
 
Quino, España los materiales y elfinanciamiento, ...¿y Cuba? Una risa
 

contagiosa es elpreludio dela respuesta: ¡los genios!
 
Lo dice en broma, pero elconocido crítico dedibujos animados, japonés,
 

Kosei-Cmo, meconfesó quesu largometraje preferido, incluso traducido por
 
éla su idioma natal, es elanimado paraadulios "Vampiros en La Habana".
 

t.~''-'~~~~''%_'''lfu't'Th1 
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lir:'::~~¡¡111 '~~:~p~r~sl.I.~?~r ~n~~~~~ 
f :~~: :~@ fama internacional, Pa
t :~t ':j* drón desandó un largo 
!@iiit~: :~ camino que comenzó a 
ir:::::::· los 17 años cuando era 

una suerte de aprendiz de todo en el 
Departamento de Animación del Institu
to Cubano de Arte e Industria Cinemato
gráfica, ICAIC. Luego como la mayoría 
de los jóvenes del país caríbeño, pasó 
el Servicio Militar. Después desu prepa
ración combativa, trabajó todo el tiempo 
como dibujante. 

Por esa época ya Padroncito había 
probado fuerzas en la historieta: en el 
suplemento de la revista Mella dibujó "El 
Hueco", acto que alternaba con Virgilio 
Martínez y el hoy reconocido músico Sil
vio Rodríguez, que se inició en el arte 
haciendo muí'íequitos. 

PAQUITA ARMAS FONSECA, cubana. Comunicadora 
social. Los dibujos que ilustran esta entrevista son 
de Juan Padrón. 
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Con ello, además la institución busca re
ducir los denominados "biombos", práctica 
ilícita mediante la cualalgunos médicos ope
rana suspacientes en los quirófanos del Se
guro Social y luego cobran en su 
consultorio. 

EQUIPO Y AGILIZACION 
Durante tresaños, el deteriorado y viejo 

equipo de los hospitales será renovado por 
medio del dinero proveniente del empréstito 
con el Gobierno hispano. 

Los 4.294,5 millones de colones contri
buirán a modernizar losequipos, puesla Ca
ja tiene 20 años de atraso en instrumental 
médico hospitalario. La institución no resol
verá esta dificultad con su presupuesto, se
gún reconoce el mismo presidente ejecutivo, 
Dr.Ellas Jiménez. 

Sillas de ruedas, equipo paralavandería, 
cocina y rayos x -la cantidad aún no se ha 
definido- adquirirá el paísconesedinero, se
gún la División Financiera de la CCSS. Al 
finalizar este año, la licitación del préstamo 
estará lista, agregó el Dr.Jiménez. 

Los recursos -que prestará España a 
nuestro gobierno- se girarán a la Cajacomo 
parte dela cancelación dela añeja deuda que 
mantiene el Estado conla institución, la cual 
en este momento asciende a 15.760,8 millo
nes de colones. 

Otra de las medidas anunciadas por el 
funcionario es la agilización de la compra de 
materiales y equipo. Para citar un típico 
ejemplo, en 1989 lajuntadirectiva de la Ca
ja dio el visto bueno para la adquisición de 
tres gomógrafos axiales computadorizados 
(TAC), útiles para determinar lesiones en 
cualquier parte del cuerpo. Enel camino, las 
licitaciones se toparon con varias apelacio
nes y, en consecuencia, los aparatos no lle
garon alpaíshasta 1991. 

Desde febrero de este año, la entidad 
planteó a la contraloría General de la Repú
blica una iniciativa para aumentar el actual 
monto destinado a compras directas de 1 mi
llón de colones a 5 millones decolones. Si la 
Contraloría estáde acuerdo, losdirectores de 
los hospitales tendrán queesperar menos pa
ra adquirir equipo fabricado en Costa Rica, 
como camas, sillas ortopédicas y escritorios; 
elresto es importado. 

Todas estasmedidas obedecen a un plan 
integral de descentralización de la Caja, liga
doconla reforma del sector salud. El proce
so de desconcentración pretende dar más 
independencia a los directores de los centros 
hospitalarios. 

ENOS PIDEN CONTRO 
ELECCION 

cubrimiento de los medios masivos de comunicación. A estos 
factores habría queagregar queel maltrato infantil es ocasio
nado, en el 80% de los casos, por los padres o los familiares 
del menor., lo queha dado a esta situación uncarácter priva
do. Si no fuera porque loscasos se han multiplicado y sugra
vedad ha dejado innumerables víctimas muy seguramente el 
Estado nohubiera intervenido. 

Poraños, el espacio doméstico seconsideró con inviolabi
lidad territorial. 

YA SE PUEDE ENTRAR 
La violencia denominada "intrafamiliar", nunca como 

ahora habría sido motivo. de preocupación. Por muchos años 
se consideró que la "ropasucia se lava en casa". Este refrán 
fuecreando unafilosoña, unamentalidad y una manera deac
tuarparaqueni siquiera-en el sector salud, sitio a donde nece
sariamente llegaban las víctimas, se contara con categorías o 
indicadores queregistraran la violencia doméstica. Loscasos 
de niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos golpeados en 
sus casas no se acostumbraba a sacar de eseespacio domésti
co, sino cuando por su gravedad, tenían que seratendidos en 
hospitales. Y allí, nadie preguntaba ni cómo, ni quién, nipor 
qué. El registro de estos casos engrosaba la estadística de los 
accidentes. 

La violencia física, en aumento, contra los sectores más 
débiles de la sociedad -mujeres, niños, pordioseros, homose
xuales, pobres, etc- obligó al Estado a hincarle el diente a es
ta situación. Desde diferentes instancias y con la ayuda de la 
sociedad civil, por intermedio de organizaciones noguberna
mentales, la violencia contra los niños en su expresión más 
generalizada, el maltrato infantil, comenzó a ser considerado 
como otrade lasformas de relación violenta. Uno delos pri
meros sectores tocados poreste"revolcón" fueel de la salud. 
Se convocó al personal de salud paradarle una respuesta a la 
violencia intrafamiliar. En unaprimera etapa, la intervención 
se realizó dando a los médicos y paramédicos elementos para 
detectar el maltrato infantil. Luego, se pasó a registrar estos 
casos, a fm dequesepudiera medir la magnitud delproblema. 
En la actualidad en casi todas las instituciones de salud del 
Estado, espacio a donde llega el mayor número de niñas y ni
ños maltratados físicamen te, se lleva un registro de estos ca
sos. De ahí, se comenzó a crear dentro de las Instituciones 
encargadas de la protección de los niños, dependencias que 
hicieran el seguimiento de los casos más graves y en ocasio
nesasumieran la protección del menor. En estemomento, en 
varias instituciones afuerza deatender casos demaltrato yase 
tiene experiencia y éstos se detectan con facilidad. Deotro la
do, loshogares de paso y los hogares sustitutos se han multi
plicado y consolidado. Seestá trabajando, ahora, la calidad de 
los servicios, ya que son muchas las denuncias por ineficien
cia. Si a esteproblema no se le pone atención puede suceder 
quetermine siendo peorel remedio que laenfermedad. 

Así, pues, estos casos que tienen que vercon la violencia 
física que enferma o mata, comienzan a ser atendidos. Falta 
aún mucho camino por recorrer, pero se han dado los prime
ros pasos. Se abren investigaciones, se hacen los registros 
donde tocay,en muchos casos selesatiende y rehabilita, a fin 
de prevenir la repetición; pero, aquella violencia que imposi

._. 
~;;o 

bilita al ser humano su felicidad, que no se puede descubrir 
mediante diagnóstico médico, esa violencia ocasionada porun 
serpoderoso contra uno débil, esa,en general, ni se cuantifica 
nise tiene en cuenta y todavía falta mucho parallegar a modi
ficar esas situaciones que 
generan en los menores 
infelicidad y loshace po
tenciales ciudadanos del Los casos de niñas, 
"Nofuturo". 

niños, m u lere s, 
Con las primeras ci

fras, el maltrato físico se hombres y ancianos 
fue dimensionando. Sin golpeados en sus 
embargo, las estadísticas 

casas no se sacabason aún precarias y el
 
70% del maltrato infantil del espacio domés

sigue sinconocerse. tico, sino cuando 

Con estos primeros 
por su gravedad,resultados fue posible
 

franquear lasbarreras del tenían que ser aten

ámbito doméstico, con
 didos en hospitales.
virtiéndose el maltrato
 
infantil en un problema y allí, nadie pregun

social. Para su interven taba ni quién, ni
 
ción se ha hecho necesa


por qué. El registroria la participación de
 
esferas ajenas a las do de estos casos en

mésticas y de paso se ha grosaba la estadísti
roto con el tabú de quelo 

ca de los accique pasa puertas adentro
 
de lascasas es clandesti dentes.
 
no. 

NACE EL MONSTRUO 
La violencia contra niñas y niños no ha sidoajena a este 

país en loquevacorrido delsiglo XX. Sinembargo, losestu
diosos de la violencia, "víolentólogos'', no se han detenido a 
analizarla. Unrápido vistazo a periódicos y revistas de princi
piode siglo yadancuenta de niñas y niños sometidos a traba
jos duros para su edad. El abandono de criaturas recién 
nacidas se daba, como seda ahora, con relativa frecuencia, lo 
que dio origen a los Hospicios que albergaban también a los 
huérfanos de padres diezmados por enfermedades que, como 
el tifo, cobraban decenas de víctimas. Los castigos físicos 
exagerados fueron, durante mucho tiempo, tolerados no solo 
enlos hogares sino también enla escuela. Cientos depersonas 
crecieron con la justificación de esta crueldad: "la letra con 
sangre entra", repetían padres y maestros parajustificar gol
pes hacia losestudiantes. Porúltimo, en la época histórica de
nominada de la "violencia" (1948-1957), guerra entre 
liberales y conservadores, los contendores cogían a las muje
res embarazadas y las mataban extrayendo de sus entrañas el 
serquepodría convertirse ensuenemigo potencial. 

Con el paso de losaños la violencia partidista fuedesapa
reciendo. Y vinieron otras violencias que han dejado cientos 
de víctimas. Estasituación ha contribuido a queen Colombia, 
de cierto modo, se conviva con la violencia y, en muchos ca
sos, se la banalice y trivialice. Llegando a extremos en donde 
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yanonosconmueve un asesinato sino una masacre y esama
sacre debe tener más dediez víctimas para que se laconsidere 
como tal. Asíque dentro de este cuadro, hablar de otras for
mas de violencia como la ocasionada por el maltrato infantil 
era -hasta no hace mucho- absurdo, pordecir 10 menos. Pero, 
el panorama se ha despejado. No con larapidez que sequisie
ra y quese necesita, pero si dealguna manera la sociedad y el 
Estado han puesto susojos sobre el problema. 

EL DEDO EN LA LLAGA 
Enestemes, un informe de laProcuradurla Delegada para 

la Familia y el Menor mostró que, durante los cinco primeros 
meses de esteaño, en Bogotá 609 muertes de niños menores 
de cinco años y dos mil 734 casos de lesiones personales de 
adultos contra niñas y niños quedaron en la impunidad. Esa 
cifra de609 asesinatos fue corroborada porel Instituto deMe
dicina Legal de Bogotá. Durante losprimeros cinco meses del 
año, en la capital de Colombia, se asesinó cada día, a cuatro 
menores. 

LaAsociación Colombiana delMenor Maltratado, organi
zación nogubernamental con sede enBogotá, alertó a los co
lombianos sobre el aumento vertiginoso de estos ataques. 
Isabel Cuadros, su Presidenta, señaló que, deacuerdo con sus 
registros entre enero a octubre del año pasado, sedenunciaron 
cuatro mil 715 casos deniñas y niños con lesiones personales. 
Loque muestra queel aumento de la violencia hacia los me
nores enestos meses hasido del80%. 

El abuso sexual reportó el año pasado mil295 casos fren
tea 743 en10 quevacorrido delaño. 

Lascifras son escandalosas. Pero, para losexpertos en el 
tema, la cantidad es enel maltrato infantil otrade las cabezas 
del monstruo, porque así fuera un solo caso la sociedad ten
dríaque conmoverse y tomar cartas en el asunto. "El proble
ma no es uno o mil", aseguró el médico Saúl Franco 
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud, "el 
problema esquela violencia seerija como un ejercicio huma
nodel poder porla vía de la fuerza. Convirtiéndose en una re
lación en laquela fuerza -física, síquica, emocional- sustituye 
a larazón ya lapalabra". 

Añade el doctor Franco que, "la violencia noes una reali
dad externa, ni existe una categoría de violentos y otra de 
hombres debien. Laviolencia nos implica a todos yensus re
des y en ocasiones somos víctimas, pero en otras, en muchas 
otras, somos agentes activos o cómplices o tolerantes de la 
violencia. Por las mismas razones esteproblema requiere el 
concurso de todas lasciudadanas y todos losciudadanos y de 
todas lasinstituciones sociales". 

La sicólogo Isabel Cuadros, Informa que en la mayoría de 
Otra de lascaracterísticas de losagresores con


los casos que el/a atiende, los agresores contra los hIlos son traniñas y niños es ladequepor10 general una per

sona maltratada reproduce este fenómeno en su
 los hombres. Los padres mañraton m6s físIcamente que las 
círculo familiar. Deahí la importancia de intervenir

madres. La madre, por lo general es menos vIolenta, da de doble vía en los casos de maltrato. Es decir, se 
menos golpes, pero puede herIr de manera IrremedIable debe prestar atención al maltratado, pero sinolvidar 

a su agresor, ya queen muchos casos una intervencon la palabra. 
ción a tiempo logra morigerar y hasta hacer desapa
recer conductas agresivas aprendidas. 

La crueldad de los ataques hacia niñas y niños requiere 
urgentemente ese concurso. En un Seminario sobre Maltrato 
Infantil, realizado el año pasado, el cirujano plástico Felipe 
Koiffman mostró una serie de fotografías de niñas y niños 
quemados. Unas con quemaduras de hasta primer grado enlas 
manos porhaber sacado arroz de la olla. Unos con quemadu
ras, también deprimer grado en las nalgas porhaberse orina
do en la cama. Según explicaba el médico, muchos padres y 
madres calientan ladrillos y sobre éstos, ponen a losniños co
mo remedio y escarnio para que novuelvan a orinarse porlas 
noches. Otros y otras quemados con pólvora, elemento indis
pensable enlascelebraciones navideñas. Laalegría y eljolgo
rio hacen olvidar losavisos que, por la época decernbrína, se 
repiten sobre la peligrosidad de lapólvora y las tristes imáge
nes que se muestran de los pabellones de quemados de los 
hospitales infantiles. 

Las fracturas son también agresiones muy comunes. El 
56% de loscasos que llegan a Medicina Legal, demenores de 
un año, son lesiones provocadas. 

La principal causa de muerte, por abuso infantil, es la le
sión traumática delsistema nervioso central. 

Niños y niñas con moretones, mordiscos, apaleados, za
randeados, quemados y fracturados son los más frecuentes 
formas de maltrato. En el país nueve de cada diez niños han 
sido víctimas dealguno deestos "casti~os". 

¿PORQUÉ Y QUIÉNES? 
Muchos son losfactores externos quedisparan la violen

ciaal interior de la familia. Es universal el ejemplo del hom
breagraviado porsupatrón que llega a la casay le pega a la 
mujer, éstaa su vez descarga la iracontra las(os) hijas (os) y 
éste castiga al perro o al gato. Cadena de violencia, denomi
nan los expertos, a estas agresiones enserie. 

Esta cadena es real. En general, en loscasos de maltrato 
físico y verbal todos losmiembros de la familia se ven involu
crados y sufren las consecuencias. El más poderoso agrede al 
queestábajo su poder y así sucesivamente. Sin embargo, las 
investigaciones y seguimiento de casos han determinado que 
la persona quemás maltrata dentro de la unidad familiar esel 
padre. Lasícóloga Isabel Cuadros, informa queen la mayoría 
de loscasos queellaatiende, losagresores contra loshijos son 
los hombres. Los padres maltratan más físicamente que las 
madres. Lamadre, por10 general es menos violenta, damenos 
golpes, pero puede herir de manera irremediable con la pala
bra. 

Uno de los rasgos predominantes de lospadres 
maltratantes es que se trata depersonas con muy ba
ja estima. 

Caja busca eliminar presas 

PAGARAN PARTOS 
Y CONSULTAS A 
ESPECIALISTAS 
PRIVADOS 

España prestará 30 millones de 
'dólares parala compra deequipo 

Lajunta directiva de la Caja Costarricen
se de Seguro Social (CCSS) dio un paso al 
frente para disminuir la presa de asegurados 
queaguardan cita con un especialista en on
cología, otorrinolaringología, urología u of
talmología. 

Una vez queel enfermo haya recibido el 
diagnóstico de un médico general, podrá es
coger un galeno en cualquiera de dichas es
pecialidades. 

Con el plan que regirá muy pronto -aún 
no se ha definido cuándo- la Caja pagará 
1.500 colones al paciente por la consulta ex
terna privada. La decisión es fresca: la junta 
directiva laaprobó el 5 deagosto. 

Esa modalidad llamada libre elección 
médica también se aplicará a todas las rnuje
res embarazadas que prefieren tener su hijo 
en una clínica particular. A ellas la institu
ción lesdará 24.000 colones. 

El equipo obsoleto de los hospitales será 
renovado con un préstamo de 30 millones de 
dólares -4.294,5 millones de colones- que la 
CCSS gestiona con elGobierno deEspaña. 

LIBREELECCION MÉDICA 

La meta de la libre elección médica es 
disminuir el período de lascitas, actualmente 

prolongadas por tres meses y en ocasiones 
hasta porun año. 

Esa idea se aplica desde hace dos meses 
en el Hospital Nacional de Niños, donde hay 
una presa de 6.000 pequeños en espera de 
una cirugía quenosecalifica deurgente. Los 
padres tienen la opción de seleccionar al ci
rujano privado de su predilección y la Caja 
paga 24mil colones por laoperación. 

Un monto igual aporta la institución a 
aquellas mujeres que optan porque su hijo 
nazca en un lecho privado. 

Para cobrar el dinero, lospacientes cobi
jados bajo el s~guro de Invalidez, Vejez y 
Muerte deben presentar una factura timbrada 
a la Caja. El pago es inmediato cuando la 
persona presente eserequisito. 

Esta nueva opción no cubre los gastos 
adicionales de los servicios médicos. Por 
ejemplo, un parto normal en una clínica pri
vada cuesta, 150 mil colónes y con cesárea 
vale el doble; si la madre se acoge al inci
piente plan seahorrará 24milcolones -10 que 
legira laCCSS-, equivalente al costo prome
dio de una operación normal en los hospita
lesdelaentidad. \ 

Según el Dr.Edgar Mohs Vi11alta, direc
tordelNacional de Niños, allíla iniciativa ha 
sido exitosa. 

....
 
\!~
 

La Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS) 

pagaróc.l.Sooa los pa

cientes que necesiten 

unacita con unurólogo, 

un oftalmólogo, un oto

rrinolaringólogo y unon

cólogo. Ademós pagaró 

c. 24.000 a las mujeres 

que deseen tener suhijo 

en unaclínicaprivada. 
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Menos largas pero igual de angustiantes 
son las filas del México (700) y el Calderón 
Guardia (400). Sinembargo, las cirugías ca
talogadas como de emergencia se realizan 
casi inmediatamente. 

Además de esas debilidades hay otra 
más: la pérdida del respeto al enfermo, con
sidera el Dr. Edgar Mohs Villalta, director 
delNacional deNiños. 

Los 42 años de seguridad social le han 
dado al país una expectativa de vida de 75,5 
años, una tasa de mortalidad general de 3,8 
porcada mil y una tasa global de fecundidad 
de 3,1 pormil, cifras comparables con las de 
naciones desarrolladas. 

Pero a lo largo de los años laCaja Costa
rricense del Seguro Social (CCSS) se olvidó 
de su razón deser: las personas, afirman rné-

IS cirugías programadas; 
queel paciente ingresa 

cadaunode loscentros hospi' 

dicos y enfermeras consultados en diez hos
pitales y lasmismas autoridades de la institu
ción. 

Elafiliado, aparte deaguardar meses yen 
ocasiones años para conseguir una cita se ha 
convertido en un frío expediente más... en un 
número, enfatizan losentrevistados. 

Elpaciente, sin importar sucondición so
cial, llega al consultorio y la comunicación 
con el especialista es muy breve. En la con
sulta externa, el promedio del tiempo que 
gasta el galeno con cada enfermo es de 4,5 
minutos, cuando en teoría lo recomendable 
deben serentre 15 y 35minutos. 

SALIDAS DE EMERGENCIA 
Si se reducen los días de hospitalización 

del paciente, las camas pueden ser usadas 
más rápido porquienes están en la larga fila, 

Precisamente ese es el objetivo de la ci
rugía ambulatoria, implantada en todos los 
centros hospitalarios. Su objetivo: reducir al 
máximo los días de hospitalización delospa
cientes, una de las alternativas implantadas 
para reducir el período deespera de losenfer
mos. 

Enel San Juan de Dios, porejemplo, pa
ra una operación de cataratas en los ojos, el 
paciente' ingresa a las 7 a.m. al quirófano y a 
las 5 p.m. yaestáen su casa. Solo el mes pa
sado hubo 22cirugías deestetipo. 

Desde hace tres meses, en el Nacional de 
Niños fumaron un convenio con médicos de 
la clínica deTibás; estos realizan diez opera
ciones de hernias porsemana o cirugías de la 
piel. 

Desde julio pasado los padres de familia 
tienen la opción de escoger en una clínica 
privada un cirujano, el hospital paga los 24 
mil colones quecuesta una operación delSe
guro Social y los gastos médicos corren por 
cuenta delpaciente. 

'¿Pero y qué pasa con las personas que 
no podemos pagar los honorarios de los mé
dicos?", cuestiona doña Elena Gutiérrez So
lano, madre de José Luis Montero Gutiérrez, 
de cinco años. El pequeño necesita una ope
ración en los oídos, pero su familia no puede 
costear los75 mil colones degastos adiciona
lesdelcirujano particular. 

La Caja tiene proyectado implementar a 
corto plazo dicha iniciativa en los 29 hospita
les del país, cuestionada también por losen
trevistados, quienes no la ven con buenos 
ojos, pero consideran que lo mejor es crear 
lasplazas depersonal quefaltan y renovar el 
equipo obsoleto de loshospitales. 

Se trata de sanar a esa persona que ha sido capaz de des
cargar su iraencontra de sus criaturas. Sedebe escarbar ensu 
pasado y darle la atención sicológica requerida. Se tiene que 

sancionar, pero también ofrecerle la 
oportunidad de rehabilitarse. Muchos 
padres y madres no explican en un 
primer momento cómo pudieron lle
gara situaciones violentas. Poco a po... por lo general una 
co, en su historia de vida, se va 

persona maltratada descubriendo quetienen ensuespalda 
reproduce este fenó un pasado tormentoso y que fueron 

maltratados deforma aún más cruel. meno en su círculo 
, Esta intervención a tiempo, es pa

familiar. De ahí la Im ra muchos especialistas, una de las sa
portancia de Interve lidas más importantes para frenar el 

cicloy para mejorar lacalidad de vidanir de doble vía en los 
familiar y porende de la sociedad en 

casos de maltrato. Es suconjunto. 
decir, se debe prestar Pero no solo el pasado de maltra

to da origen a la violencia contra losatención al maltrata
menores. La impunidad y lajustifica

do, pero sin olvidar a ción social son factores que tienen 
su agresor, ya que en gran peso en las situaciones de mal

trato infantil.muchos casos una In
Las agresiones que quedan sin 

tervención a tiempo castigo, quepara el caso colombianos,
 
logra morigerar y has son la mayoría, dan lugar a que se re


pita y se extiendan. Si la acción no
ta hacer desaparecer 
tiene sanción, sevuelve normal. 

conductas agresivas La aceptación social vade la ma
aprendidas. no con la impunidad. En la gran ma

yoría de loscasos losgolpes hacia las 
hijas o los hijos son justificados con 
un "se lo merecía", "es insoportable y 
hay que enderezarla o enderezarlo". 
Muchas personas consideran que si 
entre peleas de cónyuges no se deben 

meter los particulares, menos en el castigo contra los hijos. 
Las abuelas decían: "cada cual sabe como manejar sus ove
jas".El entorno social y familiar ha sido complaciente y tole
rante con el maltrato hacia niños y niñas y hacia las mujeres. 
y en el caso colombiano, porla debilidad delEstado, lajusti
ciaprivada hace carrera. 

En Colombia, hasta hace pocos años, se elevaron a delito 
las agresiones contra los niños. La Constitución, modificada 
en 1991, contempló envarios apartes laprevención de maltra
to infantil y la proteccion de los derechos de niñas y niños. El 
artículo 44de losDerechos y Garantías expresa que son dere
chos fundamentales de los niños: "La vida, la integridad físi
ca, la salud y la seguridad social y la alimentación 
equilibrada". Y se afirma además, que los menores serán 
"protegidos contra cualquier forma de abandono, violencia fí
sicao moral, secuestro, venta y abuso sexual". 

Las autoridades, hasta entonces, estaban con las manos 
atadas, yaquesinuna legislación clara erapoco o nada loque 
podían hacer. Las herramientas legales les dan ahora los ins
trumentos para actuar pero, en muchísimos casos, siguen sin 
intervenir. 

._.
 
~~
 

Las Comisarias de Familia son instancias nuevas en el 
país. Poco a poco se van consolidando como la mejor alterna
tiva para resolver los conflictos familiares y no terminar en 
agresiones físicas o verbales, que resultan muy costosas. 

Los servicios de salud, como ya se mencionó, fueron por 
muchos años tolerantes con el maltrato. Se daban varias raro
nes y no todas con igual peso. En muchas oportunidades por 
ignorancia y en otras porcomodidad. Nose indagaba mucho 
para no darse cuenta de que la fractura, la quemadura o los 
moretones noeran accidentales sino queeran provocados. Po
co a poco la situación ha ido cambiando y ahora, casien todo 
el país, el personal médico y paramédico realiza una labor de 
investigador policial ante cualquier sospecha demaltrato. 

COMPLICIDAD 
La complicidad de la sociedad ha ido de la mano de la 

complicidad familiar. Lamadre, engeneral, nose atreve a de
mandar a suesposo y viceversa. Uncaso reseñado enel diario 
El Tiempo del 21 de septiembre de este año informa lo si
guiente: "El pasado 23 de julio, una niña de 3 años ingresó 
gravemente herida a urgencias del Hospital La Misericordia: 
su padre, en concepto de los médicos, la había golpeado bru
talmente. El Centro asistencial, asegura la Procuraduría, no 
informó oportunamente a las autoridades sobre el caso. La 
menor se recuperó y salió delHospital. Días después, la niña 
fue nuevamente internada en ese centro de salud con múlti
ples lesiones, que una vez más le había causado su padre. Sin 
embargo, sin que la chiquilla se hubiese recuperado plena
mente, su progenitora decidió sacarla clandestinamente del 
centro asistencial para proteger al agresor. La madre de la ni
ña se dio cuenta de quelas autoridades estaban investigando 
al padre por maltrato infantil y presunto abuso sexual, y para 
evitar que fuera detenido, escondió a la niña. 

El 27 de agosto, la chiquilla fue, una vez más, internada 
de urgencias en el mismo Hospital. Supadre la había golpea
donuevamente, estavez a talpunto quele provocó una explo
sión craneana quela llevó a la muerte". 

Este caso, pordesgracia, no es singular. Los médicos de 
eseHospital y deotros localizados al surde la ciudad, relatan 
historias tan dramáticas como esa. Unobrero, cuenta unmédi
co, ante el llanto persistente de su hijo de tres meses, lo sacó 
de la cama y lo arrojó al piso de asfalto, provocándole la 
muerte. Su esposa inventó diferentes historias hasta que por 
fm confesó la verdad. 

Para muchos expertos consultados estecuadro decompli
cidad sugiere niveles de temor y de vulnerabilidad muy gran
des. Una madre ve a su hija (o) agredida (o), llora y se 
entristece, pero siente pánico de perder su marido y sobre to
do de exponerse a su violencia una vez haya quepagado por 
sucrueldad. 

En el abuso sexual contra las menores, esta complicidad 
se agrava. La experiencia y el registro de los casos ha deter
minado queel agresor sexual es en el 98% de loscasos el pa
dre o padrastro, o un tío o primo. Es decir, un familiar 
hombre. La reacción más generalizada es la de que muchas 
mujeres, en unprimer momento, consideran quesus hijas, hi
jos, mienten y que son perversos. Se sienten doblemente en
gañadas, prefieren noindagar demasiado. 
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Cuando comprueban el abuso por parte de su marido se 
convierten en suscómplices. Noseatreven a destapar lasitua
ción. Nosoloportemor a lajusticia sino porque una demanda 
laspone en evidencia frente a sunúcleo familiar y social. 

Peroel maltrato sexual nose limita a violaciones de niñas 
-es lo máscomún- sino queson muchas las niñas y los niños 
que por razones económicas deben vender su cuerpo desde 
temprana edad. En Bogotá, así como en otras ciudades gran
des, es común encontrar en las zonas de tolerancia (lugar don
de se concentran las prostitutas) niñas desde los 9 años 
ejerciendo este oficio. Otro fenómeno reciente es el de mu
chos jóvenes que han encontrado en la prostitución una posi
bilidad para no morirse de hambre o volverse pordioseros. 
Para muchos el SIDA no es problema. Como dijo un mucha
chode 16años en unaentrevista reciente de televisión: "si me 
contagio de SIDA de malas, pero mientras llega esemomento 
estoy viviendo como un ser humano, antes vivía como unani
mal". 

El Nobel de la 
Literatura Gabriel 
García Márquez, 
hizo célebre unale
yenda de la Costa 
que contaba como 
una abuela desal
mada le había he
cho pagar a su 
nieta, el incendio 
que ella provocó a 
su casa, prostitu
yéndola. La llevaba 
de pueblo en pue
blo y la ofrecía al 
mejor postor du
rante jornadas de 
ocho horas. Al po
co tiempo que ha
bía recolectado el 
pago siguió "ven
diéndola", porque 
le resultaba exce
lente negocio. El 
cuento se llama 
"Laincreíble y tris
te historia de la 
cándida Erendira ySon muchas niñas y muchos niños que no 
su abuela desalmapueden estudiar, ni jugar porque deben 
da". Como suele 

cumplir jornadas extenuantes de trabajo. suceder enAmérica La
tina la realidad sobrepa
sa a la ficción y son 
muchas las historias 

quesedan similares a esa.En cuanto a lapoblación de riesgo 
inminente, como lo señala la socióloga Nora Segura Escobar 
en su estudio "La Prostitución Infantil y la Educación en Co
lombia", se encontró que solo en Bogotá existen 27.000 hijos 
de la prostitución. Asímismo, determinó que, también, en Bo
gotáse podían contar entre mildoscientas niñas entre los9 y 
14años dedicadas a la prostitución callejera. 
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El comercio sexual de adolescentes es, pues, otras de las 
cabezas deestemonstruo. Sin duda, unade lasmáscrueles. El 
abuso sexual en muchos casos va unido con la muerte y con 
agresiones ñsícas y verbales. En el país, dos casos recientes, 
han despertado unacadena de protestas y de ira. Una niña de 
ocho años queentró a unaEstación de Policía en busca de su 
padre fueviolada y asesinada, a comienzos de año. Aún nose 
conocen responsables. Otra niña de 11 años que huyó de su 
casa, en el campo, porla pobreza enque vivía, al llegar a Bo
gotáse dirigió a unaEstación de Policía. Un teniente la llevó 
a un motel, después de haberle dado trago, y la violó. La niña 
regresó a su casa y entabló la demanda corespondiente en 
compañía de su madre. El tenienente ofreció cien mil pesos 
(120 dólares) a cambio de silencio. Ni la hija ni la madre 
aceptaron. 

Estos casos muestran unapésima imagen de quienes fue
ron por tiempo los ídolos de los niños, sus modelos paraimi
tar. Cada día son más los casos que comprometen a las 
autoridades en asesinatos de menores y que por lo tanto los 
ponen en el banquillo de los acusados. Hacen parte delgrupo 
de agresores y maltratadores dela niñez. 

VIDA DURA 
Para cientos de niñas y niños enColombia, como en otros 

países de América Latina, cuando se les pregunta quéquieren 
sercuando sean grandes responden: ser niñas o niños, ya que 
su infancia selesha sido negada. Muchos padres y madres de
searían otrasituación pero susescasos recursos no lespermi
ten esa posibilidad. Así que a los pocos años, el menor es 
obligado a convertirse en productor. 

Losgobiernos le han metido el hombro a estasituación y 
se hadeclarado, como en el caso de Colombia, queun menor 
de 14años tiene queobtener unalicencia en el Ministerio del 
Trabajo, a fin deregularizar y hacer menos peligrosa y onero
sa esa función cuando por obligación la deben asumir. Sin 
embargo, lospatronos se laarreglan paranopasar esetrámite. 

Las flores sonuno de nuestros productos de exportación. 
Eneseramo hahabido mucha mano de obra infantil y femeni
na.Hacealgunos años los inspectores del Ministerio delTra
bajo fueron avisados de la gran cantidad de menores 
trabajando, sinprestaciones, sinsalario mínimo legal y obvio, 
sinelpermiso correspondiente. Lavoz se fue pasando y cuan
do llegaban losinspectores, los dueños de los cultivos metían 
a los niños y a las niñas entre los refrigeradores paraque las 
autoridades no los encontraran. En esta actividad productiva 
gracias a laacción estatal nose volvió a contratar niños. 

A pesar de esta conquista, el panorama en este aspecto 
tampoco es demasiado alentador. Son muchas niñas y muchos 
niños queno pueden estudiar, nijugar, ni soñar porque deben 
cumplir jornadas extenuantes de trabajo. Venden frutas, lim
pian vidrios, cargan mercados, trabajan en las minas y en el 
campo. 

EL ABANDONO 
Como el aborto noestálegalizado en Colombia, como ha

ce falta una mayor educación sexual, como el peso de la igle
sia católica es todavía muy grande y como la pobreza se 
agudiza, sonmuchas las mujeres y los hombres queprefieren 

En los hospitales nacionales 

9000 AGUARDAN CIRUGIA 

Espera de hasta dos años 

Ante la carencia deaire acondicionado ydeventiladores, doñaBernarda
 
Duarte Castro, de57años, se refresca con un periódico enelhospital
 

Tony Fac/o deLimón.
 

Fueron 565díasde fuertes dolores. Cada 
vez que originaba el insoportable malestar 
volvía... 

Don Isaac Arias González, de 75 años, 
esperó año y medio para recibir unacirugía 
en la próstata en el hospital San Rafael de 
Alajuela. 

Durante los últimos meses el malestar 
erainsoportable. Con losahorros, fruto desu 
trabajo -laboraba como guarda en una em
presa, sacó 60.000 colones para pagar un 
médico privado que le recetó alivio tempo
ral. Luego sus medicamentos se agotaron y 
el dinero también... 

Don Isaac tuvo un gramo de suerte al 
coincidir el término de su receta con la cita 
paralaoperación el pasado 2 dejulio. 

Pero, para los costarricenses de la zona 
rural, la espera es mucho más prolongada. 
Tienen problemas de transporte, y ello difi
culta el acceso a losservicios delSeguro So
cial. 

Doña Teodora Carrillo Castillo, de 42 
años, vecina de Sámara de Nícoya, Guana
caste, aguardó casi el doble quedon Isac pa
ra queun oftalmólogo le quitara los dolores 
en sus ojos. 

Hizo fila durante ocho meses a fin deob
tener una cita con un médico general en la 
clínica de Nicoya; de ahí el galeno la refirió 
al hospital Dr. Enrique Baltodano, de Libe
ría, donde esperó añoy medio. 

"Jamás hubiera pagado un médico priva
do; lo que gana mi marido en el campo es 
muy poco", dice mientras se sostiene la bar
billa, sentada en una banca de la saladees
pera de la consulta externa de cirugíadel 
hospital líberiano, 

En los 29 hospitales del país ocurre lo 
mismo. Solo en los cuatro más importantes, 
los llamados nacionales: San Juan de Dios, 
Calderón Guardia, Nacional de Niños y Mé
xico hay una presa de 9.000 personas espe
rando unacirugía programada. 

VENGA DENTRO DE... 
El Nacional de Niños y el San Juan de 

Dios son los hospitales queacumulan el em
botellamiento más grande de enfermos can
sados de su vía crucis. En el primero hay 
6.000 pequeños en esasituación, y para reci
bir una operación de ortopedia u otorrinola
ringología un chiquito debe aguardar porsu 
lecho, enpromedio, unos o dosaños. 

En el San Juan de Dios, el número llega 
a 1.600 y para operarse de algún mal de los 
ojos losasegurados aguardan de tresmeses a 
unaño. 
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Ya lajuntadirectiva de la CajaCostarri
cense de Seguro Social (CCSS) aprobó una 
licitación por 1 millón de colones para la 
compra de 15 gastroscopios. Sin embargo, 
debido a los trámites burocráticos la entrega 
porlo menos durará ocho meses. 

Los contrastes entre los hospitales tipo 
A (Nacional de Niños, San Juan de Dios, 
Calderón Guardia y México) y los de más 
no son exclusivos de Costa Rica. De acuer
do con una evaluación sobre la salud en 
Centroamérica, que hizo el especialista nor
teamericano John J. Freiberger, éste es un 
mal típico de toda la región, donde seprefie
re atender a pacientes con enfermedades en 
estado avanzado, a un costo altísimo parael 
sistema hospitalario, y se descarta la medici
napreventiva, quees mucho másbarata. 

RESENTIMIENTO 
En nuestro país hay una categorización 

de hospitales: los nacionales son los encar
gados de brindar atención de acuerdo con 
una división geográfica y a su vez poseen 
más especialistas para realizar tratamientos 
de mayor complejidad. Luego siguen losre
gionales que pueden o no efectuar operacio
nes mayores como cirugía cardiaca y, por 
último, están los periféricos o rurales con 50 
a 250 camas atendidos por médicos genera
lesy pocos especialistas. 

Sin querer el modelo vigente también 
condujo a crearpacientes de primera, segun

da y tercera categoría, lo cual es inconcebi

ble, en unsistema de seguridad social quede


. be proteger a todos por igual, sostienen los
 
especialistas. 

Con esa afirma

ción coinciden los
 
doctores Wálter Goe
bel Prestinary, direc


La crisis detor del Tony Facio;
 
José Ramón Murillo personal,
 
Barrantes, jefe de Ci
 equipo e In
rugía del hospital li

fraestructuraberiano; Farael 
Gamboa Acuña, di- carcome a 
rector interino del los 29 hospi
Monseñor Sanabria, y 
sus compañeros tales del Se
Eduardo López Cár guro Social. 
denas, jefe de Emer

Pero la paugencias, y Mario 
Bonilla Jiménez, jefe perlzaclón 
de Consulta Externa, es tres ve
así como 20 enferme

ras pertenecientes a ces mayor
 
varios centros médi
 en los rura
cosrurales. 

les.
"De San Ramón 

de Alajuela- para acá 
somos una Costa Rica 
diferente; los recursos 
no llegan", agregan losmédicos puntarenses. 

No existe tal empobrecimiento en los 
hospitales rurales, aseguran el presidente eje
cutivo de la Caja, Dr. Elías Jiménez Fonseca, 

y el gerente médico, Dr.Eduardo Sánchez Jo
vel. Loqueexiste es unadivisión de priorida
des paracada centro médico, algo normal en 
unpaíssubdesarrollado como Costa Rica. 

Pero en los hospitales metropolitanos 
también hay quejas por la falta de presupues
to. En el Max Peralta, de Cartago, en enero 
del año pasado conbombos y platillos lasau
toridades inauguraron siete salas de cirugía. 
En aquel momento, los ingenieros de la 
CCSS manifestaron que eran los quirófanos 
más modernos del istmo. 

Pueden ser ultrasofisticados, pero están 
vacíos. No tienen lámparas, mesas ni instru
mental para entrenarlos. En consecuencia se 
realizan en tres salas de operaciones peque
ñas,quenodan abasto paraatender a una po
blación de380.000 habitantes. 

Como unsigno de quelos sabios y losre
cursos se quedan en la capital, vieron la ma
yoría de los entrevistados la asignación de 25 
millones de colones que el mes pasado hizo 
la Caja para reparar los 18 quirófanos del 
México. Estas salas permanecen en el suelo 
desde el terremoto deabrilde 1991. 

Los altos funcionarios de la avenida se
gunda, sentados en su lujosa oficina, desco
nocen las necesidades reales de los hospitales 
que están fuera de San José, afirman los en
trevistados. Al mismo tiempo imploran una 
justa reforma del sistema -en aras de erradi
car los contrastes señalados-, más personal, 
másequipo y una mejor planificación de los 
recursos. 

abandonar a sus hijos a verlos morir de hambre o de enferme
dad. Pero hay másrazones. En Colombia, la violencia políti
ca, el narcoterrorismo, ha convertido a cientos de mujeres en 
jefes de hogar, ha dejado muchos huérfanos y ha obligado a 
otras(os) niñas (os) a huir de sus hogares anteel peso de una 
existencia en pánico, temor y zozobra. Todos ellos hacen par
tedelgrupo de niños y niñas abandonados, losquedeambulan 
por otras ciudades y tienen a las calles o a los puentes como 
sus casas. Que se arropan con periódicos o cobijas viejas y 
que casi siempre inhalan pegante boxer para sentirse en otro 
planeta y podersobrevivir. 

Este cuadro ha desbordado la capacidad institucional, 
unos pocos son atendidos por el Instituto de Bienestar Fami
liary por entidades nogubernamentales laicas y eclesiásticas. 
El número de menores sin atención de ninguna clase es muy 
alto. Es porello,queColombia se haconvertido enunprovee
dor inagotable de niñas y de niños para las adopciones. Los 
hay de todas lasedades, de todos loscolores. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la instan
cia gubernamental encargada de la protección de menores, 
realiza esfuerzos ingentes por albergar y proteger a estos ni
ños y niñas. 

Ante la poca adopción por parte de los colombianos ha 
optado por darlos a extranjeros que, en la mayoría de los ca
sos,resultan ser padres excelentes. Estapolítica, queha veni
do creciendo sin ser deliberada, ha traído una consecuencia 
nefasta: muchas (os) de ellas (os), añoran ante su situación 
precaria y miserable, unos padres sustitutos. Muchas (os) de 
ellas (os), entrevistados en los hogares de bienestar admiten, 
que desean con vehemencia unos padres monos y ricos que 
lesden muchos juguetes, buena comida y ropay claro algo de 
cariño, Ellos a cambio prometen portarse bien. 

Los padres que abandonan, por su parte, consideran que 
están haciendo lo mejor para sushijos. A costa de sudolor los 
entregan, a fin de procurarles bienestar. Seda también, en me
norescala, la situación dequeel Estado -a través deJueces de 
Menores- suspende la patria potestad anteabusos reiterados y 
graves. Pero la filosofía de las instituciones de bienestar es la 
de procurar devolver los hijos a suspadres, una vezquese ha 
ayudado sicológicamente a la familia. 

En general, estas formas de maltrato son patrimonio ex
clusivo de sectores sociales en miseria y en pobreza. En otros 
estratos sociales también se maltrata, pero en forma distinta. 

NO ESTAN TODOS LOS QUE SON 
Cuando se habla de maltrato se tiende unacapade silen

cio sobre formas sutiles como la discriminación, el abandono 
parcial, la ridiculización, la indiferencia. Estas formas de mal
trato nose denuncian y solo se expresan en losconsultorios de 
losterapistas de familia o se hacen públicas en lossofás de los 
siquiatras. 

Cuántos hombres y mujeres al realizar un inventario pro
fundo de sus vidas señalan que fueron torturados sicológica e 
'intelectualmente en su niñez. Cuántos niños y niñas repiten 
historias de abandono parcial de sus padres, quienes prefieren 
los clubes a sus hogares. O trabajan tantas horas al día que 
cuando llegan a sus casas quieren descansar y solo se permi
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ten unbeso o una caricia queno lesquitemucho tiempo. Cuál 
es la proporción de horas frente al televisor de miles de niñas 
y de niños en relación con horas compartidas con suspadres. 
Cuántos niños y niñas recurren al suicidio como única salida a 
su soledad. Cuántos jóvenes se vuelven hipocondríacos a fin 
de recuperar a suspadres. La listade agravios diferentes a los 
físicos podría hacerse interminable. 

Por interminable, sin embargo, los agravios contra estas 
niñas y estos niños no puede quedarse en eso: en un listado. 
Para las personas que trabajan en este campo, este maltrato es 
tan letal como el físico, ya que este maltrato compromete se
riamente la personalidad del individuo distorsionándola y 
mermándola. 

Este maltrato no escandaliza y muchas veces se ve como 
paranoico. La sicóloga Isabel Cuadros repite en susconferen
ciasy entrevistas queel maltrato quedeja señal física se inter
viene y puede curarse. Pero, que este otro maltrato sutil e 
imperceptible casi nuncase detecta, a menos quela persona lo 
haga expreso. Asegura, además, que existen conductas que 
porsersocialmente nocondenables nose consideran maltrata
doras: fumar en presencia de menores, colocar a niñas y a ni
ños en los asientos delanteros de los automóviles, no tenerlos 
en cuenta a la hora de elegir vivienda, permitirles correr ries
gosinnecesarios parasu seguridad, etcétera. 

El maltrato infantil se presenta de diferentes formas. To
dasy cada una de ellas comprometen de manera gravela inte
gridad física y emocional de mujeres y hombres del futuro. Su 
crueldad retratan una sociedad descompuesta y la fragilidad 
de lasinstituciones encargadas de la protección de la niñez. 

Es, pues, el maltrato infantil uno de los problemas más 
graves en contra de la infancia. La familia, es el espacio que 
más maltrata, pero no el único. La escuela, los medios masi
vos de comunicación, la publicidad, la seguridad social y las 
autoridades son también espacios que maltratan a niñas y a ni
ños, 

Como se dijera al comienzo sacar el maltrato infantil de 
las cuatro paredes de la casa ha sido uno de los avances para 
contrarrestar y frenar su avance. El escándalo público asocia
do con una acción punitiva y educativa, son en una primera 
etapa, las piedras escenciales sobre las que se construirán las 
bases de una sociedad más tolerante y feliz. 

Ojalá en todos los países del mundo se ponga en ejecu
ción y se consoliden los Planes de Acción en Favorde la In
fancia, concebidos por Naciones Unidas y aceptados por más 
de 140 Jefes deEstado, en laqueseha llamado, la "Década de 
la Esperanza"(l99l-20oo). Estos planes buscan mejorar las 
condiciones de vida de jóvenes menores de 18 años y de las 
mujeres gestantes y las lactantes, dándole prioridad a aquellos 
sectores de la sociedad queviven en miseria. 

Dentro de estos Planes laProtección Especial es, sinlugar 
a dudas, uno de los componentes más importantes. La des
composición social no solo se debe, han concluido losinvesti
gadores sociales, a condiciones de miseria sinoa un deterioro 
profundo de lasrelaciones familiares. En donde el respeto y el 
.amor han sidosustituidos porviolaciones y odios. 

La niñez merece un futuro y son sus padres quienes en 
primer término tienen unaresponsabilidad enorme hacia ellos. 
Pero el Estado y la sociedad también son responsables. O 
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lER. PREMIO. TEMA: "Lacrisis dela ecología social urbana y las administraciones municipales" pero eso no es así,Uno tiene la oportunidadHOSPITALES Y PACIENTES 
de ejercer dignamente suespecialidad", enfa

DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE: 
La Opción Municipal 
Gustavo Isch Garcés
 

DE SEGUNDA 

Fuera de San José faltan 53 
especialistas en medicina, 
mientras que en la capital el 
déficit es de 76. 

"¿A usted le gustaría venir a parar aquí? 
A mí, no. ¡Jamás!" Pregunta, luego hace una 
pausa y responde así, indignado, el jefedeci
rugía, Dr. José Ramón Murillo Barrantes, del 
hospital Dr.Enrique Baltodano, de Liberta. 

Señala a cuatro pacientes que estaban en 
los pasillos en angostas camillas. No había 
espacio parainternarlos. 

Mientras tanto en Emergencias (el lo. de 
juliopasado) seis moscas no dejaban en paz 
a don Santiago Araya Salas, de 90 años. El 
estaba en la camilla de la ambulancia en que 
fue transportado; permanecía en un pasillo 
porque no había lugar para acomodarlo en 
una cama delservicio. 

Un mar de diferencias divide loshospita
les del área metropolitana y del sector rural. 
Los niños liberianos a quienes se ha practica
do una cirugía no tienen un especialista en 
pediatría quevele porsu recuperación, mien
tras quelosjosefinos poseen uno, y si el caso 
es muy delicado, dos. 

De hecho, la mortalidad infantil es supe
rior en el área rural que en la metropolitana. 
En San José, es de un 14 por cada mil; en 
Puntarenas, de 17,7 por mil; en Guanacaste, 
de 18,6 pormil, yen Limón -lamás alta- lle
ga a 18,8 por cada millar, según datos de la 
Dirección General deEstadística y Censos. 

La crisis de personal, equipo e infraes
tructura carcome a los 29 hospitales del Se
guro Social. Pero la pauperízacíón es tres 
veces mayor en losrurales, taly como sedes
prende de una investigación efectuada porLa 
Nación enjunio. 

Desde losconserjes hasta losmédicos de 
los hospitales Dr.Enrique Baltodano, de Li

beria, Dr.Tony Facio, deLi
món, el Monseñor Sanabria, 
de Puntarenas, San Rafael 
de Alajuela, San Vicente de 
Paul, de Heredia, y Max Pe
ralta, de Cartago, están con
vencidos de que su trabajo 
es de primera categoría, pe
ro nolascondiciones en que 
laboran. 

En las zonas alejadas 
faltan 53 especialistas en 
medicina: encontraste, en el 
área metropolitana solo se 
requieren 16. 

"Los sabios y los recur
sos se quedan en San José", 
advierten los directores y el 
personal médico de los cen
tros hospitalarios de Limón, 
Liberia, Puntarenas, Carta
go,Heredia y Alajuela. 

Aparte de la carencia de 
recursos y personal, según 
los entrevistados, existen 
prej uicios contra el trabajo 
que se realiza fuera de la ca
pital. 

"Los médicos creen que 
venir aquí es como estar de 
vacaciones, quenose trabaja, 

tiza el Dr. Mario González Quijano, pediatra 
delTony Facio. 

Como alternativa, en los centros hospita
larios de Liberia y Puntarenas se han tenido 
que firmar convenios con las universidades 
de Guadalajara, Puebla y la Nacional Autó
noma de México (UNAM) para recibir estu
diantes que cursan en el último año de la 
carrera. 

En el hospital de Liberia el próximo año 
ingresarán 14y en el de Puntarenas cuentan 
yaconsietemexicanos. 

DIFERENCIAS ABISMALES 
.' 

Marta Sánchez Sánchez, de 46 años, tie-
ne un cáncer avanzado. Con sus piernas y el 
tronco inmóviles, esta mujer nativa y vecina 
de Doña Ana, Puntarenas, debe viajar en am
bulancia cada dos semanas al hospital Méxi
co para recibir quimioterapia. 

El viaje de hora y media, del Monseñor 
Sanabria al México, es sumamente pesado, el 
vehículo es muy estrecho y en el camino su
ben hasta diez enfermos, diceellamisma con 
dolor. Cuando la salida es a las7 a.m., el re
greso no se produce sino hasta 12horas des
pués. Es extenuante y agotador. 

Para los pacientes que reciben quimiote
rapia es inconveniente hacer esos viajes por
que después de un tratamiento ya de por sí 
pesado quedan "maltratados", asegura la en
fermera Sandra Morales Cabalceta, delservi
ciode Oncología enPuntarenas. 

Morales CabaIceta y dos médicos más 
han recibido entrenamiento para efectuar la 
quimioterapia en el hospital regional e, inclu
sive, se habilitó un salón para ser usado con 
estos fines. El costo de equipar y poner a 
funcionar este servicio es de 5 millones de 
colones. Peroesté año, como ha ocurrido en 
los últimos dos, tampoco la Caja presupuestó 
esacantidad, a pesar deestacifranoequivale 
ni siquiera al 1 por ciento (0.004 por ciento) 
delpresupuesto general de la institución, que 
llegara a los 115.000 millones decolones. 

Mientras que en los hospitales llamados 
nacionales se realizan procedimientos de alta 
tecnología médica, como trasplantes de ri
ñón, hígado y corazón, en el resto trabajan 
con las uñas. En los de Liberia y Limón tie
nen dos años de solicitar a las oficinas cen
trales un gastroscopio (aparato para examinar 
precozmente el cáncerde estómago) y ten
drán queesperar porlo menos unañomás. 

LA ERA URBANA 
Los asentamientos humanos y en especial las grandes 

aglomeraciones urbanas contribuyen de modo importante a la 
degradación ambiental y al agotamiento de los recursos. La 
urbanización mundial es uno de los fenómenos que mayor 
atención reclama actualmente de la comunidad internacional. 
Casi la mitad de la población del mundo ya es urbana, y en 
América Latina se estima que hacia finales del milenio, más 
de las dos terceras partes de sus habitantes (340 millones de 
personas) residirán en unas dos mil localidades urbanas con 
población superior a los 20.000 habitantes, y que más de la 
mitad de la población citadina se localizará enalrededor de46 
grandes áreas metropolitanas. En el año 2.000, 13 de las 15 
megápolis estarán ubicadas en países pobres y al menos dos 
de lasprincipales serán latinoamericanas. 

GUSTAVO ISCH GAReE5, ecuatoriano. Lic. en Comunicación Social Las 
fotos que ilustran este artículo fueron enviadas junto al mismo. 

El crecimiento poblacional ha venido acompañado de una 
urbanización de la economía en la región, fomentando el de
sarrollo de centros regionales, aumentando el número de ciu
dades que demandan mejor infraestructura y servicios 
eficientes, por lo quese ha vuelto imprescindible undesarro
llo de los15mil municipios queaproximadamente existen en 
el continente. Esto supone su transformación en verdaderos 
gobiernos locales, paraasegurar quela productividad de estas 
ciudades crezca y se mantenga, sin desatender a los máspo
bres y bajo condiciones de sustentabilidad ambiental adecua
das. 

Sinembargo, este último propósito choca con serios obs
táculos. La era urbana muestra unadramática disociación en
tre el ritmo de crecimiento de la población y el ritmo de 
desarrollo económico. La dotación de equipamientos y servi
cios, responsabilidad básicamente municipal, es altay perma
nentemente deficitaria a consecuencia de la hegemonía 

Santiago Araya Salas, permaneció un dfa entero 

en la camilla de la ambulancia porque no había 

espacio enemergencias. 
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As( lucen las 18 salas de 

clrug(a delhospital MéxI
co. Después de dos años 

y medio la CajaCostarrI

cense de Seguro Social 
(CCSS) aprobó c.25 mi

llones para repararlas. 

Desde abril los cirujanos del hospital de 
Puntarenas handejado de practicar 15opera
ciones; por el momento solo efectúan inter
venciones de emergencia. Los siete 
quirófanos se descompusieron en abril del 
añoen curso, y debido a las altas temperatu
ras de la provincia (que lle~an a registrar 
hasta 35 grados centígrados), el trabajo, en 
tales condiciones, podría propagar infeccio
nes. 

En el San Juan de Dios, donde se reali
zan 80círugías diarias, el aireacondicionado 
dedosquirófanos tampoco sirve. 

Pero lo másgrave es quepor ejemplo, en 
el hospital México no funcionan los equipos 
que permiten diagnosticar precozmente el 
cáncer de estómago. En el mundo, Costa Ri
ca ocupa el segundo lugar en incidencia de 
dicha enfermedad, después de Japón. 

"Como el aparato no sirve, es demasiado 
tarde cuando el paciente llega al quirófano 
paraquelos cirujanos leextraigan la parte de 
los tejidos del estómago afectados por el 
cáncer", se lamentó el director del centro 
hospitalario, Dr.Matías Quesada Hernández. 

Debido a la carencia de equipo, en 1990 
el 95 por ciento de los enfermos de cáncer 
estomacal que llegaron a los hospitales na
cionales no tenían oportunidades reales de 
superar el padecimiento con una interven
ciónquirúrgica. 

En el mismo Holiday Inn-como le dicen 
losmédicos de la zona rural al hospital Méxi
co- desde hace dosaños y medio los 18qui
rófanos, escenarios de los dos primeros 
trasplantes de corazón en el país, están en el 
suelo. Las operaciones improvisadas, en lo 
queantes eran salones para pacientes sinaire 
acondicionado. Yestohaprovocado lareduc
ción de las camas: de las 630 que posee el 
centro, solo seemplean 520. 

La crisis económica de la década pasada 
es el escudo de la CCSS para explicar la falta 

. de equipamiento en la institución. Portal mo
tivo se disminuyó el presupuesto destinado a 
la compra de materiales y suministros de la 
entidad aseguradora: en 1980 el 18,9 por 
ciento del gasto de la Caja se empleó en la 
adquisición de materiales y equipos; tres años 
después se redujo al 14 por ciento y así se 
mantuvo por una década. La década perdida 
enel sistema hospitalario. 

Apenas el añopasado eserubro comenzó 
a levantar cabeza con la asignación de un 
21,6 por ciento, 10 que todavía resulta insufi
ciente, admite el Dr. Jiménez Fonseca, presi
dente ejecutivo de la institución. 

Peroel problema noes únicamente la ca
rencia de recursos, sino la asignación que se 
hace deellos, coinciden losentrevistados. 

De acuerdo con datos de la dirección de 
Recursos Materiales de la Caja, en 1989 se 
habían presupuestado 739,5 millones decolo

nespara adquirir equipamiento, perodebido a 
politicas internas de "reorientacíón de recur
sos" no se utilizó el 13, 54 por ciento del to
tal. Un año más tarde la subejecución se 
agravó: de los519 millones de colones plani
ficados, el 37,23 porciento no fue empleado; 
y en 1991 la situación empeoró: de los 692 
millones de colones programados, se dejó de 
utilizar el 43,36 porciento. Peroes en 1992 y 
1993 cuando la disminución de fondos para 
este rubro se reduce al 50 por ciento (de una 
cifra de 1.000 millones de colones asignada 
en ambos años). 

Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero? 
Simplemente se usó en otras necesidades de 
la Caja, pues en el camino hubo retrasos bu
rocráticos con las licitaciones para la compra 
de materiales, entre ellos apelaciones de las 
casas oferentes. 

Toda esta maraña de líos solo se puede 
superar con una fuerte inyección económica, 
unida a una reforma integral del sistema or
ganizativo y administrativo de la Caja, inclu
yendo la despolitización de los miembros de 
la juntadirectiva, que desde hacedécadas no 
dinamizan la institución, según sostienen ex
pertos enplanificación de la salud. 

Pero si la situación es desesperante en el 
área metropolitana, en la zona rural es peor: 
"¿A usted le gustarla venir a pararaquí? A mi 
no, jamás", como expresó patéticamente un 
médico, enunhospital fuera de SanJosé. 

histórica de estados tradicionalmente centralistas en lo econó
mico y en lo político, cuya existencia parece haber llegado a 
su fin con los aires modernizadores y descentralizadores que 
soplan en la región. 

ESTADISTICAS QUE NADIE QUIERE 
ADMINISTRAR 

El daño social y material ocasionado por la permanencia 
de los modelos centralistas que acuñaron estados dueños de 
democracias inestables, muy afectos a la burocratización, al 
endeudamiento, ya la irresponsable explotación de susrecur
sosnaturales renovables y norenovables, es inconmensurable. 

En promedio, el desempleo y subempleo en la región lle
gaal 44% de la mano deobraactiva. 

Solo en Brasil, sobreviven 70 millones de desnutridos. En 
Colombia, Ecuador, PeI1í, Guatemala, Honduras, México, Pa
namá, Venezuela, la cifra supera la tercera parte de la pobla
ción. 

150 millones de latinoamericanos carecen de agua pota
ble. 

A causa de la pobreza, anualmente mueren un millón y 
medio de personas en la región; 700.000 son menores de un 
año. 

Al menos el 40% de las muertes queanualmente ocurren 
en América Latina, se evitarían, observando normas mínimas 
dealimentación, saneamiento, atención a la salud yprotección 
climática. 

El gasto social representaba el 10.8% del PIB regional a 
fines de los 70', lo queentonces yaera menos de la mitad del 
22% que en comparación, se destinaba también para el gasto 
social, en Europa. En 1983 yahabía descendido al 8% delPIB 
y la tendencia decreciente continúa. Desde el punto de vista 
del acceso a servicios básicos que garanticen una vida mini
mamente digna, es muy probable que los cuatro de cada diez 
latinoamericanos quese debaten actualmente entre la pobreza 
y la miseria extrema, nunca alcancen siquiera a cotejar su si
tuación, con la de los menos afortunados habitantes que en 
cualquiera de losprincipales paises acreedores de nuestra deu
daexterna, al menos tienen derecho a la nostalgia. 

Lasanotadas sonalgunas de lasestadísticas de lapobreza. 
Noobstante, lascifras, solo son éso. La pobreza nose entien
de,se sufre, se muere; porque la pobreza, mata. Dehecho, por 
ninguna otracausa se pierden tantas vidas enel mundo, y si la 
tendencia a la recesión económica a la que indefectiblemente 
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acompaña la sobreexplotacíón de recursos naturales, se man
tiene en América, lopeorestáaúnpor venir. 

Si elloocurre, seguramente lospobres delcontinente con
tinuarán innovando formas de estirar la vida, mientras gober
nantes y técnicos cuantifican su suerte. Peroel desarrollo, no 
es un problema de suerte, y nopor coincidencia, precisamente 
los paises más pobres son los que muestran mayor deterioro 
desuentorno ambiental. 

Pobreza, medioambiente y desarrollo en América Latina, 
son más que temas de moda para la agenda internacional; son 
las tres dimensiones indisolublemente unidas por el signo de 
unadesgracia crónica de vida, quesoloadmite uncamino pa
ra cambiar su actual sentido, por el del bienestar de la socie
dad y la preservación del medio que le ha servido de 
escenario. 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Para el primer mundo, la solución de los problemas ecoló

gicos viene de la propia técnica, puesto que los miran como 
un subproducto -no deseado- nacido del desarrollo industrial; 
para el tercer mundo, enfrentar estos problemas es cuestión de 
justicia y a la vezde técnica. Esun problema radicalmente po
lítico; un problema de pobreza y a la vezde desarrollo indus
trial. 

Los entornos de vida y de trabajo intolerables y cada vez 
peores de lospobres en loscordones de miseria querodean las 
ciudades y en las zonas rurales, con sus implicaciones en 
cuanto a sufrimiento humano, empeoramiento de la salud y 
una esperanza de vida reducida, son un determinante impor
tante de la pobreza. Por lo tanto el mejoramiento del entorno 
de vida y de trabajo de los pobres es una medida prioritaria. 
Pero a la vez, losasentamientos humanos grandes y pequeños 
son también zonas de oportunidades no aprovechadas: creati
vidad, crecimiento económico, comunicación, accesibilidad 
para la transferencia deconocimientos y unataque eficaz con
tralosdesechos, lacontaminación y la degradación ambiental. 
En Nuestra América, luchar contra las verdaderas causas de la 
pobreza significa, simultáneamente, luchar por preservar el 
medioambiente; en definitiva, luchar por la vida; detalle que 
por si solo se presenta más ilustrativo quecualquier estadísti
ca sobre deforestación, desertificación, pérdida de especies 
animales y vegetales, y otros indicadores que-porcierto lasti
mosamente- repletan yalos anaqueles de políticos e investiga
dores dentro y fuera delcontinente. 

La era urbana muestra una dramática disociación entre el ritmo de crecimiento de la 

población y el ritmo de desarrollo económico. La dotación de equipamientos y 

servicios, responsabilidad básicamente municipal, es alta y permanentemente 

deficitaria a consecuencia de la hegemonía histórica de estados tradicionalmente 

centralistas en lo económico y en lo político, cuya existencia parece haber llegado a 

su fin con los aires modernizadores y descentralizadores que soplan en la reglón. 
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La erradicación de la pobreza es un objetivo alcanzable. 

Existen los medios parapreparar y aplicar las políticas y para 
movilizar los recursos necesarios para satisfacer ese objetivo 
prioritario. 

Una conducción importante es la solución de la crisis de 
la deuda, cuyos efectos sobre las economías y el entomo de 
vida de las personas de los paísesen desarrollo son cada vez 
mayores. 

Los países industrializados deben cambiar pautas de con
sumo y producción que eviten el derroche, la devastación de 
recursos, la superficialidad y propendan al ahorro energético, 
la sustitución de los recursos no renovables por otrosrenova
bles,a la minimización de la producción dedesechos y la con
taminación. 

Por otro lado, las repercusiones ambientales indeseables 
del crecimiento de los asentamientos pueden tratarse e inver
tirse. Los asentamientos humanos pueden administrarse de 
modo ordenado y equitativo mediante unaplanificación y una 
administración participativa y consciente de losrecursos, en el 
marco de un sistema político y financiero descentralizado; es
te enfoque es válido para todas las funciones urbanas, tales 
como la utilización del suelo, la construcción, el abasteci
miento, el saneamiento de agua, la eliminación de los dese
chos, el transporte y el recreo; todas ellas, de competencia 
municipal. 

LA OPCION MUNICIPAL 
Es interesante mencionar que mientras en los países in

dustrializados las administraciones locales manejan, en pro
medio, más del 30% de los recursos financieros públicos, en 
América Latina este mismo indicador oscila en tomoal 10%. 
El rol de los municipios como agentes promotores del desa
rrollo de la región es de primer orden. Su vínculo con la co
munidad es por razones históricas y sociopolíticas mucho más 
cercano queel mantenido a duras penas conellaporel gobier
no central; además, el municipio está legalmente facultado y 
obligado a asumirgran partede la obra pública, liberando al 
gobierno central de esta compleja tarea. En efecto, al cabildo 
le competen de manera general, entre otras, las siguientes fun
ciones: dotación y mantenimiento de los sistemas de agua po
table y alcantarillado; y de alumbrado público; recolectar y 
procesar los residuos; controlar las construcciones; autorizar 
el funcionamiento de locales industriales, comerciales y pro-

Pobreza, medio ambiente y desarrollo en América 

Latina, son más que temas de moda para la agenda 

internacional; son las tres dimensiones 

indisolublemente unidas por el signo de una 

desgracia crónica de vida, que solo admite un 

camino para cambiar su actual sentido, por el del 

bienestar de la sociedad y la preservación del 

medio que le ha servido de escenario. 
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fesionales; construir, reglamentar y mantener caminos, calles, 
parques, plazas y lugares públicos; proteger y preservar el me
dio ambiente. 

De manera directa e independientemente de su eficiencia 
en el cumplimiento de estas obligaciones, todo municipio es 
responsable, en mayor o menor medida, de un impacto directo 
en el entorno, producto de las obras que emprende, como ya 
hemos visto, en condiciones extremadamente difíciles y en un 
medio ambiente severamente alterado. 

Satisfacer las aspiraciones al desarrollo de las personas de 
hoy en día y salvaguardar el derecho de las generaciones futu
ras a hacer lo mismo en entornos sanos y humanos es una ta
rea harto compleja, perofactible. 

Vivimos en un mundo donde un niño latinoamericano 
puede ser inmunizado contra la difteria, tosferina y tétanos 
con 1.50US dólares; puede ser tratado contrala infección con 
antibióticos por un dólar y rescatado de la muerte por deshi
dratación con una inversión no mayor a los 10 centavos de 
dólar. Aún así uno de cada veinte niños ecuatorianos -por ci
tar un ejemplo- muere a causa de estas enfermedades preve
nibles antes de cumplir el primeraño. 

Paracumplir consusresponsabilidades los municipios de
bensobreponerse, a másde los límites antes señalados, a sus 
propias deficiencias de manejo administrativo, financiero y 
técnico. 

EL FUTURO POSIBLE 
A pesarde 10 desolador que pueda antojarse el panorama 

precedente, Nuestra América también alberga importantes ini
ciativas que pretenden superar los problemas descritos, par
tiendo justamente desde una óptica en la que se privilegia el 
fortalecimiento de losgobiernos locales y municipales, por las 
ventajas ya señaladas queéstos poseen, en medio de procesos 
descentralizadores y de desarrollo democrático. 

Desde juniode 1981, La Unión Internacional de Munici
pios y poderes locales (lULA), acogiendo la iniciativa de la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), y de va
rios gobiernos locales e instituciones municipalistas de la re
gión, decidió crearun Capítulo Latinoamericano, consedeen 
Quito, capital de la República delEcuador. 

La lULA es una organización mundial representativa de 
los gobiernos locales, fundada en 1913 con el fin de apoyar a 
las administraciones locales en el mejoramiento de sus servi
cios y de la calidad de vida de las comunidades, estimulando 
laparticipación ciudadana y fomentando la cooperación inter
municipal. 

Al operar en América Latina, durante la última década, 
esteorganismo ha aprobado y desarrollado un sistema forma
tivo centrado en procesos de capacitación y asistencia técnica 
a municipios e instituciones de fomento municipal; abarcando 
la diversidad temática propia delámbito de gestión municipal, 
en el que se incluye, como señalamos antes, el cuidado del 
medio ambiente. 

Para lograrlo, el Capítulo Latinoamericano de la lULA, 
dispone de un Centro de Capacitación y Desarrollo de losGo
biernos Locales (CELCADEL), cuyas actividades de capaci
tación han beneficiado a aproximadamente 2.500 personas, 
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10. HOSPIT 
ALAJUELA· 
Personal 
Se necesitan 20 enfermeras y 30 auxiliares de 
enfermería 
Materiales y equipo 
Falta aire acondicionado en sala de partos, cin
co salas para preparar medicamentos, unidad 
de cuidados intensivos. 
Infraestructura 
Falta unidad para tratamie 
cuidado intensivo. 
Hacinamiento en los sal· 
gía, recién nacidos, 
toria y esterilización de 
Fuente: Visitas a los centros 

9.- HOSPITAL TONYFAC 
Personal 
Faltan 29 enfermeras, 30 
mería,ortopedista, radiói 
cardiólogo, neurólogo y 
Materiales y equipo 
Faltan 10 incubadoras, 21 
torios, 20 sillas de roe 
tos, aire acondicionad 
abanicos para los salo 
evacuadores (para paci' 

y¡>ara.
chones, 
30 cunas para. fe 
para-me 
Infr. 

6. HOSPITAL DR. ENRIQUE 
BALTODANO,LlBERIA 
Personal 
Déficit de 15 enfermeras, 20 auxiliares de en
fermería. 
Necesitan neurocirujano, cardiólogo, cirujano 
pediatra, ortopedista para niños. neonatólogo, 
otorrinolaringólogo, dermatólogo, patólogo, 
urólogo, oncólogo y gaslroenterólogo. 
Materiales y equipo 
Faltan 5 aspiradores de flemas para recién na
cidos. ropa, ventiladores en salones de interna
miento, gastroscopio, ultrasonido, cuatro 
incubadoras, tres monitores para cuidado inten
sivo y 20 cunas para recién nacidos. 
Infraestructura 
Hacinamiento en los salones de internamiento 
de pacientes, cuidados intensivos y consulta 
externa. 
Faltan lugares adecuados para que los profesio
nales se cambien de ropa. 

S.- HOSPITAL DR. RAFAEL A. 
CALDERONGUARDIA 
Personal 
Faltan 21 enfermeras. 40 auxiliares de enfer
mería, 42 asistentes de pacientesy 21 auxilia
res de quirófano. 
De 19 salas para cirugías solo se usan 11 por
que faltan enfermeras. 
Materiales y equipo 
No hay instrumentos para Cirugía de cadera y 
ortopedia. 
Todos los días hay escasez de ropa 
Infrae structura 
Hacinamiento en la cocina, emergencias, salas 
de consulta externa (planta vieja) y laboratorio. 

7. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, 
HEREDlA 
Personal 
Déficit de 10 enfermeras y 20 auxiliares de ene 
fermería, tres ginecólogos, tres médicos para 
emergencias, dos cirujanos y tres pediatras. 
Materiales y equipo 
Poca ropa 
Necesidad de dos camas con monitores para la 
unidad de terapia intensiva de emergencias, 
dos bombas de infusión (para contar gotas de 

{i!.M¡¡terialesy equipo 
'.~ultrasonidotiene 14ai\os y no funciona nor
malmente. 
J"reeuente escasez de ropa 
t;a mayoría del equipo es obsoleto. 
Infraestructura 
Hacinamiento en salones generales y en u 
de cuidados intensivos y laboratorio. 

En estado de coma... 

Infraestructura 
al mal estado de las 18 salas de cirugía 

rovisáron quirófanos -sin aire acondicio
nado- en salones de internamiento; en cense
cueneia, de 630 camas solo se usan 520. 

2. HOSPITAL MEXICO 
Personal 
Senecesitan 50 enfermeras y 30 auxiliares de 
enfermería 
Materiales y equipo 
Descompuesto el ultrasonido, los gastroscopios 
(para examinar el estómago) y el mamografo 
(para examinar los senos). 
Escasez de todo tipo de ropa 
Se necesita un aparato para examinar alteracio
nes en el cerebro. 

4. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
Personal 
Déficit de 70 enfermeras y 50 auxiliares de en
fermería 
De 19 salas de cirugía, solo se usan 15 por falta 
de enfermeras. 

3. HOSPITAL DR. MAX PERALTA, 
CARTAGO 
Personal 
Déficit de 42 enfermeras y 10auxiliares de en
fermería 
Hay 15 médicos interinos. 
Materiales y equipo 
Pedidos de medicina llegan incompletos. 

" quirófanos abiertos en enero de 1992, es
cíos pues carecen de instrumentos. 

Faltan dos mesas en sala de partos. 
Se necesita un gastroscopio. 
Infraestructura 
Cerrados los servicios de cirugía y medicina de 
mujeres por falta de enfermeras. 
Tres salones nuevos, abiertos en enero de 
1992, para internar niños operados, están sin 
usar por falta de camas y enfermeras. 
Desde 1980 se creó un centro para esterilizar 
equipos, pero no se usa por un error en el dise
ño de los planos. 

CHASQUI 48, abril 1994 53 



.-.
,,:;o
 
cia 29 enfermeras y 30 auxiliares en dicha Solo en el Tony Facío, el año pasado elIncluso en el hospital nacional de niños, 

el presente año la madre de un menor tomó especialidad para cubrir un área de 100.000 porcentaje de incapacidades de enfermería re
delpeloa una doctora y la tirócon fuerza al . pobladores. presentó el 37 por ciento del total reportado 
suelo. La señora, desesperada, también pedía Peroel déficit depersonal de enfermería por el hospital, es decir el doble del registra
curación inmediata parasu hijo. no es exclusivo de Limón, se trata de un fe doporel resto de los trabajadores. 

y es que la enfermedad comienza por nómeno nacional. Es mucho más rentable parala institución 
casa. Los 29 hospitales de la Caja Costarri En todo el paíssonnecesarias 843 enfer crear plazas que pagar horas extras, pero 
cense de Seguro Social (CCSS) se encuen meras y 1.089 auxiliares. existe un freno de gasto que se llama autori
tran en estado de coma. Atraviesan una Conesa brecha la atención de los enfer dad presupuestaria. El año pasado, la CCSS 
severa crisis de personal e infraestructura, y mos se dificulta, reconocen todos los entre solicitó la creación de 400 puestos de enfer
suequipo médico tieneunatraso de 20años. vistados. En el Max Peralta de Cartago meras, peroHacienda no loshaaprobado. 

En 1983 cadaempleado de la Caja'aten -cuyos servicios deben cubrir lasnecesidades Ante semejante bola de nieve que empe
día 351 consultas por año, pero en 1992 la de 320.000 habitantes-, para enfrentar el dé zó a crecer desde 1987 con la falta de 500en
relación erade 425,4 porcadatrabajador. ficit desde marzo ladirección tomó la radical fermeras, la Caja afirma no permanecer con 

Tal es la crisisque si no hay una fuerte medida de cerrar dos salones completos: ci losbrazos cruzados. 
inyección económica, dentro de dos años no rugía y medicina de mujeres. Según el presidente ejecutivo de la enti
habrá instrumental básico ni personal de La decisión trajo una cadena de conse dad, Dr.ElíasJiménez Fonseca, se han inver
apoyo paracurar. ~ cuencias: se redujo la disponibilidad de ca tido 1.500 millones de colones en la 

. Esa advertencia fue formulada por los mas en una tercera parte, pues pasó de 298 a formación en enfermeras en la Universidad 
directores de diez centros hospitalarios visi 200, además retrasó las citas para cirugía y de Costa Rica (UCR), en la Universidad Au
tados por un equipo de La Nación. Durante para internamiento. Ahora las mujeres están tónoma de Centroamérica (UACA) y en la 
mes y medio se efectuaron 50 entrevistas a incómodas pues fueron ubicadas en losservi Universidad Adventista. 
médicos, enfermeras, auxiliares de enferme cios de cirugía y de medicina de hombres Según proyecciones realizadas, cuando 
ría, pacientes, administradores y autoridades "Aquí no hay privacidad; cuando una se baja finalice 1993 las autoridades pretenden dis
de la Caja. Además se realizó una consulta de la cama, la gente pasa y hasta le ve las poner de 378 nuevas profesionales en enfer
bibliográfica, todo con el fin de hacer un partes íntimas", manifestó molesta doña Li mería. 
diagnóstico de la situación quecarcome a los diette Vega Barboza, de 35 años, vecina de Pero la solución real al problema se en
hospitales costarricenses. Cervantes, Cartago. cuentra todavía muy lejos: "¿Pero de qué sir


vegraduar personal si no existen lospuestos?
 
ENFERMERAS ESCASAS DOBLE FILO ¿Hasta qué punto somos irresponsables?" se
 

cuestiona la Leda. Lilliana Picaso Espinoza,
Como todos los días, la enfermera María Parasaliradelante la salida ha sido pagar 
directora de la Escuela de Enfermería de la Iris Morales se levantó a las 5 a.m., y no re horas extras, pero a su vez la alternativa se 
UCR, quien mostró una gran preocupacióngresó denuevo a su casahasta pasadas las 11 ha convertido en un arma de doble fílo: por 
por el futuro laboral de las profesionales quep.m. Como yaes rutina, hizo doble tumo pa un lado, lasenfermeras se agotan, o se inca

ra nodejarsinpersonal los servicios de ciru pacitan, al cumplir con jornadas que se ex esecentro forma. 

gíay medicina de hombres del hospital Bony tienden durante 16 horas; y porotro lado, el "Tengo cierto temor porque este año le 
Facio, en Limón, loscuales ellasupervisa. tiempo extraordinario implica una erogación cortaron el contrato a diez enfermeras en 

Puntarenas, quienes estaban interinas, porqueSu rostro mostraba profundas ojeras y millonaria queaumenta deañoen año. 
reflejaba un gran cansancio. No es para me nohayplazas".

En 1983 la Caja empleó 301,87 millones 
nos: María Iris atiende 57 pacientes diarios de colones, es decir el 10,77 porciento de los 
con solo dos auxiliares de enfermería en el salarios ordinarios, para el pago de horas ex
tumo de la mañana y de la tarde. SINEQUIPOStras de sus 22.204 empleados. En 1992 se 

En el hospitallimonense la falta de per destinaron 3.681,91 millones decolones para Otro síntoma de la crisis y denominador 
sonal deenfermería es añeja. Según su direc pagar el tiempo extraordinario de todos sus común de todos los hospitales, es la carencia 
tor, Dr. Walter Goebel Prestinary, tiene ya funcionarios, 10 que representó el 19,43 por de equipo médico pues el existente estáobso
unquinquenio. Allí se requieren con urgen- ciento de lossueldos. leto o no sirve. 

La crisishospitalaria salta a la vista: urgen 843 enfermeras y 1.089 auxiliares, la Infraestructura es 
\ 

Ineficiente, los equipos est6n obsoletos y los pacientes son la última prioridad. 

Si los grandes hospitales tienen enormes problemas, los centros rurales afrontan limitaciones aún 

mayores para operar y, no sin razón, médicos y pacientes se quejan de ser "de segunda clase". 
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A .causade la pobreza, anual

mente mueren un millón y me

dio de personas en la región; 

700.000 son menores de un año. 

entreautoridades y técnicos de no menos de 2.000 municipios 
de 23 países de América Latina y El Caribe. El objetivo cen
tralde estas actividades es el de formar capacitadores y forta
lecer la destreza técnica y operativa de las instituciones 
nacionales de fomento municipal, de tal modo quese produz
ca al interior de cada país unefecto multiplicador, como pare
ce haber ocurrido. 

Diversos organismos internacionales prestan su apoyo 
técnico y financiero para que la lULA ejecute varios proyec
tos que de hecho han mejorado la calidad de las políticas de 
desarrollo urbano y rural en la región. 

El caso más notable de losresultados favorables queem
piezan a obtenerse enestecampo, quizás seael ecuatoriano. 

EXPERIENCIA EN MARCHA 
Ecuador es uno de los países de menor desarrollo econó

mico en la región. En la actualidad, sobre un territorio de 
270.670 KmZ, con una población total que no llega a superar 
los 11 millones de personas y que mantiene un significativo 
pesocampesino-indígena, posee 193 municipios. Estosignifi
ca que es uno de los países que menos municipios promedio 
tienecon respecto a su población nacional en Latinoamérica; 
peroa la vez, es uno de losquemenos participación ha tenido 
en el Presupuesto General del Estado, con una tendencia 
siempre decreciente que, desde elaño 1981 hasta el año 1989, 
muestra una baja del 14.94% al escalofriante dígito del 
4.11 %,respectivamente. 

Dividido naturalmente en cuatro regiones perfectamente 
diferenciadas, costa, sierra, oriente (amazonía), e insular, to
das ricas en biodiversidad y recursos económicamente explo
tables, el Ecua r evidencia un acelerado deterioro de su 
entorno ambiental o y natural: en la sierra, básicamente 
como resultado de equ cas políticas estatales, milenarias 
tierras agrícolas han dejado de producir provocando una mi
gración continua campo-ciudad; en la costa, a 10 largo de sus 

850 kilómetros, cerca de 150.000 hectáreas de bosque de 
manglar de las 203.000 queen total existían, se han converti
do en piscinas camaroneras, provocando igualmente, entre 
otros, el efecto migratorio arriba citado; la deforestación y la 
destrucción de la amazonía es aún más dramática debido a la 
colonización espontánea y a la explotación de las empresas 
petroleras, madereras y de palma africana, a cuyos pies se 
pierden anualmente en el país, y mayoritariamente en esta re
gión, 200.000 hectáreas mientras se reforestan solo4.000. 

Hablar del desvastador proceso de deterioro medioam
biental ecuatoriano, merecería unamplísimo tratado, solo para 
enumerar sus facetas más notables. Solo queremos añadir 
-siernpre en la lógica propuesta al inicio de este trabajo- que 
un mapa de la pobreza elaborado en el año de 1989, sobre la 
base de un estudio de las condiciones de vida encontradas en 
los 111 cantones ecuatorianos existentes a la fecha, muestra 
cómo, dentro-de un rango de "calificación" máximo de 30 y 
mínimo de 5, el 75% de los municipios ecuatorianos superaba 
los 14y se acercaba a los24 puntos; 6 menos queel máximo 
nivel de pobreza; esto es ausencia de servicios básicos para 
atender a la población; deterioro acelerado de la calidad de vi
da-sise puede llamar así- y afectación del medio ambiente. 

En el Ecuador, la incapacidad de cualquier gobierno para 
atender lasmúltiples demandas de la comunidad, provenientes 
de las condiciones descritas, es hasta hoy en día, manifiesta. 
Sinembargo, alentadores signos de mejoría empiezan a desta
carse, de la mano de un silencioso pero no vano esfuerzo de
satado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 
quesiguiendo básicamente loslineamientos operativos descri
tos en el casodel Capítulo Latinoamericano de la lULA, ha 
conseguido incorporar en el contexto nacional municipios ca
da vez más concientes de su necesidad de volver más eficiente 
su gestión. El trabajo desplegado en ese sentido le ha valido 
desde 1991 a la AME, el ser designada principal responsable 
de la capacitación a funcionarios y autoridades de todos los 
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municipios ecuatorianos, en el marco del Programa de Desa
rrollo Municipal e Infraestructura Urbana (PMD). Este último, 
es un proyecto piloto en la región, que financia un fondo de 
crédito por un monto de 300 millones de dólares aportados 
por el Banco Mundial, la Sociedad de Cooperación Técnica 
Alemana, y el gobierno ecuatoriano, con recursos de los pro
piosmunicipios, destinado -en unperíodo de cuatro años- a la 
realización de estudios de proyectos y la ejecución de obras 
de desarrollo local, que comienzan ya a solventar en alguna 
medida, lasdemandas de la comunidad y la necesaria reorien
tación de los recursos financieros municipales, siempre tam
bién en consideración al impacto ambiental que dichos 
proyectos, unavez realizados, pueden ocasionar. 

El PMD, arrancó definitivamente en mayo de 1991. En
frentó y enfrenta varios obstáculos; entre losquese destacan, 
la heterogeneidad de los gobiernos municipales, los niveles 
muchas veces primarios de organización y funcionamiento in
terno en los ayuntamientos, la poca preparación de autorida
des y técnicos municipales para posibilitar el flujo de las 
diversas actividades concernientes a la gestión local, la exis
tencia de comportamíentos politicos clientelares y oportunis
tas, y finalmente, el carácter de la relación entre el gobierno 
municipal y el gobierno central, a partir del cual, unconjunto 
de decisiones -en rigor autónomas por provenir del cabildo
son revisadas, aprobadas y dictaminadas en diferentes institu
ciones, con loquelagerencia municipal se vedramáticamente 
afectada, al igual quelapropia autonomía. 

A despecho de los obstáculos anotados, pueden ya obser
varse resultados positivos en algunos municipios, quese con
cretan en la administración, operación y mantenimiento de 
sistemas operativos vinculados a proyectos de actualización 
catastral, agua potable, alcantarillado; vialidad, desechos sóli
dos, entre otros. Ensi mismo, el PDM obliga a losmunicipios 
a entrar en unadinámica degestión basada en la recuperación 
de la inversión, al menos de la operación y mantenimiento de 
los servicios brindados. Esto ha creado resistencia en una co
munidad acostumbrada a recibirlos gratuitamente y enmuchas 
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ocasiones, a no involucrarse directamen
teensu identificación y cuidado. 

Aún cuando evidentemente en canto
nes sumidos en la pobreza es incluso in
conveniente pensar en la posibilidad de 
imponer a lapoblación nuevas cargas tri
butarias, si es indiscutible que un proce
so paulatino y diferenciado de 
tributación local nosoloquealimenta las 
arcas fiscales de las municipalidades, si
noque lasdotade unamayor autonomía 
y porlo mismo, de una mejor capacidad 
de negociación anteel gobierno central, 
siempre en mora cuando se trata de dis
tribuir las asignaciones presupuestarias 
quepor ley le corresponden a los muni
cipios. 

Ampliar la cobertura de servicios y 
volver eficiente la gerencia en las muni
cipalidades son los objetivos prioritarios 
en estos momentos, para las entidades 
responsables de ejecutar el PDM en el 

Ecuador. En este sentido ha sido fundamental la sistematiza
ción de los problemas municipales en todo el país, y el exa
men de la incidencia de la capacitación técnica en la 
atenuación o solución deestos problemas, realizados median
te un proceso de investigación impulsado por AME, enel que 
han participado activamente autoridades y funcionarios de va
rias municipalidades, conjuntamente con técnicos de esta enti
dad. 

El siguiente paso esel procesamiento y priorízacíón de las 
solicitudes y demandas presentadas por los cabildos; el resul
tado, es una programación de eventos de capacitación a partir 
de los cuales esnotable la mejoría quese percibe en lagestión 
municipal en lasáreas definanzas, planificación, catastros, ju
rídica, administración municipal, administración y operación 
de los servicios. 

Losúltimos informes indican unacercamiento a loscrédi
tosotorgados por el PDM, de aproximadamente 60 millones 
de dólares, del total de 300que este Programa financia; esto 
significa unaya factible capacidad de concebir, acceder, ope
rativizar y administrar proyectos por parte de las municipali
dades. El circulo debería cerrarse en el punto en el que la 
satisfacción de lasdemandas prioritarias de la comunidad sea 
satisfecha, optimizando los recursos delcabildo y de la locali
dad, e impidiendo el costo queantes ocasionaba en el entorno, 
la noconsideración de la variable medioambiental enla plani
ficación. 

Las posibilidades de que el proceso de fortalecimiento 
institucional municipal y desarrollo de la democracia local se 
consoliden en América Latina, hacen abrigar esperanzas de 
bienestar y desarrollo racional en la región, quepoco antes no 
sealcanzaban a vislumbrar. Sinquerer insinuar quese trata de 
unapanacea para enfrentar los retos deldesarrollo sustentable 
en nuestros paises, si nos atrevemos a predecir quede tales 
posibilidades mucho dependerá que acortemos, significativa
mente, la brecha que aún nos separa del futuro común, que 
por una cuestión de supervivencia, todos debemos ayudar a 
diseñar. 

._. 
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lER. PREMIO. TEMA: 

"Lacorrupción pública. La situación actual y los proyectos de reforma de los sistemas judiciales y penales" 

CRISIS HOSPITALARIA
 
EN COSTA RICA
 

Milena Fernández Morales 

Costa Rica celebra hoy el cincuentenario delasgarantías sociales: 
Código deTrabajo. Seguro Social y Universidad deCosta Rica. 

Pero a suvez,los29 hospitales que cobija la seguridad social están 
enestado decoma. Atraviesan una severa crisis depersonal,faltan 
843 enfermeras, 1.089 auxiliares y 69 especialistas, elequipo médico 
tiene unatraso de20 años, lainfraestructura nodaabasto. Son ya15 
años deuna crisis que noparece llegar a sufin. 

Elproblema noessolo lafaltaderecursos humanos y materiales, si
notambién las diferencias entre un hospital capitalino y uno del área 
rural. 

En nuestro país loscentros hospitalarios están clasificados entres ti
pos: enprimer lugar losnacionales, que trabajan de acuerdo con una 
división geográfica. Allíserealizan lostratamientos de mayor com
plejidad, como lostransplantes decorazón, que sepractican desde 
1991 .. luego continuaron losdemédula ósea, hígado yen septiembre 
pasado seefectuó elprimer implante infantil decorazón y pulmones. 

En segundo lugar se ubican losregionales o decabecera deprovincia 
yporúltimo losperiféricos, cuya función escurar a los enfermos de 
las zonas más inhóspitas delterritorio. 

Mas sinquererlo, nuestro sistema deseguridad social creó pacientes 
deprimera, segunda y tercera categoría. Mientras enloscentros na
cionales serealizan procedimientos dealta tecnología, paradójica
mente enninguna hay suficiente personal y enocasiones nisiquiera 
gasa para sanar lasheridas. Lapobreza estres veces más aguda en 
losregionales y periféricos, donde escomún ver a los pacientes haci
nados enlospasillos porfalta decamas. 

Deshumanización, pérdida derespeto del médico alpaciente. listas 
deespera para cirugía dehasta dos años y citas programadas para 
unaño son otros delossíntomas delcáncer del sistema hospitalario. 
Durante mes y medio, LaNación realizó una cuidadosa investigación 
que ine/uyó visitas a 10hospitales, entrevistas a50médicos, conver
saciones con enfermeras, pacientes, administradores y autoridades de 
laCaja Costarricense del Seguro Social y una exhaustiva revisión y 
e/asificación bibliográfica para llegar a lascone/usiones señaladas. 
Alfinal delajornada. laserie decuatro reportajes publicados del 9 
0112 deagosto generó editoriales, debates, cartas del público y una 
amplia discusión y cuestionamiento al interior del sistema desalud y 
deatención hospitalaria. 

15 años en crisis 

HOSPITALES A PUNTO 
DE ESTALLAR 

"¡Seespera! Solo hay dos médicos, si noen la calle hay toda una 
gama de consultorios privados", dijo, entregritos desesperados, la 
Dra. Juanita SanJuan González, de Emergencias del hospital San Vi
cente dePaul, enHeredia, a doña Xinia Miranda Zamora. 

El "pecado" de doña Xinia, de 35años, fue esquivar la vigilancia 
de la puena principal del servicio de urgencias del centro médico he
rediano, acercarse a la ventanilla y preguntar cuándo la iban a atender. 

Sentada enunabanca de madera desde las8 a.m. -del28dejunio
hasta las 4 p.m., la mujer esperaba afuera paraque algún médico le 
atendiera unfuerte dolor estomacal quela aquejaba. 

Tuvo queaguardar unahora más enla incómoda banca. Antes que 
ellahabía 50pacientes y el personal de atención eraescaso. Esedíael 
servicio solo contaba con dos médicos, unaenfermera y dosauxiliares 
de enfermería (la demanda y la ofena están muy desajustadas; cada 
mes elpersonal deemergencia atiende unpromedio de 12.500 casos). 

Cinco minutos después del incidente entredoña Xinia y la Dra. 
San Juan, se produjo unenfrentamiento verbal entre el médico de ori
gen nicaragüense, naturalizado costarricense, Dr. Ronaldo González 
Blandón y unpaciente (aquien nofueposible identificar). 

El enfermo, de unos 30 años, también reclamaba atención rápida. 
La respuesta delgaleno fue: "Meestáestorbando la pasada. Guardia, 
¡sáquelo de aquí!" Talactitud enojó alpaciente quien gritó al médico: 
"¡Oh, nica tal porcual, deberías regresar a Nicaragua!" El doctor se 
ruborizó y le contestó en tono fuerte: "Nica o tico, no hay personal, 
tiene queesperarse". Y siguió caminando apresuradamente porun pa
sillo, el paciente losiguió y continuó gritándole hasta queel vigilante 
le sacó a esperar su tumo, como todos los demás. 

Esa escena, con diferentes matices, empieza a hacerse cotidiana 
en el"cuello de botella" de los hospitales metropilitanos y rurales del 
seguro social: emergencias. 

MILENA FERNANDEZ MORALES, costarricense. Periodista del Diario La Nación 
deCosta Rica. 
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municipios ecuatorianos, en el marco del Programa de Desa
rrollo Municipal e Infraestructura Urbana (PMD). Este último, 
es un proyecto piloto en la región, que financia un fondo de 
crédito por un monto de 300 millones de dólares aportados 
por el Banco Mundial, la Sociedad de Cooperación Técnica 
Alemana, y el gobierno ecuatoriano, con recursos de los pro
piosmunicipios, destinado -en unperíodo de cuatro años- a la 
realización de estudios de proyectos y la ejecución de obras 
de desarrollo local, que comienzan ya a solventar en alguna 
medida, lasdemandas de la comunidad y la necesaria reorien
tación de los recursos financieros municipales, siempre tam
bién en consideración al impacto ambiental que dichos 
proyectos, unavez realizados, pueden ocasionar. 

El PMD, arrancó definitivamente en mayo de 1991. En
frentó y enfrenta varios obstáculos; entre losquese destacan, 
la heterogeneidad de los gobiernos municipales, los niveles 
muchas veces primarios de organización y funcionamiento in
terno en los ayuntamientos, la poca preparación de autorida
des y técnicos municipales para posibilitar el flujo de las 
diversas actividades concernientes a la gestión local, la exis
tencia de comportamíentos politicos clientelares y oportunis
tas, y finalmente, el carácter de la relación entre el gobierno 
municipal y el gobierno central, a partir del cual, unconjunto 
de decisiones -en rigor autónomas por provenir del cabildo
son revisadas, aprobadas y dictaminadas en diferentes institu
ciones, con loquelagerencia municipal se vedramáticamente 
afectada, al igual quelapropia autonomía. 

A despecho de los obstáculos anotados, pueden ya obser
varse resultados positivos en algunos municipios, quese con
cretan en la administración, operación y mantenimiento de 
sistemas operativos vinculados a proyectos de actualización 
catastral, agua potable, alcantarillado; vialidad, desechos sóli
dos, entre otros. Ensi mismo, el PDM obliga a losmunicipios 
a entrar en unadinámica degestión basada en la recuperación 
de la inversión, al menos de la operación y mantenimiento de 
los servicios brindados. Esto ha creado resistencia en una co
munidad acostumbrada a recibirlos gratuitamente y enmuchas 
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ocasiones, a no involucrarse directamen
teensu identificación y cuidado. 

Aún cuando evidentemente en canto
nes sumidos en la pobreza es incluso in
conveniente pensar en la posibilidad de 
imponer a lapoblación nuevas cargas tri
butarias, si es indiscutible que un proce
so paulatino y diferenciado de 
tributación local nosoloquealimenta las 
arcas fiscales de las municipalidades, si
noque lasdotade unamayor autonomía 
y porlo mismo, de una mejor capacidad 
de negociación anteel gobierno central, 
siempre en mora cuando se trata de dis
tribuir las asignaciones presupuestarias 
quepor ley le corresponden a los muni
cipios. 

Ampliar la cobertura de servicios y 
volver eficiente la gerencia en las muni
cipalidades son los objetivos prioritarios 
en estos momentos, para las entidades 
responsables de ejecutar el PDM en el 

Ecuador. En este sentido ha sido fundamental la sistematiza
ción de los problemas municipales en todo el país, y el exa
men de la incidencia de la capacitación técnica en la 
atenuación o solución deestos problemas, realizados median
te un proceso de investigación impulsado por AME, enel que 
han participado activamente autoridades y funcionarios de va
rias municipalidades, conjuntamente con técnicos de esta enti
dad. 

El siguiente paso esel procesamiento y priorízacíón de las 
solicitudes y demandas presentadas por los cabildos; el resul
tado, es una programación de eventos de capacitación a partir 
de los cuales esnotable la mejoría quese percibe en lagestión 
municipal en lasáreas definanzas, planificación, catastros, ju
rídica, administración municipal, administración y operación 
de los servicios. 

Losúltimos informes indican unacercamiento a loscrédi
tosotorgados por el PDM, de aproximadamente 60 millones 
de dólares, del total de 300que este Programa financia; esto 
significa unaya factible capacidad de concebir, acceder, ope
rativizar y administrar proyectos por parte de las municipali
dades. El circulo debería cerrarse en el punto en el que la 
satisfacción de lasdemandas prioritarias de la comunidad sea 
satisfecha, optimizando los recursos delcabildo y de la locali
dad, e impidiendo el costo queantes ocasionaba en el entorno, 
la noconsideración de la variable medioambiental enla plani
ficación. 

Las posibilidades de que el proceso de fortalecimiento 
institucional municipal y desarrollo de la democracia local se 
consoliden en América Latina, hacen abrigar esperanzas de 
bienestar y desarrollo racional en la región, quepoco antes no 
sealcanzaban a vislumbrar. Sinquerer insinuar quese trata de 
unapanacea para enfrentar los retos deldesarrollo sustentable 
en nuestros paises, si nos atrevemos a predecir quede tales 
posibilidades mucho dependerá que acortemos, significativa
mente, la brecha que aún nos separa del futuro común, que 
por una cuestión de supervivencia, todos debemos ayudar a 
diseñar. 
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Milena Fernández Morales 

Costa Rica celebra hoy el cincuentenario delasgarantías sociales: 
Código deTrabajo. Seguro Social y Universidad deCosta Rica. 

Pero a suvez,los29 hospitales que cobija la seguridad social están 
enestado decoma. Atraviesan una severa crisis depersonal,faltan 
843 enfermeras, 1.089 auxiliares y 69 especialistas, elequipo médico 
tiene unatraso de20 años, lainfraestructura nodaabasto. Son ya15 
años deuna crisis que noparece llegar a sufin. 

Elproblema noessolo lafaltaderecursos humanos y materiales, si
notambién las diferencias entre un hospital capitalino y uno del área 
rural. 

En nuestro país loscentros hospitalarios están clasificados entres ti
pos: enprimer lugar losnacionales, que trabajan de acuerdo con una 
división geográfica. Allíserealizan lostratamientos de mayor com
plejidad, como lostransplantes decorazón, que sepractican desde 
1991 .. luego continuaron losdemédula ósea, hígado yen septiembre 
pasado seefectuó elprimer implante infantil decorazón y pulmones. 

En segundo lugar se ubican losregionales o decabecera deprovincia 
yporúltimo losperiféricos, cuya función escurar a los enfermos de 
las zonas más inhóspitas delterritorio. 

Mas sinquererlo, nuestro sistema deseguridad social creó pacientes 
deprimera, segunda y tercera categoría. Mientras enloscentros na
cionales serealizan procedimientos dealta tecnología, paradójica
mente enninguna hay suficiente personal y enocasiones nisiquiera 
gasa para sanar lasheridas. Lapobreza estres veces más aguda en 
losregionales y periféricos, donde escomún ver a los pacientes haci
nados enlospasillos porfalta decamas. 

Deshumanización, pérdida derespeto del médico alpaciente. listas 
deespera para cirugía dehasta dos años y citas programadas para 
unaño son otros delossíntomas delcáncer del sistema hospitalario. 
Durante mes y medio, LaNación realizó una cuidadosa investigación 
que ine/uyó visitas a 10hospitales, entrevistas a50médicos, conver
saciones con enfermeras, pacientes, administradores y autoridades de 
laCaja Costarricense del Seguro Social y una exhaustiva revisión y 
e/asificación bibliográfica para llegar a lascone/usiones señaladas. 
Alfinal delajornada. laserie decuatro reportajes publicados del 9 
0112 deagosto generó editoriales, debates, cartas del público y una 
amplia discusión y cuestionamiento al interior del sistema desalud y 
deatención hospitalaria. 

15 años en crisis 

HOSPITALES A PUNTO 
DE ESTALLAR 

"¡Seespera! Solo hay dos médicos, si noen la calle hay toda una 
gama de consultorios privados", dijo, entregritos desesperados, la 
Dra. Juanita SanJuan González, de Emergencias del hospital San Vi
cente dePaul, enHeredia, a doña Xinia Miranda Zamora. 

El "pecado" de doña Xinia, de 35años, fue esquivar la vigilancia 
de la puena principal del servicio de urgencias del centro médico he
rediano, acercarse a la ventanilla y preguntar cuándo la iban a atender. 

Sentada enunabanca de madera desde las8 a.m. -del28dejunio
hasta las 4 p.m., la mujer esperaba afuera paraque algún médico le 
atendiera unfuerte dolor estomacal quela aquejaba. 

Tuvo queaguardar unahora más enla incómoda banca. Antes que 
ellahabía 50pacientes y el personal de atención eraescaso. Esedíael 
servicio solo contaba con dos médicos, unaenfermera y dosauxiliares 
de enfermería (la demanda y la ofena están muy desajustadas; cada 
mes elpersonal deemergencia atiende unpromedio de 12.500 casos). 

Cinco minutos después del incidente entredoña Xinia y la Dra. 
San Juan, se produjo unenfrentamiento verbal entre el médico de ori
gen nicaragüense, naturalizado costarricense, Dr. Ronaldo González 
Blandón y unpaciente (aquien nofueposible identificar). 

El enfermo, de unos 30 años, también reclamaba atención rápida. 
La respuesta delgaleno fue: "Meestáestorbando la pasada. Guardia, 
¡sáquelo de aquí!" Talactitud enojó alpaciente quien gritó al médico: 
"¡Oh, nica tal porcual, deberías regresar a Nicaragua!" El doctor se 
ruborizó y le contestó en tono fuerte: "Nica o tico, no hay personal, 
tiene queesperarse". Y siguió caminando apresuradamente por un pa
sillo, el paciente losiguió y continuó gritándole hasta queel vigilante 
le sacó a esperar su tumo, como todos los demás. 

Esa escena, con diferentes matices, empieza a hacerse cotidiana 
en el"cuello de botella" de los hospitales metropilitanos y rurales del 
seguro social: emergencias. 

MILENA FERNANDEZ MORALES, costarricense. Periodista del Diario La Nación 
deCosta Rica. 
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cia 29 enfermeras y 30 auxiliares en dicha Solo en el Tony Facío, el año pasado elIncluso en el hospital nacional de niños, 

el presente año la madre de un menor tomó especialidad para cubrir un área de 100.000 porcentaje de incapacidades de enfermería re
delpeloa una doctora y la tirócon fuerza al . pobladores. presentó el 37 por ciento del total reportado 
suelo. La señora, desesperada, también pedía Peroel déficit depersonal de enfermería por el hospital, es decir el doble del registra
curación inmediata parasu hijo. no es exclusivo de Limón, se trata de un fe doporel resto de los trabajadores. 

y es que la enfermedad comienza por nómeno nacional. Es mucho más rentable parala institución 
casa. Los 29 hospitales de la Caja Costarri En todo el paíssonnecesarias 843 enfer crear plazas que pagar horas extras, pero 
cense de Seguro Social (CCSS) se encuen meras y 1.089 auxiliares. existe un freno de gasto que se llama autori
tran en estado de coma. Atraviesan una Conesa brecha la atención de los enfer dad presupuestaria. El año pasado, la CCSS 
severa crisis de personal e infraestructura, y mos se dificulta, reconocen todos los entre solicitó la creación de 400 puestos de enfer
suequipo médico tieneunatraso de 20años. vistados. En el Max Peralta de Cartago meras, peroHacienda no loshaaprobado. 

En 1983 cadaempleado de la Caja'aten -cuyos servicios deben cubrir lasnecesidades Ante semejante bola de nieve que empe
día 351 consultas por año, pero en 1992 la de 320.000 habitantes-, para enfrentar el dé zó a crecer desde 1987 con la falta de 500en
relación erade 425,4 porcadatrabajador. ficit desde marzo ladirección tomó la radical fermeras, la Caja afirma no permanecer con 

Tal es la crisisque si no hay una fuerte medida de cerrar dos salones completos: ci losbrazos cruzados. 
inyección económica, dentro de dos años no rugía y medicina de mujeres. Según el presidente ejecutivo de la enti
habrá instrumental básico ni personal de La decisión trajo una cadena de conse dad, Dr.ElíasJiménez Fonseca, se han inver
apoyo paracurar. ~ cuencias: se redujo la disponibilidad de ca tido 1.500 millones de colones en la 

. Esa advertencia fue formulada por los mas en una tercera parte, pues pasó de 298 a formación en enfermeras en la Universidad 
directores de diez centros hospitalarios visi 200, además retrasó las citas para cirugía y de Costa Rica (UCR), en la Universidad Au
tados por un equipo de La Nación. Durante para internamiento. Ahora las mujeres están tónoma de Centroamérica (UACA) y en la 
mes y medio se efectuaron 50 entrevistas a incómodas pues fueron ubicadas en losservi Universidad Adventista. 
médicos, enfermeras, auxiliares de enferme cios de cirugía y de medicina de hombres Según proyecciones realizadas, cuando 
ría, pacientes, administradores y autoridades "Aquí no hay privacidad; cuando una se baja finalice 1993 las autoridades pretenden dis
de la Caja. Además se realizó una consulta de la cama, la gente pasa y hasta le ve las poner de 378 nuevas profesionales en enfer
bibliográfica, todo con el fin de hacer un partes íntimas", manifestó molesta doña Li mería. 
diagnóstico de la situación quecarcome a los diette Vega Barboza, de 35 años, vecina de Pero la solución real al problema se en
hospitales costarricenses. Cervantes, Cartago. cuentra todavía muy lejos: "¿Pero de qué sir


vegraduar personal si no existen lospuestos?
 
ENFERMERAS ESCASAS DOBLE FILO ¿Hasta qué punto somos irresponsables?" se
 

cuestiona la Leda. Lilliana Picaso Espinoza,
Como todos los días, la enfermera María Parasaliradelante la salida ha sido pagar 
directora de la Escuela de Enfermería de la Iris Morales se levantó a las 5 a.m., y no re horas extras, pero a su vez la alternativa se 
UCR, quien mostró una gran preocupacióngresó denuevo a su casahasta pasadas las 11 ha convertido en un arma de doble fílo: por 
por el futuro laboral de las profesionales quep.m. Como yaes rutina, hizo doble tumo pa un lado, lasenfermeras se agotan, o se inca

ra nodejarsinpersonal los servicios de ciru pacitan, al cumplir con jornadas que se ex esecentro forma. 

gíay medicina de hombres del hospital Bony tienden durante 16 horas; y porotro lado, el "Tengo cierto temor porque este año le 
Facio, en Limón, loscuales ellasupervisa. tiempo extraordinario implica una erogación cortaron el contrato a diez enfermeras en 

Puntarenas, quienes estaban interinas, porqueSu rostro mostraba profundas ojeras y millonaria queaumenta deañoen año. 
reflejaba un gran cansancio. No es para me nohayplazas".

En 1983 la Caja empleó 301,87 millones 
nos: María Iris atiende 57 pacientes diarios de colones, es decir el 10,77 porciento de los 
con solo dos auxiliares de enfermería en el salarios ordinarios, para el pago de horas ex
tumo de la mañana y de la tarde. SINEQUIPOStras de sus 22.204 empleados. En 1992 se 

En el hospitallimonense la falta de per destinaron 3.681,91 millones decolones para Otro síntoma de la crisis y denominador 
sonal deenfermería es añeja. Según su direc pagar el tiempo extraordinario de todos sus común de todos los hospitales, es la carencia 
tor, Dr. Walter Goebel Prestinary, tiene ya funcionarios, 10 que representó el 19,43 por de equipo médico pues el existente estáobso
unquinquenio. Allí se requieren con urgen- ciento de lossueldos. leto o no sirve. 

La crisishospitalaria salta a la vista: urgen 843 enfermeras y 1.089 auxiliares, la Infraestructura es 
\ 

Ineficiente, los equipos est6n obsoletos y los pacientes son la última prioridad. 

Si los grandes hospitales tienen enormes problemas, los centros rurales afrontan limitaciones aún 

mayores para operar y, no sin razón, médicos y pacientes se quejan de ser "de segunda clase". 
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A .causade la pobreza, anual

mente mueren un millón y me

dio de personas en la región; 

700.000 son menores de un año. 

entreautoridades y técnicos de no menos de 2.000 municipios 
de 23 países de América Latina y El Caribe. El objetivo cen
tralde estas actividades es el de formar capacitadores y forta
lecer la destreza técnica y operativa de las instituciones 
nacionales de fomento municipal, de tal modo quese produz
ca al interior de cada país unefecto multiplicador, como pare
ce haber ocurrido. 

Diversos organismos internacionales prestan su apoyo 
técnico y financiero para que la lULA ejecute varios proyec
tos que de hecho han mejorado la calidad de las políticas de 
desarrollo urbano y rural en la región. 

El caso más notable de losresultados favorables queem
piezan a obtenerse enestecampo, quizás seael ecuatoriano. 

EXPERIENCIA EN MARCHA 
Ecuador es uno de los países de menor desarrollo econó

mico en la región. En la actualidad, sobre un territorio de 
270.670 KmZ, con una población total que no llega a superar 
los 11 millones de personas y que mantiene un significativo 
pesocampesino-indígena, posee 193 municipios. Estosignifi
ca que es uno de los países que menos municipios promedio 
tienecon respecto a su población nacional en Latinoamérica; 
peroa la vez, es uno de losquemenos participación ha tenido 
en el Presupuesto General del Estado, con una tendencia 
siempre decreciente que, desde elaño 1981 hasta el año 1989, 
muestra una baja del 14.94% al escalofriante dígito del 
4.11 %,respectivamente. 

Dividido naturalmente en cuatro regiones perfectamente 
diferenciadas, costa, sierra, oriente (amazonía), e insular, to
das ricas en biodiversidad y recursos económicamente explo
tables, el Ecua r evidencia un acelerado deterioro de su 
entorno ambiental o y natural: en la sierra, básicamente 
como resultado de equ cas políticas estatales, milenarias 
tierras agrícolas han dejado de producir provocando una mi
gración continua campo-ciudad; en la costa, a 10 largo de sus 

850 kilómetros, cerca de 150.000 hectáreas de bosque de 
manglar de las 203.000 queen total existían, se han converti
do en piscinas camaroneras, provocando igualmente, entre 
otros, el efecto migratorio arriba citado; la deforestación y la 
destrucción de la amazonía es aún más dramática debido a la 
colonización espontánea y a la explotación de las empresas 
petroleras, madereras y de palma africana, a cuyos pies se 
pierden anualmente en el país, y mayoritariamente en esta re
gión, 200.000 hectáreas mientras se reforestan solo4.000. 

Hablar del desvastador proceso de deterioro medioam
biental ecuatoriano, merecería unamplísimo tratado, solo para 
enumerar sus facetas más notables. Solo queremos añadir 
-siernpre en la lógica propuesta al inicio de este trabajo- que 
un mapa de la pobreza elaborado en el año de 1989, sobre la 
base de un estudio de las condiciones de vida encontradas en 
los 111 cantones ecuatorianos existentes a la fecha, muestra 
cómo, dentro-de un rango de "calificación" máximo de 30 y 
mínimo de 5, el 75% de los municipios ecuatorianos superaba 
los 14y se acercaba a los24 puntos; 6 menos queel máximo 
nivel de pobreza; esto es ausencia de servicios básicos para 
atender a la población; deterioro acelerado de la calidad de vi
da-sise puede llamar así- y afectación del medio ambiente. 

En el Ecuador, la incapacidad de cualquier gobierno para 
atender lasmúltiples demandas de la comunidad, provenientes 
de las condiciones descritas, es hasta hoy en día, manifiesta. 
Sinembargo, alentadores signos de mejoría empiezan a desta
carse, de la mano de un silencioso pero no vano esfuerzo de
satado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 
quesiguiendo básicamente loslineamientos operativos descri
tos en el casodel Capítulo Latinoamericano de la lULA, ha 
conseguido incorporar en el contexto nacional municipios ca
da vez más concientes de su necesidad de volver más eficiente 
su gestión. El trabajo desplegado en ese sentido le ha valido 
desde 1991 a la AME, el ser designada principal responsable 
de la capacitación a funcionarios y autoridades de todos los 
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La erradicación de la pobreza es un objetivo alcanzable. 

Existen los medios parapreparar y aplicar las políticas y para 
movilizar los recursos necesarios para satisfacer ese objetivo 
prioritario. 

Una conducción importante es la solución de la crisis de 
la deuda, cuyos efectos sobre las economías y el entomo de 
vida de las personas de los paísesen desarrollo son cada vez 
mayores. 

Los países industrializados deben cambiar pautas de con
sumo y producción que eviten el derroche, la devastación de 
recursos, la superficialidad y propendan al ahorro energético, 
la sustitución de los recursos no renovables por otrosrenova
bles,a la minimización de la producción dedesechos y la con
taminación. 

Por otro lado, las repercusiones ambientales indeseables 
del crecimiento de los asentamientos pueden tratarse e inver
tirse. Los asentamientos humanos pueden administrarse de 
modo ordenado y equitativo mediante unaplanificación y una 
administración participativa y consciente de losrecursos, en el 
marco de un sistema político y financiero descentralizado; es
te enfoque es válido para todas las funciones urbanas, tales 
como la utilización del suelo, la construcción, el abasteci
miento, el saneamiento de agua, la eliminación de los dese
chos, el transporte y el recreo; todas ellas, de competencia 
municipal. 

LA OPCION MUNICIPAL 
Es interesante mencionar que mientras en los países in

dustrializados las administraciones locales manejan, en pro
medio, más del 30% de los recursos financieros públicos, en 
América Latina este mismo indicador oscila en tomoal 10%. 
El rol de los municipios como agentes promotores del desa
rrollo de la región es de primer orden. Su vínculo con la co
munidad es por razones históricas y sociopolíticas mucho más 
cercano queel mantenido a duras penas conellaporel gobier
no central; además, el municipio está legalmente facultado y 
obligado a asumirgran partede la obra pública, liberando al 
gobierno central de esta compleja tarea. En efecto, al cabildo 
le competen de manera general, entre otras, las siguientes fun
ciones: dotación y mantenimiento de los sistemas de agua po
table y alcantarillado; y de alumbrado público; recolectar y 
procesar los residuos; controlar las construcciones; autorizar 
el funcionamiento de locales industriales, comerciales y pro-

Pobreza, medio ambiente y desarrollo en América 

Latina, son más que temas de moda para la agenda 

internacional; son las tres dimensiones 

indisolublemente unidas por el signo de una 

desgracia crónica de vida, que solo admite un 

camino para cambiar su actual sentido, por el del 

bienestar de la sociedad y la preservación del 

medio que le ha servido de escenario. 
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fesionales; construir, reglamentar y mantener caminos, calles, 
parques, plazas y lugares públicos; proteger y preservar el me
dio ambiente. 

De manera directa e independientemente de su eficiencia 
en el cumplimiento de estas obligaciones, todo municipio es 
responsable, en mayor o menor medida, de un impacto directo 
en el entorno, producto de las obras que emprende, como ya 
hemos visto, en condiciones extremadamente difíciles y en un 
medio ambiente severamente alterado. 

Satisfacer las aspiraciones al desarrollo de las personas de 
hoy en día y salvaguardar el derecho de las generaciones futu
ras a hacer lo mismo en entornos sanos y humanos es una ta
rea harto compleja, perofactible. 

Vivimos en un mundo donde un niño latinoamericano 
puede ser inmunizado contra la difteria, tosferina y tétanos 
con 1.50US dólares; puede ser tratado contrala infección con 
antibióticos por un dólar y rescatado de la muerte por deshi
dratación con una inversión no mayor a los 10 centavos de 
dólar. Aún así uno de cada veinte niños ecuatorianos -por ci
tar un ejemplo- muere a causa de estas enfermedades preve
nibles antes de cumplir el primeraño. 

Paracumplir consusresponsabilidades los municipios de
bensobreponerse, a másde los límites antes señalados, a sus 
propias deficiencias de manejo administrativo, financiero y 
técnico. 

EL FUTURO POSIBLE 
A pesarde 10 desolador que pueda antojarse el panorama 

precedente, Nuestra América también alberga importantes ini
ciativas que pretenden superar los problemas descritos, par
tiendo justamente desde una óptica en la que se privilegia el 
fortalecimiento de losgobiernos locales y municipales, por las 
ventajas ya señaladas queéstos poseen, en medio de procesos 
descentralizadores y de desarrollo democrático. 

Desde juniode 1981, La Unión Internacional de Munici
pios y poderes locales (lULA), acogiendo la iniciativa de la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), y de va
rios gobiernos locales e instituciones municipalistas de la re
gión, decidió crearun Capítulo Latinoamericano, consedeen 
Quito, capital de la República delEcuador. 

La lULA es una organización mundial representativa de 
los gobiernos locales, fundada en 1913 con el fin de apoyar a 
las administraciones locales en el mejoramiento de sus servi
cios y de la calidad de vida de las comunidades, estimulando 
laparticipación ciudadana y fomentando la cooperación inter
municipal. 

Al operar en América Latina, durante la última década, 
esteorganismo ha aprobado y desarrollado un sistema forma
tivo centrado en procesos de capacitación y asistencia técnica 
a municipios e instituciones de fomento municipal; abarcando 
la diversidad temática propia delámbito de gestión municipal, 
en el que se incluye, como señalamos antes, el cuidado del 
medio ambiente. 

Para lograrlo, el Capítulo Latinoamericano de la lULA, 
dispone de un Centro de Capacitación y Desarrollo de losGo
biernos Locales (CELCADEL), cuyas actividades de capaci
tación han beneficiado a aproximadamente 2.500 personas, 
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10. HOSPIT 
ALAJUELA· 
Personal 
Se necesitan 20 enfermeras y 30 auxiliares de 
enfermería 
Materiales y equipo 
Falta aire acondicionado en sala de partos, cin
co salas para preparar medicamentos, unidad 
de cuidados intensivos. 
Infraestructura 
Falta unidad para tratamie 
cuidado intensivo. 
Hacinamiento en los sal· 
gía, recién nacidos, 
toria y esterilización de 
Fuente: Visitas a los centros 

9.- HOSPITAL TONYFAC 
Personal 
Faltan 29 enfermeras, 30 
mería,ortopedista, radiói 
cardiólogo, neurólogo y 
Materiales y equipo 
Faltan 10 incubadoras, 21 
torios, 20 sillas de roe 
tos, aire acondicionad 
abanicos para los salo 
evacuadores (para paci' 

y¡>ara.
chones, 
30 cunas para. fe 
para-me 
Infr. 

6. HOSPITAL DR. ENRIQUE 
BALTODANO,LlBERIA 
Personal 
Déficit de 15 enfermeras, 20 auxiliares de en
fermería. 
Necesitan neurocirujano, cardiólogo, cirujano 
pediatra, ortopedista para niños. neonatólogo, 
otorrinolaringólogo, dermatólogo, patólogo, 
urólogo, oncólogo y gaslroenterólogo. 
Materiales y equipo 
Faltan 5 aspiradores de flemas para recién na
cidos. ropa, ventiladores en salones de interna
miento, gastroscopio, ultrasonido, cuatro 
incubadoras, tres monitores para cuidado inten
sivo y 20 cunas para recién nacidos. 
Infraestructura 
Hacinamiento en los salones de internamiento 
de pacientes, cuidados intensivos y consulta 
externa. 
Faltan lugares adecuados para que los profesio
nales se cambien de ropa. 

S.- HOSPITAL DR. RAFAEL A. 
CALDERONGUARDIA 
Personal 
Faltan 21 enfermeras. 40 auxiliares de enfer
mería, 42 asistentes de pacientesy 21 auxilia
res de quirófano. 
De 19 salas para cirugías solo se usan 11 por
que faltan enfermeras. 
Materiales y equipo 
No hay instrumentos para Cirugía de cadera y 
ortopedia. 
Todos los días hay escasez de ropa 
Infrae structura 
Hacinamiento en la cocina, emergencias, salas 
de consulta externa (planta vieja) y laboratorio. 

7. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, 
HEREDlA 
Personal 
Déficit de 10 enfermeras y 20 auxiliares de ene 
fermería, tres ginecólogos, tres médicos para 
emergencias, dos cirujanos y tres pediatras. 
Materiales y equipo 
Poca ropa 
Necesidad de dos camas con monitores para la 
unidad de terapia intensiva de emergencias, 
dos bombas de infusión (para contar gotas de 

{i!.M¡¡terialesy equipo 
'.~ultrasonidotiene 14ai\os y no funciona nor
malmente. 
J"reeuente escasez de ropa 
t;a mayoría del equipo es obsoleto. 
Infraestructura 
Hacinamiento en salones generales y en u 
de cuidados intensivos y laboratorio. 

En estado de coma... 

Infraestructura 
al mal estado de las 18 salas de cirugía 

rovisáron quirófanos -sin aire acondicio
nado- en salones de internamiento; en cense
cueneia, de 630 camas solo se usan 520. 

2. HOSPITAL MEXICO 
Personal 
Senecesitan 50 enfermeras y 30 auxiliares de 
enfermería 
Materiales y equipo 
Descompuesto el ultrasonido, los gastroscopios 
(para examinar el estómago) y el mamografo 
(para examinar los senos). 
Escasez de todo tipo de ropa 
Se necesita un aparato para examinar alteracio
nes en el cerebro. 

4. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
Personal 
Déficit de 70 enfermeras y 50 auxiliares de en
fermería 
De 19 salas de cirugía, solo se usan 15 por falta 
de enfermeras. 

3. HOSPITAL DR. MAX PERALTA, 
CARTAGO 
Personal 
Déficit de 42 enfermeras y 10auxiliares de en
fermería 
Hay 15 médicos interinos. 
Materiales y equipo 
Pedidos de medicina llegan incompletos. 

" quirófanos abiertos en enero de 1992, es
cíos pues carecen de instrumentos. 

Faltan dos mesas en sala de partos. 
Se necesita un gastroscopio. 
Infraestructura 
Cerrados los servicios de cirugía y medicina de 
mujeres por falta de enfermeras. 
Tres salones nuevos, abiertos en enero de 
1992, para internar niños operados, están sin 
usar por falta de camas y enfermeras. 
Desde 1980 se creó un centro para esterilizar 
equipos, pero no se usa por un error en el dise
ño de los planos. 
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As( lucen las 18 salas de 

clrug(a delhospital MéxI
co. Después de dos años 

y medio la CajaCostarrI

cense de Seguro Social 
(CCSS) aprobó c.25 mi

llones para repararlas. 

Desde abril los cirujanos del hospital de 
Puntarenas handejado de practicar 15opera
ciones; por el momento solo efectúan inter
venciones de emergencia. Los siete 
quirófanos se descompusieron en abril del 
añoen curso, y debido a las altas temperatu
ras de la provincia (que lle~an a registrar 
hasta 35 grados centígrados), el trabajo, en 
tales condiciones, podría propagar infeccio
nes. 

En el San Juan de Dios, donde se reali
zan 80círugías diarias, el aireacondicionado 
dedosquirófanos tampoco sirve. 

Pero lo másgrave es quepor ejemplo, en 
el hospital México no funcionan los equipos 
que permiten diagnosticar precozmente el 
cáncer de estómago. En el mundo, Costa Ri
ca ocupa el segundo lugar en incidencia de 
dicha enfermedad, después de Japón. 

"Como el aparato no sirve, es demasiado 
tarde cuando el paciente llega al quirófano 
paraquelos cirujanos leextraigan la parte de 
los tejidos del estómago afectados por el 
cáncer", se lamentó el director del centro 
hospitalario, Dr.Matías Quesada Hernández. 

Debido a la carencia de equipo, en 1990 
el 95 por ciento de los enfermos de cáncer 
estomacal que llegaron a los hospitales na
cionales no tenían oportunidades reales de 
superar el padecimiento con una interven
ciónquirúrgica. 

En el mismo Holiday Inn-como le dicen 
losmédicos de la zona rural al hospital Méxi
co- desde hace dosaños y medio los 18qui
rófanos, escenarios de los dos primeros 
trasplantes de corazón en el país, están en el 
suelo. Las operaciones improvisadas, en lo 
queantes eran salones para pacientes sinaire 
acondicionado. Yestohaprovocado lareduc
ción de las camas: de las 630 que posee el 
centro, solo seemplean 520. 

La crisis económica de la década pasada 
es el escudo de la CCSS para explicar la falta 

. de equipamiento en la institución. Portal mo
tivo se disminuyó el presupuesto destinado a 
la compra de materiales y suministros de la 
entidad aseguradora: en 1980 el 18,9 por 
ciento del gasto de la Caja se empleó en la 
adquisición de materiales y equipos; tres años 
después se redujo al 14 por ciento y así se 
mantuvo por una década. La década perdida 
enel sistema hospitalario. 

Apenas el añopasado eserubro comenzó 
a levantar cabeza con la asignación de un 
21,6 por ciento, 10 que todavía resulta insufi
ciente, admite el Dr. Jiménez Fonseca, presi
dente ejecutivo de la institución. 

Peroel problema noes únicamente la ca
rencia de recursos, sino la asignación que se 
hace deellos, coinciden losentrevistados. 

De acuerdo con datos de la dirección de 
Recursos Materiales de la Caja, en 1989 se 
habían presupuestado 739,5 millones decolo

nespara adquirir equipamiento, perodebido a 
politicas internas de "reorientacíón de recur
sos" no se utilizó el 13, 54 por ciento del to
tal. Un año más tarde la subejecución se 
agravó: de los519 millones de colones plani
ficados, el 37,23 porciento no fue empleado; 
y en 1991 la situación empeoró: de los 692 
millones de colones programados, se dejó de 
utilizar el 43,36 porciento. Peroes en 1992 y 
1993 cuando la disminución de fondos para 
este rubro se reduce al 50 por ciento (de una 
cifra de 1.000 millones de colones asignada 
en ambos años). 

Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero? 
Simplemente se usó en otras necesidades de 
la Caja, pues en el camino hubo retrasos bu
rocráticos con las licitaciones para la compra 
de materiales, entre ellos apelaciones de las 
casas oferentes. 

Toda esta maraña de líos solo se puede 
superar con una fuerte inyección económica, 
unida a una reforma integral del sistema or
ganizativo y administrativo de la Caja, inclu
yendo la despolitización de los miembros de 
la juntadirectiva, que desde hacedécadas no 
dinamizan la institución, según sostienen ex
pertos enplanificación de la salud. 

Pero si la situación es desesperante en el 
área metropolitana, en la zona rural es peor: 
"¿A usted le gustarla venir a pararaquí? A mi 
no, jamás", como expresó patéticamente un 
médico, enunhospital fuera de SanJosé. 

histórica de estados tradicionalmente centralistas en lo econó
mico y en lo político, cuya existencia parece haber llegado a 
su fin con los aires modernizadores y descentralizadores que 
soplan en la región. 

ESTADISTICAS QUE NADIE QUIERE 
ADMINISTRAR 

El daño social y material ocasionado por la permanencia 
de los modelos centralistas que acuñaron estados dueños de 
democracias inestables, muy afectos a la burocratización, al 
endeudamiento, ya la irresponsable explotación de susrecur
sosnaturales renovables y norenovables, es inconmensurable. 

En promedio, el desempleo y subempleo en la región lle
gaal 44% de la mano deobraactiva. 

Solo en Brasil, sobreviven 70 millones de desnutridos. En 
Colombia, Ecuador, PeI1í, Guatemala, Honduras, México, Pa
namá, Venezuela, la cifra supera la tercera parte de la pobla
ción. 

150 millones de latinoamericanos carecen de agua pota
ble. 

A causa de la pobreza, anualmente mueren un millón y 
medio de personas en la región; 700.000 son menores de un 
año. 

Al menos el 40% de las muertes queanualmente ocurren 
en América Latina, se evitarían, observando normas mínimas 
dealimentación, saneamiento, atención a la salud yprotección 
climática. 

El gasto social representaba el 10.8% del PIB regional a 
fines de los 70', lo queentonces yaera menos de la mitad del 
22% que en comparación, se destinaba también para el gasto 
social, en Europa. En 1983 yahabía descendido al 8% delPIB 
y la tendencia decreciente continúa. Desde el punto de vista 
del acceso a servicios básicos que garanticen una vida mini
mamente digna, es muy probable que los cuatro de cada diez 
latinoamericanos quese debaten actualmente entre la pobreza 
y la miseria extrema, nunca alcancen siquiera a cotejar su si
tuación, con la de los menos afortunados habitantes que en 
cualquiera de losprincipales paises acreedores de nuestra deu
daexterna, al menos tienen derecho a la nostalgia. 

Lasanotadas sonalgunas de lasestadísticas de lapobreza. 
Noobstante, lascifras, solo son éso. La pobreza nose entien
de,se sufre, se muere; porque la pobreza, mata. Dehecho, por 
ninguna otracausa se pierden tantas vidas enel mundo, y si la 
tendencia a la recesión económica a la que indefectiblemente 
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acompaña la sobreexplotacíón de recursos naturales, se man
tiene en América, lopeorestáaúnpor venir. 

Si elloocurre, seguramente lospobres delcontinente con
tinuarán innovando formas de estirar la vida, mientras gober
nantes y técnicos cuantifican su suerte. Peroel desarrollo, no 
es un problema de suerte, y nopor coincidencia, precisamente 
los paises más pobres son los que muestran mayor deterioro 
desuentorno ambiental. 

Pobreza, medioambiente y desarrollo en América Latina, 
son más que temas de moda para la agenda internacional; son 
las tres dimensiones indisolublemente unidas por el signo de 
unadesgracia crónica de vida, quesoloadmite uncamino pa
ra cambiar su actual sentido, por el del bienestar de la socie
dad y la preservación del medio que le ha servido de 
escenario. 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Para el primer mundo, la solución de los problemas ecoló

gicos viene de la propia técnica, puesto que los miran como 
un subproducto -no deseado- nacido del desarrollo industrial; 
para el tercer mundo, enfrentar estos problemas es cuestión de 
justicia y a la vezde técnica. Esun problema radicalmente po
lítico; un problema de pobreza y a la vezde desarrollo indus
trial. 

Los entornos de vida y de trabajo intolerables y cada vez 
peores de lospobres en loscordones de miseria querodean las 
ciudades y en las zonas rurales, con sus implicaciones en 
cuanto a sufrimiento humano, empeoramiento de la salud y 
una esperanza de vida reducida, son un determinante impor
tante de la pobreza. Por lo tanto el mejoramiento del entorno 
de vida y de trabajo de los pobres es una medida prioritaria. 
Pero a la vez, losasentamientos humanos grandes y pequeños 
son también zonas de oportunidades no aprovechadas: creati
vidad, crecimiento económico, comunicación, accesibilidad 
para la transferencia deconocimientos y unataque eficaz con
tralosdesechos, lacontaminación y la degradación ambiental. 
En Nuestra América, luchar contra las verdaderas causas de la 
pobreza significa, simultáneamente, luchar por preservar el 
medioambiente; en definitiva, luchar por la vida; detalle que 
por si solo se presenta más ilustrativo quecualquier estadísti
ca sobre deforestación, desertificación, pérdida de especies 
animales y vegetales, y otros indicadores que-porcierto lasti
mosamente- repletan yalos anaqueles de políticos e investiga
dores dentro y fuera delcontinente. 

La era urbana muestra una dramática disociación entre el ritmo de crecimiento de la 

población y el ritmo de desarrollo económico. La dotación de equipamientos y 

servicios, responsabilidad básicamente municipal, es alta y permanentemente 

deficitaria a consecuencia de la hegemonía histórica de estados tradicionalmente 

centralistas en lo económico y en lo político, cuya existencia parece haber llegado a 

su fin con los aires modernizadores y descentralizadores que soplan en la reglón. 

54 CHASQUI 48, abril 1994 CHASQUI 48, abril 1994 47 



.... 
\!'~ 

lER. PREMIO. TEMA: "Lacrisis dela ecología social urbana y las administraciones municipales" pero eso no es así,Uno tiene la oportunidadHOSPITALES Y PACIENTES 
de ejercer dignamente suespecialidad", enfa

DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE: 
La Opción Municipal 
Gustavo Isch Garcés
 

DE SEGUNDA 

Fuera de San José faltan 53 
especialistas en medicina, 
mientras que en la capital el 
déficit es de 76. 

"¿A usted le gustaría venir a parar aquí? 
A mí, no. ¡Jamás!" Pregunta, luego hace una 
pausa y responde así, indignado, el jefedeci
rugía, Dr. José Ramón Murillo Barrantes, del 
hospital Dr.Enrique Baltodano, de Liberta. 

Señala a cuatro pacientes que estaban en 
los pasillos en angostas camillas. No había 
espacio parainternarlos. 

Mientras tanto en Emergencias (el lo. de 
juliopasado) seis moscas no dejaban en paz 
a don Santiago Araya Salas, de 90 años. El 
estaba en la camilla de la ambulancia en que 
fue transportado; permanecía en un pasillo 
porque no había lugar para acomodarlo en 
una cama delservicio. 

Un mar de diferencias divide loshospita
les del área metropolitana y del sector rural. 
Los niños liberianos a quienes se ha practica
do una cirugía no tienen un especialista en 
pediatría quevele porsu recuperación, mien
tras quelosjosefinos poseen uno, y si el caso 
es muy delicado, dos. 

De hecho, la mortalidad infantil es supe
rior en el área rural que en la metropolitana. 
En San José, es de un 14 por cada mil; en 
Puntarenas, de 17,7 por mil; en Guanacaste, 
de 18,6 pormil, yen Limón -lamás alta- lle
ga a 18,8 por cada millar, según datos de la 
Dirección General deEstadística y Censos. 

La crisis de personal, equipo e infraes
tructura carcome a los 29 hospitales del Se
guro Social. Pero la pauperízacíón es tres 
veces mayor en losrurales, taly como sedes
prende de una investigación efectuada porLa 
Nación enjunio. 

Desde losconserjes hasta losmédicos de 
los hospitales Dr.Enrique Baltodano, de Li

beria, Dr.Tony Facio, deLi
món, el Monseñor Sanabria, 
de Puntarenas, San Rafael 
de Alajuela, San Vicente de 
Paul, de Heredia, y Max Pe
ralta, de Cartago, están con
vencidos de que su trabajo 
es de primera categoría, pe
ro nolascondiciones en que 
laboran. 

En las zonas alejadas 
faltan 53 especialistas en 
medicina: encontraste, en el 
área metropolitana solo se 
requieren 16. 

"Los sabios y los recur
sos se quedan en San José", 
advierten los directores y el 
personal médico de los cen
tros hospitalarios de Limón, 
Liberia, Puntarenas, Carta
go,Heredia y Alajuela. 

Aparte de la carencia de 
recursos y personal, según 
los entrevistados, existen 
prej uicios contra el trabajo 
que se realiza fuera de la ca
pital. 

"Los médicos creen que 
venir aquí es como estar de 
vacaciones, quenose trabaja, 

tiza el Dr. Mario González Quijano, pediatra 
delTony Facio. 

Como alternativa, en los centros hospita
larios de Liberia y Puntarenas se han tenido 
que firmar convenios con las universidades 
de Guadalajara, Puebla y la Nacional Autó
noma de México (UNAM) para recibir estu
diantes que cursan en el último año de la 
carrera. 

En el hospital de Liberia el próximo año 
ingresarán 14y en el de Puntarenas cuentan 
yaconsietemexicanos. 

DIFERENCIAS ABISMALES 
.' 

Marta Sánchez Sánchez, de 46 años, tie-
ne un cáncer avanzado. Con sus piernas y el 
tronco inmóviles, esta mujer nativa y vecina 
de Doña Ana, Puntarenas, debe viajar en am
bulancia cada dos semanas al hospital Méxi
co para recibir quimioterapia. 

El viaje de hora y media, del Monseñor 
Sanabria al México, es sumamente pesado, el 
vehículo es muy estrecho y en el camino su
ben hasta diez enfermos, diceellamisma con 
dolor. Cuando la salida es a las7 a.m., el re
greso no se produce sino hasta 12horas des
pués. Es extenuante y agotador. 

Para los pacientes que reciben quimiote
rapia es inconveniente hacer esos viajes por
que después de un tratamiento ya de por sí 
pesado quedan "maltratados", asegura la en
fermera Sandra Morales Cabalceta, delservi
ciode Oncología enPuntarenas. 

Morales CabaIceta y dos médicos más 
han recibido entrenamiento para efectuar la 
quimioterapia en el hospital regional e, inclu
sive, se habilitó un salón para ser usado con 
estos fines. El costo de equipar y poner a 
funcionar este servicio es de 5 millones de 
colones. Peroesté año, como ha ocurrido en 
los últimos dos, tampoco la Caja presupuestó 
esacantidad, a pesar deestacifranoequivale 
ni siquiera al 1 por ciento (0.004 por ciento) 
delpresupuesto general de la institución, que 
llegara a los 115.000 millones decolones. 

Mientras que en los hospitales llamados 
nacionales se realizan procedimientos de alta 
tecnología médica, como trasplantes de ri
ñón, hígado y corazón, en el resto trabajan 
con las uñas. En los de Liberia y Limón tie
nen dos años de solicitar a las oficinas cen
trales un gastroscopio (aparato para examinar 
precozmente el cáncerde estómago) y ten
drán queesperar porlo menos unañomás. 

LA ERA URBANA 
Los asentamientos humanos y en especial las grandes 

aglomeraciones urbanas contribuyen de modo importante a la 
degradación ambiental y al agotamiento de los recursos. La 
urbanización mundial es uno de los fenómenos que mayor 
atención reclama actualmente de la comunidad internacional. 
Casi la mitad de la población del mundo ya es urbana, y en 
América Latina se estima que hacia finales del milenio, más 
de las dos terceras partes de sus habitantes (340 millones de 
personas) residirán en unas dos mil localidades urbanas con 
población superior a los 20.000 habitantes, y que más de la 
mitad de la población citadina se localizará enalrededor de46 
grandes áreas metropolitanas. En el año 2.000, 13 de las 15 
megápolis estarán ubicadas en países pobres y al menos dos 
de lasprincipales serán latinoamericanas. 

GUSTAVO ISCH GAReE5, ecuatoriano. Lic. en Comunicación Social Las 
fotos que ilustran este artículo fueron enviadas junto al mismo. 

El crecimiento poblacional ha venido acompañado de una 
urbanización de la economía en la región, fomentando el de
sarrollo de centros regionales, aumentando el número de ciu
dades que demandan mejor infraestructura y servicios 
eficientes, por lo quese ha vuelto imprescindible undesarro
llo de los15mil municipios queaproximadamente existen en 
el continente. Esto supone su transformación en verdaderos 
gobiernos locales, paraasegurar quela productividad de estas 
ciudades crezca y se mantenga, sin desatender a los máspo
bres y bajo condiciones de sustentabilidad ambiental adecua
das. 

Sinembargo, este último propósito choca con serios obs
táculos. La era urbana muestra unadramática disociación en
tre el ritmo de crecimiento de la población y el ritmo de 
desarrollo económico. La dotación de equipamientos y servi
cios, responsabilidad básicamente municipal, es altay perma
nentemente deficitaria a consecuencia de la hegemonía 

Santiago Araya Salas, permaneció un dfa entero 

en la camilla de la ambulancia porque no había 

espacio enemergencias. 
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Ya lajuntadirectiva de la CajaCostarri
cense de Seguro Social (CCSS) aprobó una 
licitación por 1 millón de colones para la 
compra de 15 gastroscopios. Sin embargo, 
debido a los trámites burocráticos la entrega 
porlo menos durará ocho meses. 

Los contrastes entre los hospitales tipo 
A (Nacional de Niños, San Juan de Dios, 
Calderón Guardia y México) y los de más 
no son exclusivos de Costa Rica. De acuer
do con una evaluación sobre la salud en 
Centroamérica, que hizo el especialista nor
teamericano John J. Freiberger, éste es un 
mal típico de toda la región, donde seprefie
re atender a pacientes con enfermedades en 
estado avanzado, a un costo altísimo parael 
sistema hospitalario, y se descarta la medici
napreventiva, quees mucho másbarata. 

RESENTIMIENTO 
En nuestro país hay una categorización 

de hospitales: los nacionales son los encar
gados de brindar atención de acuerdo con 
una división geográfica y a su vez poseen 
más especialistas para realizar tratamientos 
de mayor complejidad. Luego siguen losre
gionales que pueden o no efectuar operacio
nes mayores como cirugía cardiaca y, por 
último, están los periféricos o rurales con 50 
a 250 camas atendidos por médicos genera
lesy pocos especialistas. 

Sin querer el modelo vigente también 
condujo a crearpacientes de primera, segun

da y tercera categoría, lo cual es inconcebi

ble, en unsistema de seguridad social quede


. be proteger a todos por igual, sostienen los
 
especialistas. 

Con esa afirma

ción coinciden los
 
doctores Wálter Goe
bel Prestinary, direc


La crisis detor del Tony Facio;
 
José Ramón Murillo personal,
 
Barrantes, jefe de Ci
 equipo e In
rugía del hospital li

fraestructuraberiano; Farael 
Gamboa Acuña, di- carcome a 
rector interino del los 29 hospi
Monseñor Sanabria, y 
sus compañeros tales del Se
Eduardo López Cár guro Social. 
denas, jefe de Emer

Pero la paugencias, y Mario 
Bonilla Jiménez, jefe perlzaclón 
de Consulta Externa, es tres ve
así como 20 enferme

ras pertenecientes a ces mayor
 
varios centros médi
 en los rura
cosrurales. 

les.
"De San Ramón 

de Alajuela- para acá 
somos una Costa Rica 
diferente; los recursos 
no llegan", agregan losmédicos puntarenses. 

No existe tal empobrecimiento en los 
hospitales rurales, aseguran el presidente eje
cutivo de la Caja, Dr. Elías Jiménez Fonseca, 

y el gerente médico, Dr.Eduardo Sánchez Jo
vel. Loqueexiste es unadivisión de priorida
des paracada centro médico, algo normal en 
unpaíssubdesarrollado como Costa Rica. 

Pero en los hospitales metropolitanos 
también hay quejas por la falta de presupues
to. En el Max Peralta, de Cartago, en enero 
del año pasado conbombos y platillos lasau
toridades inauguraron siete salas de cirugía. 
En aquel momento, los ingenieros de la 
CCSS manifestaron que eran los quirófanos 
más modernos del istmo. 

Pueden ser ultrasofisticados, pero están 
vacíos. No tienen lámparas, mesas ni instru
mental para entrenarlos. En consecuencia se 
realizan en tres salas de operaciones peque
ñas,quenodan abasto paraatender a una po
blación de380.000 habitantes. 

Como unsigno de quelos sabios y losre
cursos se quedan en la capital, vieron la ma
yoría de los entrevistados la asignación de 25 
millones de colones que el mes pasado hizo 
la Caja para reparar los 18 quirófanos del 
México. Estas salas permanecen en el suelo 
desde el terremoto deabrilde 1991. 

Los altos funcionarios de la avenida se
gunda, sentados en su lujosa oficina, desco
nocen las necesidades reales de los hospitales 
que están fuera de San José, afirman los en
trevistados. Al mismo tiempo imploran una 
justa reforma del sistema -en aras de erradi
car los contrastes señalados-, más personal, 
másequipo y una mejor planificación de los 
recursos. 

abandonar a sus hijos a verlos morir de hambre o de enferme
dad. Pero hay másrazones. En Colombia, la violencia políti
ca, el narcoterrorismo, ha convertido a cientos de mujeres en 
jefes de hogar, ha dejado muchos huérfanos y ha obligado a 
otras(os) niñas (os) a huir de sus hogares anteel peso de una 
existencia en pánico, temor y zozobra. Todos ellos hacen par
tedelgrupo de niños y niñas abandonados, losquedeambulan 
por otras ciudades y tienen a las calles o a los puentes como 
sus casas. Que se arropan con periódicos o cobijas viejas y 
que casi siempre inhalan pegante boxer para sentirse en otro 
planeta y podersobrevivir. 

Este cuadro ha desbordado la capacidad institucional, 
unos pocos son atendidos por el Instituto de Bienestar Fami
liary por entidades nogubernamentales laicas y eclesiásticas. 
El número de menores sin atención de ninguna clase es muy 
alto. Es porello,queColombia se haconvertido enunprovee
dor inagotable de niñas y de niños para las adopciones. Los 
hay de todas lasedades, de todos loscolores. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la instan
cia gubernamental encargada de la protección de menores, 
realiza esfuerzos ingentes por albergar y proteger a estos ni
ños y niñas. 

Ante la poca adopción por parte de los colombianos ha 
optado por darlos a extranjeros que, en la mayoría de los ca
sos,resultan ser padres excelentes. Estapolítica, queha veni
do creciendo sin ser deliberada, ha traído una consecuencia 
nefasta: muchas (os) de ellas (os), añoran ante su situación 
precaria y miserable, unos padres sustitutos. Muchas (os) de 
ellas (os), entrevistados en los hogares de bienestar admiten, 
que desean con vehemencia unos padres monos y ricos que 
lesden muchos juguetes, buena comida y ropay claro algo de 
cariño, Ellos a cambio prometen portarse bien. 

Los padres que abandonan, por su parte, consideran que 
están haciendo lo mejor para sushijos. A costa de sudolor los 
entregan, a fin de procurarles bienestar. Seda también, en me
norescala, la situación dequeel Estado -a través deJueces de 
Menores- suspende la patria potestad anteabusos reiterados y 
graves. Pero la filosofía de las instituciones de bienestar es la 
de procurar devolver los hijos a suspadres, una vezquese ha 
ayudado sicológicamente a la familia. 

En general, estas formas de maltrato son patrimonio ex
clusivo de sectores sociales en miseria y en pobreza. En otros 
estratos sociales también se maltrata, pero en forma distinta. 

NO ESTAN TODOS LOS QUE SON 
Cuando se habla de maltrato se tiende unacapade silen

cio sobre formas sutiles como la discriminación, el abandono 
parcial, la ridiculización, la indiferencia. Estas formas de mal
trato nose denuncian y solo se expresan en losconsultorios de 
losterapistas de familia o se hacen públicas en lossofás de los 
siquiatras. 

Cuántos hombres y mujeres al realizar un inventario pro
fundo de sus vidas señalan que fueron torturados sicológica e 
'intelectualmente en su niñez. Cuántos niños y niñas repiten 
historias de abandono parcial de sus padres, quienes prefieren 
los clubes a sus hogares. O trabajan tantas horas al día que 
cuando llegan a sus casas quieren descansar y solo se permi
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ten unbeso o una caricia queno lesquitemucho tiempo. Cuál 
es la proporción de horas frente al televisor de miles de niñas 
y de niños en relación con horas compartidas con suspadres. 
Cuántos niños y niñas recurren al suicidio como única salida a 
su soledad. Cuántos jóvenes se vuelven hipocondríacos a fin 
de recuperar a suspadres. La listade agravios diferentes a los 
físicos podría hacerse interminable. 

Por interminable, sin embargo, los agravios contra estas 
niñas y estos niños no puede quedarse en eso: en un listado. 
Para las personas que trabajan en este campo, este maltrato es 
tan letal como el físico, ya que este maltrato compromete se
riamente la personalidad del individuo distorsionándola y 
mermándola. 

Este maltrato no escandaliza y muchas veces se ve como 
paranoico. La sicóloga Isabel Cuadros repite en susconferen
ciasy entrevistas queel maltrato quedeja señal física se inter
viene y puede curarse. Pero, que este otro maltrato sutil e 
imperceptible casi nuncase detecta, a menos quela persona lo 
haga expreso. Asegura, además, que existen conductas que 
porsersocialmente nocondenables nose consideran maltrata
doras: fumar en presencia de menores, colocar a niñas y a ni
ños en los asientos delanteros de los automóviles, no tenerlos 
en cuenta a la hora de elegir vivienda, permitirles correr ries
gosinnecesarios parasu seguridad, etcétera. 

El maltrato infantil se presenta de diferentes formas. To
dasy cada una de ellas comprometen de manera gravela inte
gridad física y emocional de mujeres y hombres del futuro. Su 
crueldad retratan una sociedad descompuesta y la fragilidad 
de lasinstituciones encargadas de la protección de la niñez. 

Es, pues, el maltrato infantil uno de los problemas más 
graves en contra de la infancia. La familia, es el espacio que 
más maltrata, pero no el único. La escuela, los medios masi
vos de comunicación, la publicidad, la seguridad social y las 
autoridades son también espacios que maltratan a niñas y a ni
ños, 

Como se dijera al comienzo sacar el maltrato infantil de 
las cuatro paredes de la casa ha sido uno de los avances para 
contrarrestar y frenar su avance. El escándalo público asocia
do con una acción punitiva y educativa, son en una primera 
etapa, las piedras escenciales sobre las que se construirán las 
bases de una sociedad más tolerante y feliz. 

Ojalá en todos los países del mundo se ponga en ejecu
ción y se consoliden los Planes de Acción en Favorde la In
fancia, concebidos por Naciones Unidas y aceptados por más 
de 140 Jefes deEstado, en laqueseha llamado, la "Década de 
la Esperanza"(l99l-20oo). Estos planes buscan mejorar las 
condiciones de vida de jóvenes menores de 18 años y de las 
mujeres gestantes y las lactantes, dándole prioridad a aquellos 
sectores de la sociedad queviven en miseria. 

Dentro de estos Planes laProtección Especial es, sinlugar 
a dudas, uno de los componentes más importantes. La des
composición social no solo se debe, han concluido losinvesti
gadores sociales, a condiciones de miseria sinoa un deterioro 
profundo de lasrelaciones familiares. En donde el respeto y el 
.amor han sidosustituidos porviolaciones y odios. 

La niñez merece un futuro y son sus padres quienes en 
primer término tienen unaresponsabilidad enorme hacia ellos. 
Pero el Estado y la sociedad también son responsables. O 
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Cuando comprueban el abuso por parte de su marido se 
convierten en suscómplices. Noseatreven a destapar lasitua
ción. Nosoloportemor a lajusticia sino porque una demanda 
laspone en evidencia frente a sunúcleo familiar y social. 

Peroel maltrato sexual nose limita a violaciones de niñas 
-es lo máscomún- sino queson muchas las niñas y los niños 
que por razones económicas deben vender su cuerpo desde 
temprana edad. En Bogotá, así como en otras ciudades gran
des, es común encontrar en las zonas de tolerancia (lugar don
de se concentran las prostitutas) niñas desde los 9 años 
ejerciendo este oficio. Otro fenómeno reciente es el de mu
chos jóvenes que han encontrado en la prostitución una posi
bilidad para no morirse de hambre o volverse pordioseros. 
Para muchos el SIDA no es problema. Como dijo un mucha
chode 16años en unaentrevista reciente de televisión: "si me 
contagio de SIDA de malas, pero mientras llega esemomento 
estoy viviendo como un ser humano, antes vivía como unani
mal". 

El Nobel de la 
Literatura Gabriel 
García Márquez, 
hizo célebre unale
yenda de la Costa 
que contaba como 
una abuela desal
mada le había he
cho pagar a su 
nieta, el incendio 
que ella provocó a 
su casa, prostitu
yéndola. La llevaba 
de pueblo en pue
blo y la ofrecía al 
mejor postor du
rante jornadas de 
ocho horas. Al po
co tiempo que ha
bía recolectado el 
pago siguió "ven
diéndola", porque 
le resultaba exce
lente negocio. El 
cuento se llama 
"Laincreíble y tris
te historia de la 
cándida Erendira ySon muchas niñas y muchos niños que no 
su abuela desalmapueden estudiar, ni jugar porque deben 
da". Como suele 

cumplir jornadas extenuantes de trabajo. suceder enAmérica La
tina la realidad sobrepa
sa a la ficción y son 
muchas las historias 

quesedan similares a esa.En cuanto a lapoblación de riesgo 
inminente, como lo señala la socióloga Nora Segura Escobar 
en su estudio "La Prostitución Infantil y la Educación en Co
lombia", se encontró que solo en Bogotá existen 27.000 hijos 
de la prostitución. Asímismo, determinó que, también, en Bo
gotáse podían contar entre mildoscientas niñas entre los9 y 
14años dedicadas a la prostitución callejera. 
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El comercio sexual de adolescentes es, pues, otras de las 
cabezas deestemonstruo. Sin duda, unade lasmáscrueles. El 
abuso sexual en muchos casos va unido con la muerte y con 
agresiones ñsícas y verbales. En el país, dos casos recientes, 
han despertado unacadena de protestas y de ira. Una niña de 
ocho años queentró a unaEstación de Policía en busca de su 
padre fueviolada y asesinada, a comienzos de año. Aún nose 
conocen responsables. Otra niña de 11 años que huyó de su 
casa, en el campo, porla pobreza enque vivía, al llegar a Bo
gotáse dirigió a unaEstación de Policía. Un teniente la llevó 
a un motel, después de haberle dado trago, y la violó. La niña 
regresó a su casa y entabló la demanda corespondiente en 
compañía de su madre. El tenienente ofreció cien mil pesos 
(120 dólares) a cambio de silencio. Ni la hija ni la madre 
aceptaron. 

Estos casos muestran unapésima imagen de quienes fue
ron por tiempo los ídolos de los niños, sus modelos paraimi
tar. Cada día son más los casos que comprometen a las 
autoridades en asesinatos de menores y que por lo tanto los 
ponen en el banquillo de los acusados. Hacen parte delgrupo 
de agresores y maltratadores dela niñez. 

VIDA DURA 
Para cientos de niñas y niños enColombia, como en otros 

países de América Latina, cuando se les pregunta quéquieren 
sercuando sean grandes responden: ser niñas o niños, ya que 
su infancia selesha sido negada. Muchos padres y madres de
searían otrasituación pero susescasos recursos no lespermi
ten esa posibilidad. Así que a los pocos años, el menor es 
obligado a convertirse en productor. 

Losgobiernos le han metido el hombro a estasituación y 
se hadeclarado, como en el caso de Colombia, queun menor 
de 14años tiene queobtener unalicencia en el Ministerio del 
Trabajo, a fin deregularizar y hacer menos peligrosa y onero
sa esa función cuando por obligación la deben asumir. Sin 
embargo, lospatronos se laarreglan paranopasar esetrámite. 

Las flores sonuno de nuestros productos de exportación. 
Eneseramo hahabido mucha mano de obra infantil y femeni
na.Hacealgunos años los inspectores del Ministerio delTra
bajo fueron avisados de la gran cantidad de menores 
trabajando, sinprestaciones, sinsalario mínimo legal y obvio, 
sinelpermiso correspondiente. Lavoz se fue pasando y cuan
do llegaban losinspectores, los dueños de los cultivos metían 
a los niños y a las niñas entre los refrigeradores paraque las 
autoridades no los encontraran. En esta actividad productiva 
gracias a laacción estatal nose volvió a contratar niños. 

A pesar de esta conquista, el panorama en este aspecto 
tampoco es demasiado alentador. Son muchas niñas y muchos 
niños queno pueden estudiar, nijugar, ni soñar porque deben 
cumplir jornadas extenuantes de trabajo. Venden frutas, lim
pian vidrios, cargan mercados, trabajan en las minas y en el 
campo. 

EL ABANDONO 
Como el aborto noestálegalizado en Colombia, como ha

ce falta una mayor educación sexual, como el peso de la igle
sia católica es todavía muy grande y como la pobreza se 
agudiza, sonmuchas las mujeres y los hombres queprefieren 

En los hospitales nacionales 

9000 AGUARDAN CIRUGIA 

Espera de hasta dos años 

Ante la carencia deaire acondicionado ydeventiladores, doñaBernarda
 
Duarte Castro, de57años, se refresca con un periódico enelhospital
 

Tony Fac/o deLimón.
 

Fueron 565díasde fuertes dolores. Cada 
vez que originaba el insoportable malestar 
volvía... 

Don Isaac Arias González, de 75 años, 
esperó año y medio para recibir unacirugía 
en la próstata en el hospital San Rafael de 
Alajuela. 

Durante los últimos meses el malestar 
erainsoportable. Con losahorros, fruto desu 
trabajo -laboraba como guarda en una em
presa, sacó 60.000 colones para pagar un 
médico privado que le recetó alivio tempo
ral. Luego sus medicamentos se agotaron y 
el dinero también... 

Don Isaac tuvo un gramo de suerte al 
coincidir el término de su receta con la cita 
paralaoperación el pasado 2 dejulio. 

Pero, para los costarricenses de la zona 
rural, la espera es mucho más prolongada. 
Tienen problemas de transporte, y ello difi
culta el acceso a losservicios delSeguro So
cial. 

Doña Teodora Carrillo Castillo, de 42 
años, vecina de Sámara de Nícoya, Guana
caste, aguardó casi el doble quedon Isac pa
ra queun oftalmólogo le quitara los dolores 
en sus ojos. 

Hizo fila durante ocho meses a fin deob
tener una cita con un médico general en la 
clínica de Nicoya; de ahí el galeno la refirió 
al hospital Dr. Enrique Baltodano, de Libe
ría, donde esperó añoy medio. 

"Jamás hubiera pagado un médico priva
do; lo que gana mi marido en el campo es 
muy poco", dice mientras se sostiene la bar
billa, sentada en una banca de la salade es
pera de la consulta externa de cirugíadel 
hospital líberiano, 

En los 29 hospitales del país ocurre lo 
mismo. Solo en los cuatro más importantes, 
los llamados nacionales: San Juan de Dios, 
Calderón Guardia, Nacional de Niños y Mé
xico hay una presa de 9.000 personas espe
rando unacirugía programada. 

VENGA DENTRO DE... 
El Nacional de Niños y el San Juan de 

Dios son los hospitales queacumulan el em
botellamiento más grande de enfermos can
sados de su vía crucis. En el primero hay 
6.000 pequeños en esasituación, y para reci
bir una operación de ortopedia u otorrinola
ringología un chiquito debe aguardar porsu 
lecho, enpromedio, unos o dosaños. 

En el San Juan de Dios, el número llega 
a 1.600 y para operarse de algún mal de los 
ojos losasegurados aguardan de tresmeses a 
unaño. 
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Menos largas pero igual de angustiantes 
son las filas del México (700) y el Calderón 
Guardia (400). Sinembargo, las cirugías ca
talogadas como de emergencia se realizan 
casi inmediatamente. 

Además de esas debilidades hay otra 
más: la pérdida del respeto al enfermo, con
sidera el Dr. Edgar Mohs Villalta, director 
delNacional deNiños. 

Los 42 años de seguridad social le han 
dado al país una expectativa de vida de 75,5 
años, una tasa de mortalidad general de 3,8 
porcada mil y una tasa global de fecundidad 
de 3,1 pormil, cifras comparables con las de 
naciones desarrolladas. 

Pero a lo largo de los años laCaja Costa
rricense del Seguro Social (CCSS) se olvidó 
de su razón deser: las personas, afirman rné-

IS cirugías programadas; 
queel paciente ingresa 

cadaunode loscentros hospi' 

dicos y enfermeras consultados en diez hos
pitales y lasmismas autoridades de la institu
ción. 

Elafiliado, aparte deaguardar meses yen 
ocasiones años para conseguir una cita se ha 
convertido en un frío expediente más... en un 
número, enfatizan losentrevistados. 

Elpaciente, sin importar sucondición so
cial, llega al consultorio y la comunicación 
con el especialista es muy breve. En la con
sulta externa, el promedio del tiempo que 
gasta el galeno con cada enfermo es de 4,5 
minutos, cuando en teoría lo recomendable 
deben serentre 15 y 35minutos. 

SALIDAS DE EMERGENCIA 
Si se reducen los días de hospitalización 

del paciente, las camas pueden ser usadas 
más rápido porquienes están en la larga fila, 

Precisamente ese es el objetivo de la ci
rugía ambulatoria, implantada en todos los 
centros hospitalarios. Su objetivo: reducir al 
máximo los días de hospitalización delospa
cientes, una de las alternativas implantadas 
para reducir el período deespera de losenfer
mos. 

Enel San Juan de Dios, porejemplo, pa
ra una operación de cataratas en los ojos, el 
paciente' ingresa a las 7 a.m. al quirófano y a 
las 5 p.m. yaestáensu casa. Solo el mes pa
sado hubo 22cirugías deestetipo. 

Desde hace tres meses, en el Nacional de 
Niños fumaron un convenio con médicos de 
la clínica deTibás; estos realizan diez opera
ciones de hernias porsemana o cirugías de la 
piel. 

Desde julio pasado los padres de familia 
tienen la opción de escoger en una clínica 
privada un cirujano, el hospital paga los 24 
mil colones quecuesta una operación delSe
guro Social y los gastos médicos corren por 
cuenta delpaciente. 

'¿Pero y qué pasa con las personas que 
no podemos pagar los honorarios de los mé
dicos?", cuestiona doña Elena Gutiérrez So
lano, madre de José Luis Montero Gutiérrez, 
de cinco años. El pequeño necesita una ope
ración en los oídos, pero su familia no puede 
costear los75 mil colones degastos adiciona
lesdelcirujano particular. 

La Caja tiene proyectado implementar a 
corto plazo dicha iniciativa en los 29 hospita
les del país, cuestionada también por losen
trevistados, quienes no la ven con buenos 
ojos, pero consideran que lo mejor es crear 
lasplazas depersonal quefaltan y renovar el 
equipo obsoleto de loshospitales. 

Se trata de sanar a esa persona que ha sido capaz de des
cargar su iraencontra de sus criaturas. Sedebe escarbar ensu 
pasado y darle la atención sicológica requerida. Se tiene que 

sancionar, pero también ofrecerle la 
oportunidad de rehabilitarse. Muchos 
padres y madres no explican en un 
primer momento cómo pudieron lle
gara situaciones violentas. Poco a po... por lo general una 
co, en su historia de vida, se va 

persona maltratada descubriendo quetienen ensuespalda 
reproduce este fenó un pasado tormentoso y que fueron 

maltratados deforma aún más cruel. meno en su círculo 
, Esta intervención a tiempo, es pa

familiar. De ahí la Im ra muchos especialistas, una de las sa
portancia de Interve lidas más importantes para frenar el 

cicloy para mejorar lacalidad de vidanir de doble vía en los 
familiar y porende de la sociedad en 

casos de maltrato. Es suconjunto. 
decir, se debe prestar Pero no solo el pasado de maltra

to da origen a la violencia contra losatención al maltrata
menores. La impunidad y lajustifica

do, pero sin olvidar a ción social son factores que tienen 
su agresor, ya que en gran peso en las situaciones de mal

trato infantil.muchos casos una In
Las agresiones que quedan sin 

tervención a tiempo castigo, quepara el caso colombianos,
 
logra morigerar y has son la mayoría, dan lugar a que se re


pita y se extiendan. Si la acción no
ta hacer desaparecer 
tiene sanción, sevuelve normal. 

conductas agresivas La aceptación social vade la ma
aprendidas. no con la impunidad. En la gran ma

yoría de loscasos losgolpes hacia las 
hijas o los hijos son justificados con 
un "se lo merecía", "es insoportable y 
hay que enderezarla o enderezarlo". 
Muchas personas consideran que si 
entre peleas de cónyuges no se deben 

meter los particulares, menos en el castigo contra los hijos. 
Las abuelas decían: "cada cual sabe como manejar sus ove
jas".El entorno social y familiar ha sido complaciente y tole
rante con el maltrato hacia niños y niñas y hacia las mujeres. 
y en el caso colombiano, porla debilidad delEstado, lajusti
ciaprivada hace carrera. 

En Colombia, hasta hace pocos años, se elevaron a delito 
las agresiones contra los niños. La Constitución, modificada 
en 1991, contempló envarios apartes laprevención de maltra
to infantil y la proteccion de los derechos de niñas y niños. El 
artículo 44de losDerechos y Garantías expresa que son dere
chos fundamentales de los niños: "La vida, la integridad físi
ca, la salud y la seguridad social y la alimentación 
equilibrada". Y se afirma además, que los menores serán 
"protegidos contra cualquier forma de abandono, violencia fí
sicao moral, secuestro, venta y abuso sexual". 

Las autoridades, hasta entonces, estaban con las manos 
atadas, yaquesinuna legislación clara erapoco o nada loque 
podían hacer. Las herramientas legales les dan ahora los ins
trumentos para actuar pero, en muchísimos casos, siguen sin 
intervenir. 

._.
 
~~
 

Las Comisarias de Familia son instancias nuevas en el 
país. Poco a poco se van consolidando como la mejor alterna
tiva para resolver los conflictos familiares y no terminar en 
agresiones físicas o verbales, que resultan muy costosas. 

Los servicios de salud, como ya se mencionó, fueron por 
muchos años tolerantes con el maltrato. Se daban varias raro
nes y no todas con igual peso. En muchas oportunidades por 
ignorancia y en otras porcomodidad. Nose indagaba mucho 
para no darse cuenta de que la fractura, la quemadura o los 
moretones noeran accidentales sino queeran provocados. Po
co a poco la situación ha ido cambiando y ahora, casien todo 
el país, el personal médico y paramédico realiza una labor de 
investigador policial ante cualquier sospecha demaltrato. 

COMPLICIDAD 
La complicidad de la sociedad ha ido de la mano de la 

complicidad familiar. Lamadre, engeneral, nose atreve a de
mandar a suesposo y viceversa. Uncaso reseñado enel diario 
El Tiempo del 21 de septiembre de este año informa lo si
guiente: "El pasado 23 de julio, una niña de 3 años ingresó 
gravemente herida a urgencias del Hospital La Misericordia: 
su padre, en concepto de los médicos, la había golpeado bru
talmente. El Centro asistencial, asegura la Procuraduría, no 
informó oportunamente a las autoridades sobre el caso. La 
menor se recuperó y salió delHospital. Días después, la niña 
fue nuevamente internada en ese centro de salud con múlti
ples lesiones, que una vez más le había causado su padre. Sin 
embargo, sin que la chiquilla se hubiese recuperado plena
mente, su progenitora decidió sacarla clandestinamente del 
centro asistencial para proteger al agresor. La madre de la ni
ña se dio cuenta de quelas autoridades estaban investigando 
al padre por maltrato infantil y presunto abuso sexual, y para 
evitar que fuera detenido, escondió a la niña. 

El 27 de agosto, la chiquilla fue, una vez más, internada 
de urgencias en el mismo Hospital. Supadre la había golpea
donuevamente, estavez a talpunto quele provocó una explo
sión craneana quela llevó a la muerte". 

Este caso, pordesgracia, no es singular. Los médicos de 
eseHospital y deotros localizados al surde la ciudad, relatan 
historias tan dramáticas como esa. Unobrero, cuenta unmédi
co, ante el llanto persistente de su hijo de tres meses, lo sacó 
de la cama y lo arrojó al piso de asfalto, provocándole la 
muerte. Su esposa inventó diferentes historias hasta que por 
fm confesó la verdad. 

Para muchos expertos consultados estecuadro decompli
cidad sugiere niveles de temor y de vulnerabilidad muy gran
des. Una madre ve a su hija (o) agredida (o), llora y se 
entristece, pero siente pánico de perder su marido y sobre to
do de exponerse a su violencia una vez haya quepagado por 
sucrueldad. 

En el abuso sexual contra las menores, esta complicidad 
se agrava. La experiencia y el registro de los casos ha deter
minado queel agresor sexual es en el 98% de loscasos el pa
dre o padrastro, o un tío o primo. Es decir, un familiar 
hombre. La reacción más generalizada es la de que muchas 
mujeres, en unprimer momento, consideran quesus hijas, hi
jos, mienten y que son perversos. Se sienten doblemente en
gañadas, prefieren noindagar demasiado. 
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yanonosconmueve un asesinato sino una masacre y esama
sacre debe tener más dediez víctimas para que se laconsidere 
como tal. Asíque dentro de este cuadro, hablar de otras for
mas de violencia como la ocasionada por el maltrato infantil 
era -hasta no hace mucho- absurdo, pordecir 10 menos. Pero, 
el panorama se ha despejado. No con larapidez que sequisie
ra y quese necesita, pero si dealguna manera la sociedad y el 
Estado han puesto susojos sobre el problema. 

EL DEDO EN LA LLAGA 
Enestemes, un informe de laProcuradurla Delegada para 

la Familia y el Menor mostró que, durante los cinco primeros 
meses de esteaño, en Bogotá 609 muertes de niños menores 
de cinco años y dos mil 734 casos de lesiones personales de 
adultos contra niñas y niños quedaron en la impunidad. Esa 
cifra de609 asesinatos fue corroborada porel Instituto deMe
dicina Legal de Bogotá. Durante losprimeros cinco meses del 
año, en la capital de Colombia, se asesinó cada día, a cuatro 
menores. 

LaAsociación Colombiana delMenor Maltratado, organi
zación nogubernamental con sede enBogotá, alertó a los co
lombianos sobre el aumento vertiginoso de estos ataques. 
Isabel Cuadros, su Presidenta, señaló que, deacuerdo con sus 
registros entre enero a octubre del año pasado, sedenunciaron 
cuatro mil 715 casos deniñas y niños con lesiones personales. 
Loque muestra queel aumento de la violencia hacia los me
nores enestos meses hasido del80%. 

El abuso sexual reportó el año pasado mil295 casos fren
tea 743 en10 quevacorrido delaño. 

Lascifras son escandalosas. Pero, para losexpertos en el 
tema, la cantidad es enel maltrato infantil otrade las cabezas 
del monstruo, porque así fuera un solo caso la sociedad ten
dríaque conmoverse y tomar cartas en el asunto. "El proble
ma no es uno o mil", aseguró el médico Saúl Franco 
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud, "el 
problema esquela violencia seerija como un ejercicio huma
nodel poder porla vía de la fuerza. Convirtiéndose en una re
lación en laquela fuerza -física, síquica, emocional- sustituye 
a larazón ya lapalabra". 

Añade el doctor Franco que, "la violencia noes una reali
dad externa, ni existe una categoría de violentos y otra de 
hombres debien. Laviolencia nos implica a todos yensus re
des y en ocasiones somos víctimas, pero en otras, en muchas 
otras, somos agentes activos o cómplices o tolerantes de la 
violencia. Por las mismas razones esteproblema requiere el 
concurso de todas lasciudadanas y todos losciudadanos y de 
todas lasinstituciones sociales". 

La sicólogo Isabel Cuadros, Informa que en la mayoría de 
Otra de lascaracterísticas de losagresores con


los casos que el/a atiende, los agresores contra los hIlos son traniñas y niños es ladequepor10 general una per

sona maltratada reproduce este fenómeno en su
 los hombres. Los padres mañraton m6s físIcamente que las 
círculo familiar. Deahí la importancia de intervenir

madres. La madre, por lo general es menos vIolenta, da de doble vía en los casos de maltrato. Es decir, se 
menos golpes, pero puede herIr de manera IrremedIable debe prestar atención al maltratado, pero sinolvidar 

a su agresor, ya queen muchos casos una intervencon la palabra. 
ción a tiempo logra morigerar y hasta hacer desapa
recer conductas agresivas aprendidas. 

La crueldad de los ataques hacia niñas y niños requiere 
urgentemente ese concurso. En un Seminario sobre Maltrato 
Infantil, realizado el año pasado, el cirujano plástico Felipe 
Koiffman mostró una serie de fotografías de niñas y niños 
quemados. Unas con quemaduras de hasta primer grado enlas 
manos porhaber sacado arroz de la olla. Unos con quemadu
ras, también deprimer grado en las nalgas porhaberse orina
do en la cama. Según explicaba el médico, muchos padres y 
madres calientan ladrillos y sobre éstos, ponen a losniños co
mo remedio y escarnio para que novuelvan a orinarse porlas 
noches. Otros y otras quemados con pólvora, elemento indis
pensable enlascelebraciones navideñas. Laalegría y eljolgo
rio hacen olvidar losavisos que, por la época decernbrína, se 
repiten sobre la peligrosidad de lapólvora y las tristes imáge
nes que se muestran de los pabellones de quemados de los 
hospitales infantiles. 

Las fracturas son también agresiones muy comunes. El 
56% de loscasos que llegan a Medicina Legal, demenores de 
un año, son lesiones provocadas. 

La principal causa de muerte, por abuso infantil, es la le
sión traumática delsistema nervioso central. 

Niños y niñas con moretones, mordiscos, apaleados, za
randeados, quemados y fracturados son los más frecuentes 
formas de maltrato. En el país nueve de cada diez niños han 
sido víctimas dealguno deestos "casti~os". 

¿PORQUÉ Y QUIÉNES? 
Muchos son losfactores externos quedisparan la violen

ciaal interior de la familia. Es universal el ejemplo del hom
breagraviado porsupatrón que llega a la casay le pega a la 
mujer, éstaa su vez descarga la iracontra las(os) hijas (os) y 
éste castiga al perro o al gato. Cadena de violencia, denomi
nan los expertos, a estas agresiones enserie. 

Esta cadena es real. En general, en loscasos de maltrato 
físico y verbal todos losmiembros de la familia se ven involu
crados y sufren las consecuencias. El más poderoso agrede al 
queestábajo su poder y así sucesivamente. Sin embargo, las 
investigaciones y seguimiento de casos han determinado que 
la persona quemás maltrata dentro de la unidad familiar esel 
padre. Lasícóloga Isabel Cuadros, informa queen la mayoría 
de loscasos queellaatiende, losagresores contra loshijos son 
los hombres. Los padres maltratan más físicamente que las 
madres. Lamadre, por10 general es menos violenta, damenos 
golpes, pero puede herir de manera irremediable con la pala
bra. 

Uno de los rasgos predominantes de lospadres 
maltratantes es que se trata depersonas con muy ba
ja estima. 

Caja busca eliminar presas 

PAGARAN PARTOS 
Y CONSULTAS A 
ESPECIALISTAS 
PRIVADOS 

España prestará 30 millones de 
'dólares parala compra deequipo 

Lajunta directiva de la Caja Costarricen
se de Seguro Social (CCSS) dio un paso al 
frente para disminuir la presa de asegurados 
queaguardan cita con un especialista en on
cología, otorrinolaringología, urología u of
talmología. 

Una vez queel enfermo haya recibido el 
diagnóstico de un médico general, podrá es
coger un galeno en cualquiera de dichas es
pecialidades. 

Con el plan que regirá muy pronto -aún 
no se ha definido cuándo- la Caja pagará 
1.500 colones al paciente por la consulta ex
terna privada. La decisión es fresca: la junta 
directiva laaprobó el 5 deagosto. 

Esa modalidad llamada libre elección 
médica también se aplicará a todas las rnuje
res embarazadas que prefieren tener su hijo 
en una clínica particular. A ellas la institu
ción lesdará 24.000 colones. 

El equipo obsoleto de los hospitales será 
renovado con un préstamo de 30 millones de 
dólares -4.294,5 millones de colones- que la 
CCSS gestiona con elGobierno deEspaña. 

LIBREELECCION MÉDICA 

La meta de la libre elección médica es 
disminuir el período de lascitas, actualmente 

prolongadas por tres meses y en ocasiones 
hasta porun año. 

Esa idea se aplica desde hace dos meses 
en el Hospital Nacional de Niños, donde hay 
una presa de 6.000 pequeños en espera de 
una cirugía quenosecalifica deurgente. Los 
padres tienen la opción de seleccionar al ci
rujano privado de su predilección y la Caja 
paga 24mil colones por laoperación. 

Un monto igual aporta la institución a 
aquellas mujeres que optan porque su hijo 
nazca en un lecho privado. 

Para cobrar el dinero, lospacientes cobi
jados bajo el s~guro de Invalidez, Vejez y 
Muerte deben presentar una factura timbrada 
a la Caja. El pago es inmediato cuando la 
persona presente eserequisito. 

Esta nueva opción no cubre los gastos 
adicionales de los servicios médicos. Por 
ejemplo, un parto normal en una clínica pri
vada cuesta, 150 mil colónes y con cesárea 
vale el doble; si la madre se acoge al inci
piente plan seahorrará 24milcolones -10 que 
legira laCCSS-, equivalente al costo prome
dio de una operación normal en los hospita
lesdelaentidad. \ 

Según el Dr.Edgar Mohs Vi11alta, direc
tordelNacional de Niños, allíla iniciativa ha 
sido exitosa. 

....
 
\!~
 

La Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS) 

pagaróc.l.Sooa los pa

cientes que necesiten 

unacita con unurólogo, 

un oftalmólogo, un oto

rrinolaringólogo y unon

cólogo. Ademós pagaró 

c. 24.000 a las mujeres 

que deseen tener suhijo 

en unaclínicaprivada. 
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Con ello, además la institución busca re
ducir los denominados "biombos", práctica 
ilícita mediante la cualalgunos médicos ope
rana suspacientes en los quirófanos del Se
guro Social y luego cobran en su 
consultorio. 

EQUIPO Y AGILIZACION 
Durante tresaños, el deteriorado y viejo 

equipo de los hospitales será renovado por 
medio del dinero proveniente del empréstito 
con el Gobierno hispano. 

Los 4.294,5 millones de colones contri
buirán a modernizar losequipos, puesla Ca
ja tiene 20 años de atraso en instrumental 
médico hospitalario. La institución no resol
verá esta dificultad con su presupuesto, se
gún reconoce el mismo presidente ejecutivo, 
Dr.Ellas Jiménez. 

Sillas de ruedas, equipo paralavandería, 
cocina y rayos x -la cantidad aún no se ha 
definido- adquirirá el paísconesedinero, se
gún la División Financiera de la CCSS. Al 
finalizar este año, la licitación del préstamo 
estará lista, agregó el Dr.Jiménez. 

Los recursos -que prestará España a 
nuestro gobierno- se girarán a la Cajacomo 
parte dela cancelación dela añeja deuda que 
mantiene el Estado conla institución, la cual 
en este momento asciende a 15.760,8 millo
nes de colones. 

Otra de las medidas anunciadas por el 
funcionario es la agilización de la compra de 
materiales y equipo. Para citar un típico 
ejemplo, en 1989 lajuntadirectiva de la Ca
ja dio el visto bueno para la adquisición de 
tres gomógrafos axiales computadorizados 
(TAC), útiles para determinar lesiones en 
cualquier parte del cuerpo. Enel camino, las 
licitaciones se toparon con varias apelacio
nes y, en consecuencia, los aparatos no lle
garon alpaíshasta 1991. 

Desde febrero de este año, la entidad 
planteó a la contraloría General de la Repú
blica una iniciativa para aumentar el actual 
monto destinado a compras directas de 1 mi
llón de colones a 5 millones decolones. Si la 
Contraloría estáde acuerdo, losdirectores de 
los hospitales tendrán queesperar menos pa
ra adquirir equipo fabricado en Costa Rica, 
como camas, sillas ortopédicas y escritorios; 
elresto es importado. 

Todas estasmedidas obedecen a un plan 
integral de descentralización de la Caja, liga
doconla reforma del sector salud. El proce
so de desconcentración pretende dar más 
independencia a los directores de los centros 
hospitalarios. 

ENOS PIDEN CONTRO 
ELECCION 

cubrimiento de los medios masivos de comunicación. A estos 
factores habría queagregar queel maltrato infantil es ocasio
nado, en el 80% de los casos, por los padres o los familiares 
del menor., lo queha dado a esta situación uncarácter priva
do. Si no fuera porque loscasos se han multiplicado y sugra
vedad ha dejado innumerables víctimas muy seguramente el 
Estado nohubiera intervenido. 

Poraños, el espacio doméstico seconsideró con inviolabi
lidad territorial. 

YA SE PUEDE ENTRAR 
La violencia denominada "intrafamiliar", nunca como 

ahora habría sido motivo. de preocupación. Por muchos años 
se consideró que la "ropasucia se lava en casa". Este refrán 
fuecreando unafilosoña, unamentalidad y una manera deac
tuarparaqueni siquiera-en el sector salud, sitio a donde nece
sariamente llegaban las víctimas, se contara con categorías o 
indicadores queregistraran la violencia doméstica. Loscasos 
de niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos golpeados en 
sus casas no se acostumbraba a sacar de eseespacio domésti
co, sino cuando por su gravedad, tenían que seratendidos en 
hospitales. Y allí, nadie preguntaba ni cómo, ni quién, nipor 
qué. El registro de estos casos engrosaba la estadística de los 
accidentes. 

La violencia física, en aumento, contra los sectores más 
débiles de la sociedad -mujeres, niños, pordioseros, homose
xuales, pobres, etc- obligó al Estado a hincarle el diente a es
ta situación. Desde diferentes instancias y con la ayuda de la 
sociedad civil, por intermedio de organizaciones noguberna
mentales, la violencia contra los niños en su expresión más 
generalizada, el maltrato infantil, comenzó a ser considerado 
como otrade lasformas de relación violenta. Uno delos pri
meros sectores tocados poreste"revolcón" fueel de la salud. 
Se convocó al personal de salud paradarle una respuesta a la 
violencia intrafamiliar. En unaprimera etapa, la intervención 
se realizó dando a los médicos y paramédicos elementos para 
detectar el maltrato infantil. Luego, se pasó a registrar estos 
casos, a fm dequesepudiera medir la magnitud delproblema. 
En la actualidad en casi todas las instituciones de salud del 
Estado, espacio a donde llega el mayor número de niñas y ni
ños maltratados físicamen te, se lleva un registro de estos ca
sos. De ahí, se comenzó a crear dentro de las Instituciones 
encargadas de la protección de los niños, dependencias que 
hicieran el seguimiento de los casos más graves y en ocasio
nesasumieran la protección del menor. En estemomento, en 
varias instituciones afuerza deatender casos demaltrato yase 
tiene experiencia y éstos se detectan con facilidad. Deotro la
do, loshogares de paso y los hogares sustitutos se han multi
plicado y consolidado. Seestá trabajando, ahora, la calidad de 
los servicios, ya que son muchas las denuncias por ineficien
cia. Si a esteproblema no se le pone atención puede suceder 
quetermine siendo peorel remedio que laenfermedad. 

Así, pues, estos casos que tienen que vercon la violencia 
física que enferma o mata, comienzan a ser atendidos. Falta 
aún mucho camino por recorrer, pero se han dado los prime
ros pasos. Se abren investigaciones, se hacen los registros 
donde tocay,en muchos casos selesatiende y rehabilita, a fin 
de prevenir la repetición; pero, aquella violencia que imposi

._. 
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bilita al ser humano su felicidad, que no se puede descubrir 
mediante diagnóstico médico, esa violencia ocasionada porun 
serpoderoso contra uno débil, esa,en general, ni se cuantifica 
nise tiene en cuenta y todavía falta mucho parallegar a modi
ficar esas situaciones que 
generan en los menores 
infelicidad y loshace po
tenciales ciudadanos del Los casos de niñas, 
"Nofuturo". 

niños, m u lere s, 
Con las primeras ci

fras, el maltrato físico se hombres y ancianos 
fue dimensionando. Sin golpeados en sus 
embargo, las estadísticas 

casas no se sacabason aún precarias y el
 
70% del maltrato infantil del espacio domés

sigue sinconocerse. tico, sino cuando 

Con estos primeros 
por su gravedad,resultados fue posible
 

franquear lasbarreras del tenían que ser aten

ámbito doméstico, con
 didos en hospitales.
virtiéndose el maltrato
 
infantil en un problema y allí, nadie pregun

social. Para su interven taba ni quién, ni
 
ción se ha hecho necesa


por qué. El registroria la participación de
 
esferas ajenas a las do de estos casos en

mésticas y de paso se ha grosaba la estadísti
roto con el tabú de quelo 

ca de los accique pasa puertas adentro
 
de lascasas es clandesti dentes.
 
no. 

NACE EL MONSTRUO 
La violencia contra niñas y niños no ha sidoajena a este 

país en loquevacorrido delsiglo XX. Sinembargo, losestu
diosos de la violencia, "víolentólogos'', no se han detenido a 
analizarla. Unrápido vistazo a periódicos y revistas de princi
piode siglo yadancuenta de niñas y niños sometidos a traba
jos duros para su edad. El abandono de criaturas recién 
nacidas se daba, como seda ahora, con relativa frecuencia, lo 
que dio origen a los Hospicios que albergaban también a los 
huérfanos de padres diezmados por enfermedades que, como 
el tifo, cobraban decenas de víctimas. Los castigos físicos 
exagerados fueron, durante mucho tiempo, tolerados no solo 
enlos hogares sino también enla escuela. Cientos depersonas 
crecieron con la justificación de esta crueldad: "la letra con 
sangre entra", repetían padres y maestros parajustificar gol
pes hacia losestudiantes. Porúltimo, en la época histórica de
nominada de la "violencia" (1948-1957), guerra entre 
liberales y conservadores, los contendores cogían a las muje
res embarazadas y las mataban extrayendo de sus entrañas el 
serquepodría convertirse ensuenemigo potencial. 

Con el paso de losaños la violencia partidista fuedesapa
reciendo. Y vinieron otras violencias que han dejado cientos 
de víctimas. Estasituación ha contribuido a queen Colombia, 
de cierto modo, se conviva con la violencia y, en muchos ca
sos, se la banalice y trivialice. Llegando a extremos en donde 
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EL MALTRATO INFANTIL: 
UN MONSTRUO DE MIL 
CABEZAS 
Miriam Bautista González 

"Colombia y la India sonlos países queen el mundo dan 
el mayor número deniños y niñas enadopción". 

"Naciones Unidas escogió niños y niñas de Colombia, 
Azerbaiján y de la antigua Yugoeslavia, para tratar de recupe
rarlos en un programa para víctimas de la violencia y de la 
guerra". 

"El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
realizó la siguiente relación sobre muertes de niños menores 
de 18 años pormaltrato directo o indirecto en 1991. 

Accidentes de tránsito 953 
Envenenamiento accidental 27 
Caídas accidentales 128 
Accidentes causados porfuego 19 
Accidentes causados porsumersión, 
sofocación o cuerpo extraño 897 
Otros accidentes 612 
Suicidio 44 
Homicidio 2.830 
Accidentes causados porarma 
defuego y explosivo 48 
Accidentes de causa nodeterminada 86 
Estas informaciones sonclaros indicios de queen Colom

bia los niños y las niñas no lo están pasando muy bien. Las 

causas son múltiples y los responsables también. Sin embar
go,existe undenominador común enestas situaciones: no hay 
respeto porlos menores. La tancacareada frase de:"los niños 
sonun tesoro porque de ellos depende el futuro", es unaqui
mera. El maltrato infantil adquiere dimensiones enormes y sus 
víctimas están inermes. 

Deesta situación lo quepodría considerarse como positi
vo es que, gracias al creciente número de denuncias e infor
maciones, se ha comenzado a considerar la violencia contra 
losniños como unproblema de la sociedad y su prevención a 
ser asumida también por la sociedad. Por fin, el maltrato in
fantil origen -enbuena parte- de lassituaciones arriba mencio
nadas, comienza a salirde lasesferas enquese practica. 

El tema del maltrato, sin embargo, debedisputar la aten
ción conotros fenómenos de violencia quesonigualmente no
civos y cotidianos en la sociedad colombiana. El narco
terrorismo, la violencia guerrillera, la delincuencia común, la 
pésima distribución. del ingreso y todas sus secuelas, pelean 
-con sobrada razón- la atención de las autoridades, los recur
sosdelpresupuesto nacional, las investigaciones de loscientí
ficos sociales, la reflexión de la sociedad y claro, el 

MIRIAM BAUTISTA GONZALEZ, periodista colombiana. Comunicadora 
Social. ULs fotos que ilustran este artículo fueron enviadas junto al mis
mo. 

La frase ·Ios nIños son un tesoro 

porque de ellos depende el futuro·, 

es una quImera. El maltrato Infan

til adquiere dImensiones enormes. 

Juan Padrón y los 
dibujos animados: 

Un humor 
..masque 

blanco... 
transparente 

Eselmejor director dedibujos animados deCuba y uno delos mejores de
 
América Latina. JuanPadrón, un hombre queconfiesa haber dedicado
 

tantas horas nalgas a conseguir una escena animada, como necesidad ha
 
sentido su espíritu creador.
 

Nuestra conversación transcurre en su casa en una delasfrecuentes
 
noches deapagón deLa Habana. Por eso más quever, adivino elbrillo de
 

los ojos verdes dePadroncuo -asilo conocen en Cuba- cuando entre
 
respuesta y respuesta cuela alguno desushabituales chistes.
 

Autordetres largometrajes deficción, entre ellos "Vampiros en La Habana",
 
Padroncito trabaja actualmente en la animación deMafalda, enuna
 

colaboración cubano-argentina-española, en laqueelpaís sureño ponea
 
Quino, España los materiales y elfinanciamiento, ...¿y Cuba? Una risa
 

contagiosa es elpreludio dela respuesta: ¡los genios!
 
Lo dice en broma, pero elconocido crítico dedibujos animados, japonés,
 

Kosei-Cmo, meconfesó quesu largometraje preferido, incluso traducido por
 
éla su idioma natal, es elanimado paraadulios "Vampiros en La Habana".
 

t.~''-'~~~~''%_'''lfu't'Th1 
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lir:'::~~¡¡111 '~~:~p~r~sl.I.~?~r ~n~~~~~ 
f :~~: :~@ fama internacional, Pa
t :~t ':j* drón desandó un largo 
!@iiit~: :~ camino que comenzó a 
ir:::::::· los 17 años cuando era 

una suerte de aprendiz de todo en el 
Departamento de Animación del Institu
to Cubano de Arte e Industria Cinemato
gráfica, ICAIC. Luego como la mayoría 
de los jóvenes del país caríbeño, pasó 
el Servicio Militar. Después desu prepa
ración combativa, trabajó todo el tiempo 
como dibujante. 

Por esa época ya Padroncito había 
probado fuerzas en la historieta: en el 
suplemento de la revista Mella dibujó "El 
Hueco", acto que alternaba con Virgilio 
Martínez y el hoy reconocido músico Sil
vio Rodríguez, que se inició en el arte 
haciendo muí'íequitos. 

PAQUITA ARMAS FONSECA, cubana. Comunicadora 
social. Los dibujos que ilustran esta entrevista son 
de Juan Padrón. 
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Elpidio y su historia 
En una encuesta entre diez mil niños 

cubanos, el personaje de Elpidio Valdés 
fue seleccionado como el preferido. Es 
un rnarnbisito tan chispeante como su 
creador, y nació a partir deotro guión. 

Padrón que es tímido aunque no lo 
confiese, cuando termina su servicio mi
litar no se siente capaz de seguir en los 
dibujos animados de la televisión, donde 
yatrabajaba antes de entrar en el ejérci
to. 

- Pensaba que la gente con la que 
empecé ya se había superado mucho y 
yo estaba muy atrás. Fui a buscar traba
jo en la revista Pionero, pero esenel su
plemento El Sable donde consigo plaza. 
Allí hacía caricaturas con Manuel, Carlu
cho, "Tommy", sin abandonar el cómic. 
Por ese tiempo continué haciendo los 
guiones de Los piojos, Vampiros, Verdu
gos, Comejenes y Cachibache, a la vez 
que alguno que otro fondo para dibujos 
animados dela televisión. 

- Un día, al preparar un guión de Ca
chibache, nació Elpidio Valdés. Me gustó 
tanto que con él me quedé como un per
sonaje de aventuras, que lo mismo esta
ba en Japón, que vestido de cawboy o 
de agente espacial. 

El departamento de Divulgación de 
los Pioneros deCuba leofreció la posibi
lidad de ir a los museos, sacar fichas de 
los fusiles, uniformes e insignias de los 

mambises cubanos, y de los soldados 
españoles que se enfrentaron en el siglo 
pasado. De esa forma nació un Elpidio 
que responde a su época y que de la 
manera más alegre y amena representa 
una clase de historia para cualquier es
pectador. 

- Tanto investigué que pude hacer un 
libro con los trajes, fusiles, grados y todo 
tipo deindumentaria delosdos bandos. 

De regreso al ICAIC 

En 1975 Padroncito vuelve al ICAIC 
aunque esa vez no como aprendiz. Allí 
hace los filminutos, unos cortos anima
dos, con los chistes de sus propios per
sonajes y también realiza su primer 
largometraje con Elpidio Valdés. 

Tiempo después un productor ale
mán se entusiasmó con los vampiros y 
le propuso hacer un largometraje con el 
tema. Nada perezoso puso manos al 
guión que al germano le gustó y en un 
año, tiempo récord para un filme de esa 
naturaleza, estuvo listo Vampiros en La 
Habana. 

Su éxito más allá delasfronteras cu
banas ha sido un poco misterioso para 
míy en esa noche de penumbras su au
tor me develó elsecreto. 

- Hay filmes que tú no puedes dejar 
de nombrar si quieres escribir sobre la 
historia del cine. Es el llamado cut-me

vies. Para los ingleses en dibujos anima
dos, entre otras películas, están Blanca 
Nieves y los siete enanitos, Fantasía, Ye
1I0w, El submarino y Vampiros enLa Ha
bana. 

• Quien ve ese dibujo animado dice 
"el que lo hizo sabe de cine", porel mon
taje que se da en la puesta en escena 
con todos los códigos internacionales. A 
propósito su animación es limitada y el 
argumento podría ser filmado en vivo, 
mucho más porque la banda sonora es 
realista. Y si a eso le añades el tema -los 
vampiros- puede ser entendido por un 
guatemalteco, unbritánico o unjaponés. 

"Siempre hice mis obras con 
libertad" 

Merecedor de 19 premios internacio
nales y nacionales, reconocido en Cuba 
como unartista deprestigio, el camino de 
Juan Padrón no hasido solo de rosas. 

- Siempre he hecho mis obras con li
bertad, nadie me ha dicho tienes que 
crear ahora un personaje de esta o de 
aquella forma, en ese sentido me siento 
realizado. 

Sin embargo, cuando en la década 
del 70 hacía Vampiros para la prensa es
crita, le dijeron que era contraproducente 
porque cómo si Cuba estaba dispuesta a 
dar por Vietnam hasta su propia sangre 
en unos muñequitos se iba a parodear 
esa consigna tan sagrada. 
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que se busca alcanzar. Pero es solo 
después de haber recorrido los pasos 
anteriores que se puede precisar losob
jetivos que guíen y controlen el proceso 
deinvestigación. Este momento facilitará 
un acercamiento más concreto al tema, 
al problema e incluso al producto que se 
busca generar. 

Para la formulación de los objetivos 
esútil tener presente lassiguientes pre
guntas: ¿qué se quiere investigar?; ¿pa
raquién?; ¿cómo?; ¿dónde?; ¿cuándo?; 
y, ¿con qué recursos? 

Con la determinación de losobjetivos 
se busca concentrar esfuerzos respecto 
del tema y problema a investigar; fijar las 
líneas-guías que controlen el proceso de 
investigación; sugiere el tipo de datos 
que se necesita recoger o construir. En 
síntesis determina el alcance. 

4. Determinación del tipo de género y 
públlco/s 

la naturaleza del objeto de estudio 
así como el público al que se destina el 
producto comunicacional condiciona, en 
buena medida, el o losgéneros periodís
ticos más aptos y consecuentemente la 
profundidad y énfasis en el análisis de 
loselementos considerados como funda
mentales para dar cuenta del fenómeno 
estudiado. 
5. Proceso deproducción 

Al introducir el tema de las etapas 
del proceso de investigación recordamos 
que cuando nos referimos al diseño es
tamos hablando básicamente de una es
trategia del conocimiento que posee una 
estructura, que expresa unorden lógico. 

En forma similar al proceso de inves
tigación, en el de producción se preten
de explicitar unesquema estratégico que 
ilumine y oriente la creación del produc
to. 

Al iniciar este proceso, podría ser de 
gran utilidad la elaboración deun primer 
guión que sintetice la historia o trama 
que se quiere comunicar. Este guión se
rá ajustado o transformado de acuerdo a 
las características del público al que se 
quiere llegar (lenguaje, imágenes, músi
ca, ilustraciones); a losobjetivos e inten
cionalidad de los mensajes y a los 
medios que seva a emplear (radio, tele
visión, prensa). 

No podemos menospreciar el peso 
que tiene en la elaboración del guión, la 
íntima dependencia existente entre los 
elementos y recursos disponibles para la 
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producción. Dicha interdependencia obli
ga a que el guión determine -en buena 
medida- los insumos que requiere su 
realización; pero a lavez las condiciones 
y recursos obtenidos en la práctica, obli
gan a realizar los cambios pertinentes 
en elguión. 

6.Evaluación 
la prueba de que el producto comu

nicacional haya logrado su objetivo, no 
radica solamente en que éste logre co
municar sus mensajes, e incluso que ha
yasido comprendido racionalmente, sino 
en que haya gustado, esdecir que satis
faga lasexigencias estéticas, afectivas y 
sociales del espectador o público. 

En este punto puede ser útil tener en 
cuenta los criterios desarrollados al tra
tar la investigación para productos co
municacionales; allí se destacó la 
importancia de la realización de pruebas 
del producto con los públicos-objetivo a 
fin deconocer sus percepciones y crite
rios en base de loscuales se elabore el 
producto final:O 
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Esperando lavida . 
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Me dice que de la chiquilla despierta 
que ha recorrido el mundo completo se 
harán 108 cortos de un minuto, que se
rán estrenados en EspaFla en abril del 
94. 

- Fíjate si no me disgusta trabajar 
con otros que le he pedido un guión a 
Rius, también le propuse hacer algo en 
conjunto a Fontanarrosa, y me agradaría 
trabajar con Palomo. Con Breccia ya lo 
intenté, me mandó unos materiales bue
nísimos pero no encontré un equipo de 
dibujantes que lograran imitar el dibujo 
del maestro uruguayo. Esa es una frus
tración para mí. 

¿y cómote sIentes trabajando con 
españoles luego de que los trataste 
contanto sarcasmo en Elpidlo? 

Estoy en familia porque en EspaFla 
cuando se estrenó Elpidio la gente veía 
que a quienes yo sarandeaba más es a 
loscamajanes del ejército, no a los sol
dados. Es más, ahora voy a trabajar un 
guión para la televisión madrüeña que 
tiene un español en el papel co-protagó
nico. 

¿Seguirás utilizando nombres de 
personas con las queno te llevasmuy 
bienparalos personajes mástontos o 
másreaccionarios? 

Padroncito se ríe y dice que eso fue 
unchiste solo conocido por uno que otro 
historietista, la prensa y alguna otra per
sona. Ahora, me reprocha, "harás públi
counsecreto...a voces en Cuba" 
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- Así se comportaron algunos direc
tores de órganos de prensa y no pude 
seguir, por un tiempo, haciendo mis 
vampiros. En el caso de Efpidio lospro
blemas han sido de otra índole. No he 
recibido críticas en los aspectos históri
cos ni de guión, aunque al principio no 
querían que los mambises se vistieran 
con harapos. Pero aman tanto al perso
naje que lo quieren usar para todo des
de ponerlo a recoger materias primas 
hasta defender unslogan deestos tiem
pos, cuando Elpidio fueunmambí del si
glo pasado. Es que en eso no se tiene 
encuenta elderecho y la opinión del au
tor. 

• Con Vampiros, por ejemplo, que es 
un dibujo animado para adultos se sen
taron conmigo a discutir algunas esce

nas eróticas. Y me convencieron porque 
esverdad que enCuba nohay tradición 
de que los rnuñeqeltos se hagan para 
personas mayores, aunque no creo que 
el filme perdiera calidad con ese peque
no corte. 

"Nosolo con Quino, con otros 
dibujantes quisiera hacer 

animados" 

le pregunto si no le molesta unpoco 
hacer animados con dibujos que no son 
suyos, como eselcaso deMafalda. 

- Con Quino por supuesto que no me 
molesta, al contrario. Hemos logrado ha
cer una combinación en la que a veces 
yo termino el chiste. Cuando él ve un 
animado me dice que así se lo imagina
ba, eso nos está pasando con Mafalda. 
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La historieta un género 
en pleno desarrollo 

Sin ningún balbuceo Padrón afirma 
que la historieta es el arte de este siglo, 
aún en pleno desarrollo y que no se sa
be por los caminos que transitará. Es 
que todavía no se ha hecho La 
Historieta. Es el género que más se pa
rece al cine: por el encuadre, los diálo
gos, el montaje, y como el cine ha 
evolucionado, ya no se usan los globos 
de principios de siglo, hay montajes pa
ralelos y mil formas más que hablan de 
un arte entotal evolución. 

¿Qué ha pasado en Cuba con el 
cómics? 

En la década del sesenta hubo un 
gran movimiento, existían lugares donde 
publicar, pero empezó el lío deque si el 
cómics era un veneno ideológico, que si 
procedía de Estados Unidos, así se fue 
matando aquella primera gran explosión. 

Lo que no sucedió con el dibujo 
gráfico, lavlñeta, lacaricatura... 

Claro, porque esos sí siempre han 
tenido espacios en la prensa escrita, pe
ro imira que luché para que Juventud 
Rebelde publicara tiras de historieta y 
nunca lo logré! A eso añádele que no 
hay artistas dedicados solo a la historie
ta y que falta una buena revista que pu

cionar y así no se puede desarrollar el 
género. 

Pero ahora con la carencia de pa
pel ¿cómo lo harias? 

En estos momentos estamos jodidos. 

¿y enlos animados? 
Con la excepción de Cuba que tiene 

sus estudios y hace co-producciones, en 
el resto deAmérica Latina hay una crisis 
total. Yesose puede apreciar en losfes
tivales decine: en elprimero compitieron 
trece y en losúltimos solo dos o tres. 

Parece como si a nadie le interesa
ran losanimados. pero esque son caros 
y entonces las grandes trasnacionales 
usan los talentos: el dibujo de México, 
enPerú elcolor, lo animan en Australia y 
lo terminan en Estados Unidos, sin que 
por supuesto reflejen losintereses estéti
cos deesta parte del mundo. 

Soy un nacionalista furibundo 

Por la calidad desu obra y el recono
cimiento internacional Juan Padrón po
dría vivir en cualquier lugar del mundo. 
Sin embargo en Cuba corre la suerte de 
su pueblo en momentos tan difíciles. 

- No me considero un hombre esen
cialmente político, pero sí un patriota, un 
nacionalista casi furibundo. Cuba es mi 
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trategia de de ción del marco 
sarrollo depen referencial. 
den, en gran El proble
medida, del ma se concre
género perio tiza en las 
dístico. Recor interrogantes
demos que que queremos
uno de los re resolver a lo 
quisitos funda largo de la in
mentales de vestigación. 
un fenómeno Paralela
comunicacio mente al es
nal (mejor di fuerzo de 
cho su ~ delimitación 
construcción) ~ del tema y 
es poseer una :; construcción 
expresión (so- ~ del problema,
nidos, gestos, ~ es menester 
señales, colo- ~ precisar el pú
res) que res- ~ blico al que se
ponda a u, quiere llegar,
ciertos códigos
 
(relación entre
 
expresión y
 
contenido) y ciertas reglas de funciona

miento, apunta Umberto Eco en su Tra

tado de Semiótica General.
 

No existe, por lo tanto, un esquema 
único para realizar la investigación en 
comunicación de allí que el investigador 
deba seleccionar los pasos del proceso 
de investigación guiado por losobjetivos 
y eltipo deproducto que quiere lograr. 

La estructuración de la investigación 
en etapas o momentos no es sino' una 
guía, quizá un esquema de trabajo enel 
que se establece un conjunto de etapas 
lógicas secuenciales que ayudan a ca
minar dentro del proceso deconocimien
todel objeto o fenómeno estudiado. 

Esasimismo necesario enfatizar que 
toda operación por parcial que sea es 
parte de la constante relación de inter
dependencia entre la teoría y la verifica
ción. Concebido de esta manera, el 
diseño del proceso de investigación no 
debe ser tomado como unareceta o co
mo una secuencia operativa, sino como 
una guía de controlo como una lista de 
verificación 

1. Selección del tema 
Toda investigación comienza por se

leccionar el tema, delimitar el objeto de 
investigación y problematizarlo. 

Plantear el tema significa buscar lo 

Preparando elguiso carrero 

;::llll reto de búsqueda 

111 de equilibrio del 
~~¡~¡~Itiempo 

comunicacional con el 
tiempo cotidiano se 
concretiza en la capacidad 
de creación de imágenes, 
símbolos y signos que 
transmitan las características 
esenciales contenidas en el 
objeto de comunicación, 
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es decir la po
blación-objeti
vo a la que 

van dirigidos los resultados de la investi
gación. 

2. Explicitación del referente teórico 
La explicitación del referente teórico, 

condiciona, en gran medida, el carácter 
de la investigación, por ello que su apli
cación y desarrollo revisten un alto gra
dodedificultad. 

Ninguna ciencia puede conocer los 
fenómenos y objetos que estudia sin un 
aparato teórico determinado. Prescindir 
deél sería tan caótico que imposibilitaría 
todo conocimiento. Einstein hareiterado 
que un sistema de pensamiento lógica
mente coherente es el requisito inexcu
sable detoda ciencia. 

Es más, sin teoría, no hay propia
mente hechos. Sin teoría previa que los 
recoja y losencaje en un conjunto inter
pretativo los hechos pasan inadvertidos 
y hasta son negados. aunque tengan 
unapresencia sensible. 

Laconstrucción o adopción deunre
ferente teórico exige la indagación de la 
bibliografía existente sobre el asunto, así 
como la consulta a entendidos del tema. 
Esta tarea desemboca en la definición u 
opción de los conceptos de base que 
guiarán la interpretación de la informa
ción y datos recogidos. 

Yo podría vivir en otro lugar y tener 
una bola dedólares enlosbolsillos, pero 
hay cosas que no se consiguen con el 
dinero. ¿Dónde voy a ver a nirios jugan
do a ser Elpidio, diciendo los bocadillos 
de mis películas porque les nace desde 
mi misma cubanía? ¿qué sería yo, ade
más de saber hacer historietas y dibujos 
animados en un lugar donde no pueda 
respirar eldestino de mi pueblo? 

Claro que tengo preocupaciones y 
paso trabajo, por ejemplo no tengo un 
estudio propio. Me pregunto qué será del 
dibujo animado en Cuba si no se incor
pora como asignatura en una de las ca
rreras de arte, sea de televisión, pintura 
o cine. Porque quienes trabajamos en 
eso yatenemos más de40arios ¿y dón
de está el relevo? Es más, no se tiene 
en cuenta que para la computación sa
ber animar es un paso imprescindible. 
Todo eso es cierto, pero aquí estoy co
mo una parte más de mi pueblo. 

Ha pasado el tiempo y por fin termina 
el apagón. Bertha la coropañera de Pa
droncito hace un excelente café. Des
pués de saborearlo me despido. 
Mientras camino hacia mi casa pienso 
que sería bueno que pudiera trabajar 
con otros dibujantes, o que, un nuevo 
guión, le permitiera hacer otro largome
traje de humor negro, el que más disfru

blique lo mejor del mundo y de Cuba, patria, lade mi personaje Elpidio Valdés, ta Padrón como creador, aunque que se quiere saber de él, precisar sus 3. Precisión delos objetivos 
porque cuando se hacían la Pablo y Có que refleja su amor a la independencia, personalmente sea la expresión de un ejes vertebradores. Este paso debe rea Es muy probable que al iniciar la in
micas tenían que sacarlo todo, sin selec- a la nacionalidad. humor más que blanco, transparente. O lizarse paralelamente al de la explicita- vestigación se delimiten los objetivos 
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para la creatividad ni para un mayor de
sarrollo del problema". 

En el contexto descrito, la formula
ción de recomendaciones tendientes a 
superar el nivel de "descriptores", 'trans
criptores" o "escribanos" de la opinión de 
determinados personajes o de aconteci
mientos relevantes, pueden parecer for
zadas, inútiles o simplemente noviables; 
o, por el contrario, motivantes para nas
cender del nivel descriptivo hacia el ex
plicativo, propositivo y creativo. 

La práctica periodística muestra que 
la elaboración de reportajes investigati
vos es una tarea de las más complejas. 
La misma autora antes citada al plan
tearse los requisitos que debería reunir 
unreportero investigativo, dice: 

"Debe tener los conocimientos fun
damentales sobre periodismo en ge
neral, como la política, economía, 
gobierno, relaciones internacionales, 
problemas sociales... El requisito más 
importante es tener una curiosidad in
cansable, mucha paciencia (puede lle
var mucho tiempo) puesto que esta 
tarea suele ser muy tediosa meticulo
say hasta aburrida". 

Al tratar la investigación encontra
mos múltiples problemas relacionados 
con el tipodeproceso a seguir, el tiempo 
disponible para realizar la investigación, 
loscriterios de selección y de síntesis de 

dos, los objetivos, intereses e intensio
nes que están detrás o en losproductos 
queseelaborarán con la "investigación". 

Muchas preguntas e inquietudes pre
senta este tipo de investigación, tales 
como: 

¿Hasta que punto es posible realizar 
un proceso riguroso para el tratamiento 
de los temas? ¿Qué grado o nivel de 
consistencia y representatividad tienen 
los resultados de esta investigación? 
¿Qué tipo de estrategia o esquema de 
investigación permitiría un acercamiento 
consistente alfenómeno o hecho que se 
analiza? ¿Cómo crear y elaborar produc
tos comunicacionales con sustento teóri
co y fundamentación lógica, sobre la 
problemática investigada? 

m. 

Fl tiempo y la investigación 
periodística 

El tiempo particularmente limitado 
con el que cuenta la investigación perio
dística así como el carácter efímero de 
la mayor parte de lasexpresiones comu
nicativas, requieren de un tratamiento 
temporal más urgente que enotras disci
plinas sociales. 

El reto de búsqueda de equilibrio del 
tiempo comunicacional con el tiempo co
tidiano se concretiza en la capacidad de 

nos que transmitan las características 
esenciales contenidas en el objeto de 
comunicación. 

Cuando todos los medios de comuni
cación parecen serllevados por la prisa, 
la aceleración, la fascinación de lo ins
tantáneo, del tiempo real, "lo importante, 
dice Ignacio Ramonet, Director de Le 
Monde Oiplomatique, es retardar, frenar, 
darse tiempo para analizar, dudar, refle
xionar". Propone además una lectura 
pluridisciplinar a fin de ver a través del 
prisma de sus cinco dimensiones esen
ciales: política, económica, social, cultu
raly ecológica. Agrega: 

"Cuando una granparte de la 'inte
lIigentsia' y de la clase política se ins
tala en el mediocre confort intelectual, 
nosotros pensamos que nuestros artí
culos deben tener carácter, contun
dencia y vigor, porque quedan 
desgraciadamente demasiadas ilegali
dades, injusticias y abusos sobre el 
planeta para que se olvide lo que sig
nifica el "compromiso" en favor de la 
equidad, de la tolerancia, de la solida
ridad, dela democracia" e. 

IV. 

Estructura y estrategia de la 
investigación periodística 

La estructuración del proceso de in
vestigación periodística, asícomo su es· 
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Supasión por las imágenes es 
infinita, ha recorrido América 

Latina, urgándola de cabo a rabo 
consu cámarafotográfica por 

instrumento. Apesarde ser 
italiano de nacimiento, 

Gaspartniba vivido la mayor 
partede su vida por estas tierras. 

Pero no solo ha vivido y 
fotografiado Latinoamérica, sino 

que lahapensado. 
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n el Encuentro de Fotogra
fía Latinoamericana de Ca
racas (1993) presentó una 
muestra de cuatro fotomu
rales a la que bautizó con 
el nombre de La pasi6n sa

crificada. Es una exposición en la que 
conjuga susproptes fotografías con otras 
quehatomado prestadas en unamanera 
de relatar la vida deAmérica Latina, con 
los personajes políticos y anónimos que 
han idoconstituyendo suhistoria. 

Nos cuenta que esta exposición for
ma parte de un intento por reeditar, vein
te años después, lo que fuesulibro Para 

VALERIA RODRIGUEZ, ecuatoriana. Comunicadora 
social. Es integrante del Taller Visual de Quito. 

verte mejor América Latina. Con esta in
tención ha regresado a los países que 
fotografió antes. La inquietud que uno 
tiene es saber qué de nuevo encontró 
en el nuevo viaje. El contesta tranquila
mente "como reza un refrán cubano: to
das las veces que pasa lo mismo 
sucede igual". Porque para Gasparini, tal 
vez las ciudades han crecido mucho y 
se han modernizado pero los ricos y los 
pobres son los mismos de antes y en 
Ciudad de México encontró "los mismos 
barrios populares secos en el verano y 
que se inundan enel invierno". 

Su relato de la región no es inocen
te, de hecho ha incorporado fotografías 
del asesinato del Ché Guevara, de la 
viuda de Trotsky, de Pancho Villa, deTi
na Modotti lo cual implica, como él mis
mo dice que existe un trasfondo 
ideológico que siempre ha tenido que 
vercon su vida y con sutrabajo. 

Hablando de lo que significa "La pa
sión sacrificada" nos dice: "Es unpoco la 
pasión de Caracas en el primer mural, 
de los chivos sacrificados en la Guajira 
colombo-venezolana, la pasión de Tina 
Modotti, fotógrafa asesinada segura
mente por su corrpañero, Es la pasión 
del Ché, de Tina vista a través de foto
grafías de otros. En ese sentido si, hay 
una intención política. El mural de los 
chivos se llama El tiempo convence, el 
tiempo dice, empieza con ese paisaje 
limpio de la Guajira venezolana, se de
sarrolla en el mercado de los chivos y 
termina con esa parabólica de Maracai
bo. Mi conclusión es el progreso nocon
vence. Y político es también el mural 
sobre Caracas donde ves el proceso de 
destrucción continua que ha tenido. no 
basta la fachada de modernismo para 
tapar los grandes crímenes que se han 
hecho con la ciudad, con la arquitectura, 
con todo". 

Fotografiar América Latina es para 
Gasparini "una necesidad, una pasión 
de imágenes, de organizarlo todo con 
imágenes". Pero al mismo tiempo dice 
que essu manera dereflexionar sobre la 
vida y sobre sí mismo a través de la fo
tografía. A veces es unaespecie de dia
rio, a veces la necesidad de explicarse 
ciertas cosas quenoconoce.Entre manos 
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ENTREVISTAS 

Construyendo y reconstruyendo 

En Lapasión sacrificada hay ungran 
juego de imágenes propias y ajenas, es
tas segundas están viradas a otro color 
para distinguirlas de las suyas. Los per
sonajes asesinados se tornan rojos "co
mo si fuera sangre, como para que fuera 
más evidente lo que les pasó". Mientras 
que existen fotografías históricas viradas 
al cepia, "por una parte para diferenciar
lasdelasotras, para darles ese carácter 
de las fotos de antaño y también para 
construir de una determinada forma ese 
mural". 

Los fotomurales de Gasparini dejan 
ver unclaro discurso que hasido cuida
dosamente organizado para contarnos 
una historia. No es la primera vez que 
hace este tipo de exhibición, pues antes 
hizo unos grandes paneles de fotogra
fías pegadas sobre tela que podían en
rollarse a los que llamó Epifanías. 
Explicando esta forma de exponer su 
trabajo, nos dice: "Es algo que forma 
parte de mi lenguaje, de mi manera de 
juntar imágenes, que al final es como 
juntar palabras. Es una forma de que la 
fotografía exprese cierto concepto, cier
tasideas, que vaya más allá de la gama 
de grises que puede tener cualquier fo
to. Un contraluz, una puesta del sol, una 
isla tropical puede dar una gama de gri
ses o decolores, pero si la fotografía re
gistra solo eso es demasiado poco. Yo 
quiero que exprese mi manera de ver, 
de comprender al mundo y de confron
tarlo con el público". 

Dice haberse cansado de la foto 
suelta, no solo porque el mural tiene 
más posibilidades expresivas sino por
que "el paspartou blanco y el marco le 

dacomo un carácter muy fuerte degale
ríao de museo. El mural te mete en otra 
dimensión, en una dimensión sobretodo 
temporal. Hay una secuencia temporal, 
porque hay un tiempo que pasa entre las 
primeras imágenes y las últimas. En ese 
recorrido, que es tiempo real y tiempo fo
tográfico, no lineal, es un tiempo muy 
complejo en el que vas relacionando co
sas. Vas como construyendo nuevas 
connotaciones, nuevas asociaciones que 
te rinden mucho más rica la manera de 
comprender o deinterpretar, deimaginar 
esa historia que está allí". 

Realismo fotográfico 

Eltrabajo fotográfico de Gasparini es 
un gran documento de América Latina, 
pero él prefiere enmarcarse dentro del 
realismo, antes que en el género docu
mental. Dice que su fotografía es lo que 
está allí, "sin crear momentos esceno
gráficos o falsedades de maquillaje". Crí
tica a la nueva generación de pinto
res-fotógrafos y a lautilización dela foto
grafía digital. Argumentando esta idea, 
nos dice: "Creo que la fotografía tiene 
mucho más que ver, o siempre más, con 
el mercado y con la moda. Mercado en 
el sentido de la utilización de la imagen 
fotográfica como fuente deganancia. Es
tá de moda pintar sobre la fotografía y 
entonces todo el mundo quiere ser pin
tor-fotógrafo antes que fotógrafo. Están 
demoda los cadáveres y entonces sefo
tografía unos cadáveres anónimos en la 
morgue sobre los cuales hasta tienes 
que caminar aunque no te guste y no tie
ne que ver realmente con la historia, con 
todo lo que está en nuestra vida, con lo 
que nos rodea".• 

cación, emplea los métodos de conoci
miento de las ciencias sociales, obvia
mente enfatizando o minimizando 
determinados aspectos comunicaciona
les destacables en su búsqueda de es
pecificidad disciplinaria, así como del 
objeto deanálisis. 

En el ámbito de las técnicas es muy 
probable que se empleen algunas técni
cas desarrolladas específicamente por 
la comunicación social tales como el 
análisis morfológico. el decontenido o el 
diagnóstico comunicacional. 

b. Investigación para 
la generación de pro
ductos comunlcacio
nales 

El objetivo funda
mental de este tipo de 
investigación esla ela
boración de productos 
comunicacionales, por 
lo tanto su horizonte 
temático es muy am
plio y consecuente
mente intervienen en 
su proceso investigati
vo múltiples perspecti
vas disciplinares de 
acuerdo a los ámbitos 
y objetivos dela inves
tigación; por lo tanto, 
la lectura y análisis 
multidisciplinar e inter
disciplinar son funda
mentales. 

El papel que de
sempeí'la el comunica
dor social es 
fundamentalmente el .. 
de un estratega ylo ,f 

o 

coordinador del proce
so de investigación; 
proceso en el cual de-
be participar no solo 
en su diseno sino conducirlo hacia la 
producción de mensajes comunicaciona
les. Es particularmente importante su 
participación en la transformación o 'tra
ducción" de los resultados de la investi
gación en productos idóneos para el 
mercado. 

En la elaboración del producto co
municacional, es útil -en mi criterio- te
ner presente algunas de las siguientes 
recornencacíones': 
-	 Necesidad de precisar -de partida

además de los objetivos del producto, 

el o los públicos-meta a los que va di
rigido el producto, así como el género 
que seutilizará. 

- Tener en cuenta dentro de los objeti
vos el rol que en nuestros países tie
nen los medios decomunicación "que 
si no están al servicio del desarrollo 
social, económico y político no juegan 
ningún papel dentro de nuestras so
ctedades". 

- Elproducto debe "hablar por si mismo" 
es decir que no requiera de explica-

Con lamirada en el infinito 

ción previa de losobjetivos y conteni
dos que pretenda comunicar. 

- Cuando el producto parte o se inspira 
en un texto o en un fenómeno determi
nado, es fundamental plantearse pre
guntas como las que siguen: 
¿Cuál es el o los problemas esencia
les que trata el autor o el fenómeno 
analizado? ¿A partir dequé criterios u 
objetivos se selecciona el problemals 
que condense o muestre el meollo del 
texto o fenómeno, materia de la pro
ducción? ¿Cómo mostrar o traducir 
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con fuerza y en forma comprensible el 
mensajels al público alque sedirige el 
producto? 

- Precisar la intencionalidad unidimen
sional o polisémica del mensaje, así 
como su carga ideológica, la cual no 
es posible eliminar totalmente, pero si 
tener conciencia desus implicaciones. 

- Poner especial atención en los conte
nidos y calidad (cinematográfica, lite
raria) del producto. 
Realizar tests de prueba del producto 
con los públicos-objetivo. Pruebas que 

permitirán conocer 
sus percepciones 
respecto del pro
ducto así como sus 
observaciones y 
críticas del conteni
do e incluso de las 
técnicas utilizadas. 
Observaciones que 
alimentarán la ree
laboración o co
rrección del 
producto puesto a 
prueba. 

Tener pre
sente que el tiem
po de duración de 
la investigación es
tá determinado -en 
gran medida- por 
los intereses del 
cliente y no tanto el 
tiempo del investi
gador. 

Este tipo de in
vestigación de la co
municación social es, 
posiblemente, el más 
novedoso y menos 
desarrollado en el 
Ecuador. 
c. Investigación 

periodística 
Aquí nos referimos concretamente a 

dos tipos de investigación de la comuni
cación social: la noticiosa y la de repor
taje; tipos privilegiados dentro de los 
medios decomunicación masiva. 

Son ampliamente conocidas las difi
cultades y condiciones adversas para la 
investigación y producción periodística. 
En este sentido Bryna Brennarr, descri
be la labor del periodista: "Con las notas 
diarias, nosotros salimos para una entre
vista, regresamos y escribimos las pala-
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profesión netamente reporteril. Fenóme cimiento y adiestramiento en el manejo tW~~~\~I~11~t\~i~t11~~ ANIBAL PAIVA M~1~~¡~¡~i~~111~i~tlll~im¡~¡I~~~¡ 
no que se complica al constatar el desa
rrollo de nuevas tecnologías que hacen 
posible que el individuo disponga deotro 
tipo de información, la información-saber 
(que contiene datos, conocimientos para 
la toma de decisiones). Estos avances 
tecnológicos demandan profesionales 
capacitados intelectualmente para pro
cesarla, organizar y distribuir esa infor
mación. 

4. La supuesta contraposición entre 
teoría, técnica y práctica, constituye una 
discusión necesaria pues de la validez y 
fuerza delos argumentos que sostengan 
la separación, contraposición o íntima 
relación y dependencia, dependerá no 
solo el enfoque metodológico que adop
te el periodista - investigador sino lavali
dez, consistencia y nivel de 
representatividad que tengan losresulta
dos dela investigación. 

5. La delimitación del campo de in
vestigación, así como la construcción de 
su objeto de estudio, constituye uno de 
los principales problemas de la investi
gación en comunicación. Al respecto, 
Valery Pisarek opina que "ladelimitación 
del campo de la investigación en comu
nicación, aceptable para la mayoría de 
aquellos involucrados e interesados en 
eltema, estandifícil que da la impresión 
de que es imposible realizarla". El mis
mo autor resume en cuatro las dificulta
des a las que se enfrenta esta 
problemática: razones teóricas, históri
cas, institucionales y político-ideológicas. 

Por la trascendencia que para la in
vestigación en comunicación social tiene 
la primera dificultad, es importante des
tacar una pregunta: ¿existen objetos 
propios de la comunicación o cualquier 
fenómeno dela realidad puede ser obje
to deinvestigación delacomunicación? 

Al compartir con la respuesta positiva 
a la segunda posibilidad, el espectro 
multidisciplinar se abre, pues incorpora y 
transciende la lingüística, las filologías, 
la literatura, el arte, pero incluye además 
ámbitos significativos de la sociología y 
dela psicología. Perspectiva que se am
plía si se entiende lacomunicación como 
"una actividad individual y colectiva que 
abarca toda trasmisión y participación de 
ideas, factores y datos'>. 

La concepción de la comunicación 
adoptada conduce a reflexionar sobre 
las implicaciones que tendría el carácter 

tTfi.l~ 
:@R~..:& as exigencias 

!II actuales en el ámbito 
:::::::.~ 

::®~de la comunicación 
social vuelven importante la 
formación del comunicador 
en filosofía, antropología, 
teoría del conocimiento, 
epistemología, lingüística, 
semiología e investigación. 

tl~1~~~~¡~~~~~~fu11~~1[ 

de superdisciplina que se podría atribuir 
a la investigación de la comunicación; 
por ello opina el autor antes citado que 
"dicho supuesto existe más como un 
postulado que como una realidad". 

6. El énfasis en el conocimiento 
pragmático, útil y eficaz -que no pocos 
profesionales dela comunicación defien
den-, fortalece posiciones acordes con 
el poder político y económico vigente. 
Paralelamente, el menosprecio a la teo
ría, a la reflexión metodológica, es fun
cional a la actitud de condescendencia y 
deacomodo con losintereses y discurso 
delosgrupos dominantes. 

7. Los cuestionamientos antes ano
tados plantean algunas posibilidades re
solutivas comprendidas dentro de un 
amplio espectro que va desde la limita
ción de la formación académica al cono

técnico de la información y de los públi
cos y por lo tanto a la fabricación de pro
ductos que se limitan a la trasmisión 
"eficaz" detales conocimientos, hasta el 
reconocimiento de la necesaria simbiosis 
entre la teoría y la realidad. Por cierto 
que esta última opción no es muy co
mún; al contrario en la práctica suele ser 
subvalorada o simplemente descartada 
por motivos o causas tales como el tiem
po disponible -no solo para la genera
ción deproductos comunicacionales sino 
del tiempo dedicado a la investigación -, 
los costos de la investigación e incluso 
su carácter disfuncional al poder. 

8. Frente a unpanorama tan poco fa
vorable, es de justicia destacar casos 
excepconales de comunicadores que en 
búsqueda de una sociedad auténtica
mente democrática, arriesgan su estabi
lidad familiar, afectiva y económica al 
investigar, anunciar y denunciar atrope
llos, maltratos e injusticias. Posición que 
en no pocos casos, tiene como respues
ta la reacción violenta de distintas fuer
zas de poder que consideran que el 
mejor medio de callar estas voces, es 
eliminándolas. 

9. Finalmente, no podemos dejar de 
plantear dos preguntas candentes, toda
vía no resueltas unánimemente: ¿es la 
comunicación social una ciencia o está 
todavía en una situación de pre-paradig
ma científico?; y respecto de los méto
dos y técnicas que emplea para la 
investigación: ¿tiene la comunicación so
cial sus métodos propios o específicos? 
o simplemente ¿utiliza los existentes en 
lasciencias sociales y naturales? 

11. 

La investigación en 
comunicación social 

Con elpropósito dedelimitar y preci
sar las reflexiones que desarrollamos en 
adelante es conveniente precisar el tipo 
de comunicación al que nos referiremos 
y distinguir entre: 

a. Investigación de la comunicacIón 
Tiene por objeto el conocimiento de 

cualquier fenómeno social, económico, 
político o cultural desde la perspectiva 
comunicacional. Para la construcción de 
objetos de investigación, la reconstruc
ción de procesos comunicacionales y 
para el análisis deproblemas decomuni-

Periódicos argentinos como La Opinión,
 
Crisis, El Periodista, Clarín, Acción, Página 12
 

y El Porteño, y los vernáculos Marcha y
 
Brecha, entreotros, hanpublicado las notas
 

de esta abogada que hubiera querido ser
 
arquitecta y que haceveinte años dejó la
 
profesión para dedicarse alperiodismo.
 

"Trabajar enperiodismo es un placer enorme.
 
Es como un regalo de Dios, que nosési exíste,
 
perosi existe es un regalo suyo encontrar que
 
a uno leguste tanto ': dice María Esther Gilio
 

y, por supuesto comparto supasión.
 

~~~lili~¡~~~~~j~~1¡¡§¡¡¡¡~~~lili1~~~~~~~~¡~¡~¡¡¡~~i¡~¡~~¡~¡~¡[¡~;~¡~~1ili~1~ 

Con María Esther Cilio 

reguntando a la
 
reguntona
 

unido deunpuñado de 
preguntas, me dispuse 
a entrevistar a la perio
dista uruguaya que se 
ha destacado precisa
mente en ese género. 

Confieso que no poco preocupado ¿Có
mo ir metiendo mis preguntas en una 
charla con esta mujer a quien solo cono
cía a través de varios textos que me la 
mostraban como una conversadora con 
"boliche"? Sin embargo, el encuentro fue 
fluido, sin baches nisubtítulos. 

ANIBAL PAIVA, uruguayo. Periodista. Colaborador de 
las revistas Mate Amargo y Brecha de Uruguay. 

"Me inicié en el periodismo por ca
sualidad -dice María Esther-. Yo no sa
bía, no tenía la menor idea deque poeta 
ser periodista. Era abogada, pero mi pro
fesión nunca me gustó mucho". 

No ejerce la abogacía desde 1972, 
cuando se fue del Uruguay, primero a 
París, "donde con Labrousse formamos 
un Comité de ayuda a los presos políti
cos". Después se trasladó a Argentina y 
volvió a hacer periodismo en 1973 para 
La Opinión. En el país vecino recorrería 
"mil redacciones" y conocería "a media 
humanidad del periodismo, mucha más 
que acá" según cuenta. 

"Si lo que hago hoy está bien -co
menta-, lodeaquella época estaba igual 
o incluso mejor. Entonces yo escribía 
con más tiempo, eran cosas más traba
jadas. No es que ahora haya dejado de 
ser cuidadosa al escribir, pero actual
mente hago periodismo para acá, para 
Buenos Aires ... no eslosmismo". 

¿Cuándo se Inició? ¿Fue en Mar· 
cha? 

Empecé más o menos en el 66 en 
Marcha. En realidad lo primero que hice 
fue para La Mañana. Allí, un amigo, Jo
séCarlos Alvarez -quien hacía la página 
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ENTREVISTAS
 

Alpie delas letras con Benedetti-, me pi profunda, a la que con la entrevista es ~"lW~@tl~~I~l~~~~i~~¡ilil LAUTARO OJEDA ¡~~~¡~¡~¡~¡~fu1~¡~l~ilil~ili¡~¡~l~lli¡1¡ili¡~iti~¡~~~l~~~~~~¡~¡~~~~ 
dió una nota sobre Alfredo De Simone, más difícil llegar aunque por supuesto,
 
porque yosiempre hablaba deese pintor se puede llegar, no quiero decir que la
 
que me gustaba mucho. Pero en lugar entrevista necesariamente deba ser frí

de una nota crítica -crttíca de pintura no vola.
 
sé hacer-, hice una nota periodística.
 
Fue lo que me salió, sin saber muy bien Hay personas difíciles. Por ejem
 UBICARSE 
qué era lo que estaba haciendo. Cuando plo, he leído varias entrevistas suyas 
Quijano la leyó, me mandó llamar. Que con Onettl, publicadas en Marcha, en 
ría que hiciera una entrevista para Mar Crisis y en Brecha, y a veces refleja
cha. Yo le dije: "No, yo no puedo hacer ban una lucha discursiva entre am "AQUI y AHORA" 
periodismo, hay que hacer las cosas de bos. 
un día para otro y estuve como un mes Claro. Pero eso para mi era muy di
para escribir la nota de De Simone". Pe vertido. No esque Onetti me resultara di
ro, movida porla curiosidad, le pregunté Para el sociólogo Lautaro Ojeda, el investigadorperiodístico debe ubicarse dentro delfícil. Lo que pasa es que con él siempre 
a quién quería que entrevistara. "Si no contexto economico, social, político y cultural, y además "sacarle tiempo al tiempo paratuvimos, durante la entrevista, como una 
me dice que la va a hacer, no le cuento", especie de actitud de pelea, de compe lograrproductos consistentes, sostenibles y representativos". Blto exige esfuerzo desíntesis, 
me contestó. Y yo "Cuénteme, cuénte tencia, que no es totalmente veraz. Hay creatividad, honestidady capacidad dedistanciamiento para aprehender lafuerza de los
me", y él que no quería contarme. Al fi mucho afecto con Onetti, mucha com hechos y datos objeto dela investigación Periodística.nal accedí. Era una entrevista a Gonzalo prensión y mucho conocimiento mutuo. 
Fonseca, unpintor nuestro que había lle El me tomaba un poco el pelo y yotam ¡~;~;~~¡;~;¡m]~~~¡~;~~;;;;;;;~;¡m~;¡~i~;¡;¡;m~mm~~;mi~~;¡~~i~;~~~~~t~;;~;~~;;~¡;;¡;~;¡;¡;;~~~$~;;;;*;;;;~;~¡;m;;~;;;~~~;;t~~
gado de Nueva York. La hice en dos bién se lo tomaba a veces y esa era la 
días. Salió bien. dinámica delaentrevista 

l. cluir que las escuelas¿Siempre entrevistas? Tal vez es por eso que en las en
decomunicación no hanY eslo que más sé, o mejor dicho mi trevistas que usted hace la figura del Problemas para 
logrado formar unprofeexperiencia grande es esa. He dado cia debatirperiodista también queda en primer 
sional crítico capaz deses deentrevista muchas veces. Me han plano 1. Los medios de co analizar los problemasllamado de Córdoba, Rosario, Buenos Yo no sé si quedo en primer plano. municación tienen un de la comunicación desAires, para seminarios; he enseñado acá Lo que trato es que el lector se divierta poder significativo. de una perspectiva gloen la Universidad Católica y siempre so con lo que lee, se interese en lo que lee. ¿Cuán grande es ese bal y totalizadora.bre entrevista que es lo que yo puedo Espero no quedar en primer plano, pero poder?, es todavía unaaportar como enseñanza. Sé hacer otras Laformación, destasi quedo... -se interrumpe un instante y pregunta con múltiplescosas pero talvez no sabría enseñarlas. ca la mentada investigaríe- me lo debo merecer. respuestas. Unos sostie dora, se orientó en la 

nen que "lo que no está formación de "reporteConozco periodistas que dicen en los medios de comu¿Cree que las entrevistas repre ros especializados" paraque laentrevista publicada pregunta y nicación no existe"1 ,sentan realmente al entrevistado o medios específicosrespuesta, es una forma cómoda de una visión que de él tiene el periodis otros dicen que se trata (prensa, radio y televidesembarazarse sencillamente del ta? de un verdadero cuarto sión). Pero aun dentrotrabajo. ¿Usted que opina? poder del Estado y hay Pienso que representa la visión que del ámbito de lo masivoY... no sé. A mi me resulta muy có quienes consideran que gtiene el periodista. Todas las cosas que periodístico, el egresamodo. A lo mejor tienen razón. Pero creo se sobredimensiona su ~pasan a través deunser humano, pasan do no está formado paque independientemente deque sea una importancia. j!a través delasubjetividad deese ser hu ra desempel'iarse comoforma cómoda detrabajar, laspreguntas 
mano. El objetivismo no existe. Uno Cualesquiera que ~ un periodista-investigay respuestas nunca se publican exacta

fuese la respuesta a la ¡¡¡siempre selecciona. dor, capaz de utilizar lamente tal como fueron. Hay que saber 
pregunta formulada, no ~ indagación, la investigaseleccionar, darle liviandad, ligereza y al 
es posible -partlcular- ~¿SI la entrevista esuna recreación ción en profundidad, pamismo tiempo interés, lo que a veces no 
mente en época de cri- u,del entrevistado a través de la vIsión ra escucríñar su entornoes tan fácil. Hay que saber qué cortar, 
sis- dejar depensar enel del periodista, ¿cuánto hay de ficción y desvelar las causasqué decir y cuándo decirlo. Hay que 
papel orientador que, pa-en ella? estructurales de losproblemas de su socomponer, decir en qué lugar tiene que ir 
ra la mayoría de la población, tienen los los medios de comunicación y la Iglesia ciedad y proponer alternativas para lacada cosa, derepente lo del final al prin Como en toda creación hay ficción. 
medios de comunicación. En este senti Católica contaban con credibilidad entre solución delosmismos.cipio ... Además es muy divertido leer Además no es solamente lo que yo veo 
do no es gratuito el hecho que recogen losecuatorlanos'",una entrevista, tiene aire, y no solamen en el otro, porque ¿dónde está el límite 
diversas encuestas afirmando que "solo 2. Según Migdalia Pineda de Alcá 3. Otro de los problemas que debete en lo que se dice, sino también en lo entre loque veo y loque imagino? A par

gráfico. En cambio, cuando te encontrás tir deloque uno ve, uno imagina. zar, periodista y comunicóloga venezola enfrentar la comunicación social -conti
LAUTARO OJEDA SEOOVIA, ecuatoriano. escritor, na', un balance del desarrollo de la núa Pineda de Alcázar- es el hecho decon untexto que es una masa oscura, te Entonces hay ficción. Hace poco sociólogo, abogado. Profesor de la Facultad de formación del comunicador social en el haberla restringido exclusivamente a la 

hay gente que le interesa la cosa más que me dieron de Clarín -dice mientras 
Comunicación Social de la Universidad Central del da pereza meterte a leerlo. Claro que mandé a Buenos Aires una entrevista 
Ecuador. ámbito dela investigación, le lleva a con- información-noticia y el periodismo a una 
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busca entre unos papeles-o En una par
te, Hebe Huart, la entrevistada, está di
ciendo algo; de repente yo pongo una 
rayita y comento: dice Hebe con esa 
sonrisa a medio construir con la que pa
rece querer decir 'No sé, tal vez lo que 
digo es idiota'. Una sonrisa que impulsa 
al otro a decirle amablemente 'Pero no, 
no. Es interesante lo que dice. Pero uno 
no llega a decirlo porque de inmediato 
se dacuenta deque si bien ella duda de 
su propia inteligencia, también duda de 
la nuestra y además, otra vuelta de tuer
ca, nada de eso tiene importancia para 
ella". Yo estoy no solamente hablando 
de su sonrisa y sus palabras, estoy su
poniendo cinco cosas, una trás deotra, y 
en eso hay ficción. Yo creo que corres
ponde a una realidad, pero no puedo 
asegurarlo. 

¿Qué opina deOrlana Fallacl? 
Esuna buena entrevistadora, sin lu

gar a dudas. En general me gustan más 
las entrevistas realizadas por mujeres 
que las hechas por hombres. Como que 
las mujeres pueden, a través de peque
nos detalles, concluir 

y sacar consecuencias importantes so
bre las personas que entrevistan, sin 
tender a grandes generalizaciones, a las 
grandes panorámicas. 

¿Aquéatribuye esa cualidad? 
Pienso que tenemos una vieja tradi

ción de ponernos al servicio del otro; 
aunque nos resistamos a esa actitud, te
nemos como una capacidad de hacerlo. 
Quien entrevista está para preguntar qué 
piensa otro sobre un asunto, lo cual co
rresponde más a un actitud muy vieja de 
las mujeres, que aunque ahora la esta
mos dando vuelta, de cualquier manera 
quedan rastros deeso en nosotros. 

¿Ha recibido algún tipo de censu
rao presión? 

Nunca. Tuve esa suerte. Cuando ha 
habido censura, fue autocensura. En la 
Argentina de la época de los militares 
había que escribir con cuidado porque si 
no... no escribías más, te paralizaban la 
mano, o te ibas a escribir alcielo o al in

fierno. Yo me censu
raba poco, porque 
en general hacia co
sas culturales. Re
cuerdo que algunas 
veces pensaba 
"Esto no lo puedo 
poner". Pero cen
sura no. Lo que 
pasa es que nun
ca me meto en 
diarios donde se
pa que existe 
eso. 

Con Onetti tenfamos una actitud 

depelea 
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¿Cómo hubiera encarado una en· 
trevlstacon Maria EstherGlllo? 

- Como la estás encarando tú. 

¡Eso no valel
 
- iCómo "no vale"! -rlendo-,
 

¿Qué se hubiera preguntado? 
Hay una pregunta que siempre me 

hacen y que tu no la hiciste: ¿Qué tipo 
de entrevistado me gusta? No me gusta 
el entrevistado muy culto, aunque le 
pueda sacar mucho jugo 

¿Culto en quésentido? 

Alguien con mucha formación. Para 
mi la mejor comunicación se da con la 
gente más inocente, con la gente que 
no está marcada por una formación uni
versal, pero que está marcada por su 
cultura cotidiana, su cultura de vida. Por 
la gente ligeramente marginada. 

A veces me preguntan: "¿Te hubiera 
gustado entrevistar al Papa?", por ejem
plo. Realmente me interesa poco entre
vistar a los grandes hombres de la 
historia. Si lo tengo que hacer, lo hago, 
y trato de hacerlo lo mejor posible, pero 
me gustan más los seres más simples, 
que no han sido marcados por las uni
versidades. 

Siempre digo que el personaje más 
importante de todos los que entrevisté 
fue una mujer analfabeta del nordeste 
brasileño. Dijo cosas maravillosas. La 
encontré hace veinte años en Irecé, en 
el centro del estado de Bahía. Junto a 
su familia -su marido y tres hijos- sediri
gía hacia Paraná, un poco caminando, 
un poco en camiones... Llevaba recorri
da una distancia enorme y le quedaba 
otro tanto para llegar a su destino. Ella 
me empezó a describir Paraná, lo que 
ella imaginaba iba a encontrar en Para
ná... Para mí es inolvidable -rememora 
María Esther y se le entrecorta la voz-o 
La ilusión la llevaba a ella y su familia a 
caminar y caminar miles de kilómetros 
para llegar a ese lugar donde creía que 
lo árboles en las calles tenían frutos... 
De esa mujer no me olvido más. 

Por eso me gustaría largarme por 
los caminos de América a entrevistar 
gente, mineros, campesinos... Alguna 
vez lovaya hacer raunque sea con bas
tón! -finaliza María Esther y esboza un 
sonrisa que estoda una certeza.• 

No me d(gan nada .... Ha} una camata 
oculta Ji En a~ún IU3 kr ha} una cámcna 
50tp~e5a ! 

fonh"'lIt'I'oJ f¡ 

La realidad latinoamericana es una 
fuente inagotable para la investigación 
periodística: su vida cotidiana, sus con
tradicciones, sus hechos poco esclareci
dos, su multiplicidad... Los reporteros 
deben entenderlo y nodespreciar ningún 
camino en sus investigaciones. De la 
misma forma que recogen datos en do
cumentos, libros y revistas, deben con
sultar especialistas, recurrir a lospropios 
protagonistas, investigar lossucesos mi
nuciosamente, y acercarse al lugar don
de se desarrollan. Así como los 
testimonios de la gente son fuentes in
formativas, también lo son las actiíudes, 
los gestos, los rasgos, la vestimenta, el 
aspecto físico de un sitio, los olores y 
ruidos que seperciben. 

Por otro lado, es importante que el 
periodista-investigador sepa tener en 
cuenta la importancia de lo gráfico: foto
grafía o mapas que nos ubican en la 
geografía donde se desarrollan losacon
tecimientos, facilitando la percepción del 
lector y complementando la narración. 

También debe profundizar en el lengua
je, introduciendo loscambios necesarios 
para llegar al lector de mejor forma, de
jando de lado lo formal y rígido para dar 
lugar a lo festivo, a la riqueza de la ex
presividad diaria, sin caer en lo chabaca
no, introduciéndose enel laberinto de su 
narrativa, sin intentar amoldar la palabra 
decada grupo social o población presen
te en el reportaje. La naturalidad con su 
dosis de creatividad debe desbordar el 
lenguaje de la prensa investigativa. No 
hay duda que todavía falta, pero dea po
co, el periodismo investigativo que sees
tá haciendo en el continente está 
asumiendo elpapel detestigo y protago
nista delos hechos históricos. Y lo pode
mos encontrar junto a los niños que 
delinquen intentando indagar la raíz de 
sus actitudes: 

"-¿Vos dónde vivís, Pablito? 
- En lapieza cinco 

- ¿Y cuántos hermanos tenés? 

- Nueve 

}>ERIOt?tsMO •• jÑ\rESl1GAtrvo 

- ¿Y ellos dónde viven? 
- En la pieza cinco 
- ¿Y tu mamá?, seguro que vive en 

la pieza cinco 
- Claro, y una tía 
La noche de navidad del ano pasa

do, Pablito y algunos otros gurises que 
como él no llegaban a los quince anos, 
secruzaron con unborracho en la Plaza 
Independencia y dicen que el hombre les 
hizo una propuesta homosexual: 'Uno de 
nosotros se hizo pasar por puto y le se
guimos la corriente'. Después losagarra
ron a patadas y pedradas hasta matarlo. 
A Pablo y a otro muchacho el Juez lesti
pificó homicidio. La pieza cinco donde 
recalaba Pablo, pertenece a una pensión 
de Juan Carlos Gómez y Buenos Aires". 
(Fragmento de "Los asesinos de panta
lón corto", artículo de Ernesto Gonzáles 
Bermejo) 

O en medio delasbalas observando
viviendo los días de una población aco
sada por la violencia: 

"Día nueve: La gente aprende a 
mentir cuando sospecha que la verdad 
precede a losdisparos. Un grupo de se
noras, varias de ellas ancianas denun
cian que treinta y cinco motos de la 
policía llegaron al Barrio Bastan de Ba
rranca y tras amenazar y golpear pobla
dores detienen a seis muchachos. Horas 
más tardes hablamos con dos de ellos: 
uno con la clavícula rota y el otro con 
tres costillas fracturadas. 

En la reunión del Comité de Dere
chos Humanos se denuncia el asesinato 
detestigos. Se propone que los testigos 
pueden declarar sin identidad. 

En Barranca van 260 muertos en es
te ano. Vimos fotos de exhumaciones de 
cadáveres al lado de loscuales sehalla
ron bolsas deraciones del ejército. 

Al regresar a Bucaramanga tuvimos 
la única requisa, en el sitio donde los úl
timos días han desaparecido cinco cam
pesinos frente a todos los pasajeros de 
la flota. No nos encontraron la cámara ni 
lagraBadora. 

Las luces nocturnas de Bucaraman
ga nos dieron la bienvenida" (Fragmento 
del reportaje "Viaje en zona de guerra", 
deVíctor deCurrea Lugo) 

Los periodistas-investigadores tienen 
la misión de contar-entregar al lector, la 
historia de América Latina, y son losque 
pueden ayudar a edificar una prensa 
más creativa, con más vida.• 
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n 1991, a través de uncon
curso de periodismo latt
noamericano pude caminar 
por la zona de guerra en 
Colombia, donde la violen
cia es el pan de cada día; 

TESTIGO 
Y 

PROTAGONISTA 

Red de noticias ota satélite 

DIOGENES y EL RETO DE 
AMERICA LATINA 

rr ~~:;j;r¿t~E~~ 
~:::::: :::::;::::: ..:::§ dad de satélites ya no 

es tan escasa ni tampoco tan costo
sa como antes. Se ha roto el mono
polio de Intelsat, hay entidades 
privadas con satélites y aumenta y 

la zona de Perú donde comenzó la epi
demia de cólera y advertí la realidad so
cial de los primeros afectados por la 
enfermedad; me enteré de los detalles 
con que se planificó y ejecutó el asesina
to deseis jesuitas en El Salvador; percibí 
el trabajo subhumano de las mujeres 
guatemaltecas; recorrí las calles de San

DEJA 
HISTORIA 

Los sistemas de intercambio de noticias existentesfueron 
desarrollados en una época en la cualla capacidad desatélites 

era escasa y costosa. Tuvieron sobre todo éxito en aquellas 
regiones donde no había canales privados y donde los Estados 

fomentaron la integración hacia mercados mayores, porejemplo, 

seguirá aumentando el número de 
satélites domésticos. La nueva gene
ración de satélites difundirá señales 
digitales y comprimidas, lo que au
mentará la capacidad y bajará fuer
temente las tarifas. La compresión 
digital aumentará la capacidad de los 
satélites: un satélite que hoy en día 

to Domingo junto a los niños yunteros; 
tomé contacto con la aterradora violación 
a losderechos humanos durante la dicta
dura militar chilena. Yesos son tan solo 
una parte de los cientos de caminos 
transitados al leer lostrabajos del VI Pre
mio Latinoamericano de Periodismo José 
Martí (organizado cada año por la agen
cia de noticias Prensa Latina) en el que 
participé como jurado junto a Jorge Enri
que Adoum (escritor ecuatoriano), Ale
jandro Sakuda (director del diario La 
República de Perú), Carlos Fazio (por 

Apesar de los riesgos que implica elperiodismo 
investigativo, muchos profesionales de América Latina no 

dudan enpracticarlo, vinculándose a la investigación 
social, recogiendo testimonios, consultando documentos y 

acercándose al lugar donde ocurren los hechos. Kintto 
Lucas analiza la realidad de este género en laprensa 

latinoamericana de hoyy aporta algunos elementos que 
deben tener en cuenta los periodistas-investigadores 

en Europa. En comparación con los años sesenta y setenta, los 
procesos de integración sehan acelerado. Siobservamos hacia 
América Latina podemos constatarprocesos de integración muy 

dinámicos en el Cono Sur, en los países andinos, enAmérica 
Central. También surge elgigante económico del Tl.C, queno sería 

tan gigante sin laparticipación deMéxico. Estas grandes áreas 
económicas requieren mayor información mutua, porque no 

puede haberintegración sin comunicación. 

~~~~;~~~~;~;~;;;;;~;;;;;;;~;;~mm;~;~m~1n;~;~~~~~~~;~~~~~~;~;~~~;~;~;~~;~;~;~;~;~;m 

puede transmitir 15 programas ofre
cerá entonces 150, quizás hasta 
más. En los próximos diez años, es
te desarrollo cambiará por completo 
el paisaje de la televisión. 

Actualmente, los canales de tele
visión se autodefinen, sobre todo, 
como ofertantes de programas. En 
esto, el porcentaje de las produccio
nes propias y el de la producción 
comprada no juega ningún rol. La di
fusión de estos programas se realiza 
mayoritariamente por vía terrestre, 

ese entonces director de ALASEI y hoy 
Editor Internacional del diario El Día de ~~~~~~~~~~~~~*~~~m~~~§!~~;~*~;~~~~~~~*~~*~~~~~~~~~~~~¡~m~~~~~~~$~~~~~~~~ THOMAS NELL, alemán. Comunicador 

Director de la WDR Dusseldorf 
Social. 

México), Irene Selser (periodista argenti
na-nicaragüense), Aroldo Wall (periodista 
brasileño), Manola Robles (periodista 
chilena) y Gregorio Ortega (novelista cu
bano). 

Quinientos setenta y siete trabajos, 
ciento sesenta y seis profesionales, cien
to sesenta periódicos de dieciséis países 
nos introdujeron enla realidad social, po
lítica y económica de América Latina y 
nos permitieron constatar que la investi
gación periodística había comenzado a 
ganar espacios en distintos diarios del 
continente. En estos años, con algunos 
altibajos, este periodismo se ha ido con
solidando. ¡Claro! Es un periodismo que 
tiene sus riesgos, porque se puede cho
car con fuerzas opuestas a que se co

nozcan determinadas realidades. Sin 
embargo, hoy muchos periodistas del 
continente están yendo directamente al 
lugar donde ocurren los hechos, consul
tan distintas fuentes, entrevistan a los in
volucrados, recogen testimonios, in
vestigan qué puede esconderse tras los 
acontecimientos, ubican la geografía. 
contextualizan. Parecen haber dejado de 
ser simples "observadores" y comenza
ron a asumir que de unaun otra manera 
(incluso al observar) participan de loshe
chos, y aunque no sean parte de estos, 
conviven con ellos. Están practicando un 
periodismo estrechamente vinculado a la 
investigación social que, rescata los va

monios y editorial cuando el periodista 
asume unaposición y opina. 

Sin duda el lector del continente ha 
ido creando nuevas necesidades y gran 
cantidad de profesionales de la prensa (y 
muchos medios) parecen haber comen
zado a comprender. El viejo artículo ne
tamente de información (supuestamente 
objetivo) y la nota puramente de opinión 
están abriendo paso a un género más rt
co y vivo. Ya nosebusca solo "ser espe
jo de la realidad", sino ayudar a que el 
lector pueda tomar distancia de la vida 
cotidiana y logre convertirla en objeto de 
estudio, aportando elementos que ayu
den/a desnaturalizar esacotidianidad pa
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'" KINTTO LUCAS, uruguayo. Editor cultural del diario lores típicos del reportaje: noticia infor ra descubrir aquello que esconde una 
o

e53 
HOY de Quito. Premio Latinoamericano de Perio
dismo José Martí 1990. 

mativa en su génesis, crónica en la 
narración, entrevista al recoger los testi

situación injusta como la pobreza, la re
presión o el exceso de poder. 

'".!!l 
< 

conocí la vida de los niños delincuentes 
en Uruguay, que acosados por la pobre
za salen a robar y a veces matan; palpé 
la vida cotidiana de Panamá invadido por 
el ejército de Estados Unidos; estuve en 

Aparato de radio entre 1919 
y 1928. Constaba de caja 
de madera, electroimanes, 
cuatro válvulas, unaltavoz. 
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NUEVAS TECNOLOGIAS PERIODISMO 

es decir por emisores tradicionales. 
Debido a las condiciones geográfi
cas, sobre todo en los países mon
tañosos, ese sistema de difusión 
resulta muy costoso. Generalmente, 
las frecuencias son otorgadas por 
instituciones estatales, la difusión en 
sí, es decir el proceso de la emisión, 
es tarea de los ofertantes de progra
mas. Si enumeramos las diferentes 
funciones, nos sorprende que no pa
sen de tres: producir programas, 
configurar programas y equipos de 
emisión, y difundir programas. 

En el mundo anglosajón se esta
blecieron tres términos diferentes 
que se han transformado en pala
bras claves para la futura discusión 
sobre los medios. Tenemos el soft
ware para la producción del mate
rial, hardware para la trans
formación del programa en señales 
electrónicas transportables y el 
highway para la distribución del,pro
grama. Esto significa para el desa
rrollo de las tres áreas: crecimiento 
a nivel del software, crecimiento a 
nivel del hardware y un boom en el 
highway. Sin embargo, el término 
"hardware" no está bien definido. Al
gunos autores lo utilizan para referir
se al aspecto técnico del equipo, 
otros, y esto es sorprendente, para 
la composición del programa. 

Cuatro productos diferentes 

En el futuro, la oferta de progra
mas de televisión no será más que 
un tipo de uso de los caminos de 
distribución. Las ofertas de produc
tos y servicios llenarán gran parte de 
los highways. Parte de las ofertas 
tradicionales de televisión se ofrece
rán probablemente de modo desfa
sado. En varios canales de 
televisión, encontraremos cuatro 
gruposdiferentesde productos: 

1. Programas de "special inte
rest". 

Son revistas de computación que 
se pueden comprar en las librerías, 
pudiendo escoger entre Apple o 
compatible 18M. Pronto se podrá 
sintonizar programas especiales que 
obviamente son pagados. Existe el 
PAY-TV, es decir que se paga el de
recho de acceso a un programa es
pecífico, o el PAY-PER-VIEW, 
donde se paga el tiempo de uso del 
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programa. Cubre tanto los intereses 
del aficionado al tenis como los de 
los amantes del automovilismo. 

2. El mercado audiovisual 
En un mercado se reúnen los 

ofertantes y solicitantes, realizando 
sus negocios. En el áreadel audiovi
sual existen dos posibilidades. Co
nocemos aquella de los ofertantes 
norteamericanos de televisión. Por 
ejemplo, usted puede comprar un 
compact dlsc de Nat King Cole a un 
precio de un poco menos de U$S 
15, si marca un número de teléfono 
específico, indicando el número de 
su tarjeta de crédito. La versión con 
mayor futuro es interactiva, es decir 
su computadora le abre el acceso a 
la computadora de la empresa que 
ofrece el CD de Nat King Cale. Hoy 
en día, la ofertante norteamericana 
Homeshopping-Network HSN mane
ja 122.000 pedidos diarios. El volu
men anual de ventas de esta rama 
corresponde en los Estados Unidos 
a más de tres mil millones de dóla
res. 

3. El correo electrónico 
Es, más bien un fenómeno fasti

dioso, porque difícilmente ustedes 
podrán protegerse del envío de pro
paganda, ya no sobre papel como 
suplemento de su periódico, sino di
recta y electrónicamente a sus com
putadoras con una clara orientación 
según grupos específicos. Son con
diciones paradisíacas para las ra
mas que trabajan con publicidad. Sin 
mayor dispersión puede alcanzar to
dos los grupos específicos más o 
menos bien definidos. El espectador 
se convierte en su propio director de 
programas, y si los parlamentos no 
establecen normas de protección de 
datos, la individualización del com
portamiento ante la pantalla produci
rá un espectador transparente y 
consumidor altamente manipulable. 

4. Video sobre demanda 
En vista de que las posibilidades 

de uso mostradas hasta el momen
to, no son suficientes para aprove
char plenamente la red de cables 
descentralizada, digitalizada y com
primida, resulta muy probable que 
las capacidades copadas con pro
ductos destinados a determinados 
grupos serán usadas con productos 

{!II a nue~a. gen~ració~ / 
M~ de satélites dífundírá 
i¡¡¡~¡~~señales digitales y 

comprimidas, lo que 
aumentará la capacidad de 
manera considerable y 
bajará fuertemente las 
tarifas: un satélite que hoy 
en día puede transmitir 15 
programas ofrecerá entonces 
150. 

Wlt1~tlit@tWK~i 

n aspecto muy 
importante en el 
periodismo 

investigativo es el 
seguimiento de los hechos 
denunciados para que se 
conozca la efectividad del 
trabajo realizado y para 
ejercer la presión necesaria a 
fin de que las autoridades 
pertinentes enfrenten el 
ilícito cometido y sancionen 
a los culpables. 

~~~¡~;~~¡~~¡~l~~¡¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~¡~~~if:~~~~ 

4. Ordenar la información 

Es necesario establecer una organi
zación mínima, conformando archivos 
manuales o computarizados, para que la 
información que día a día se obtiene no 
seconvierta, al cabo dealgún tiempo, en 
un caos inmanejable. En los medios 
donde existen unidades investigativas, 
cada reportero debe hacer un informe al 
final del día para presentarlo al Jefe de 
la Unidad quien se encarga de organizar 
esta información enlosarchivos. 

Una organización adecuada de la in
formación sirve dinámicamente al desa
rrollo de la investigación, permite 
ubicación rápida de datos, evita pérdida 

de información y, luego, facilita la redac
ción. 

Otro aspecto importante esla confor
mación de directorios especializados de 
expertos endistintas materias, defuncio
narios delasinstituciones públicas, etc. 

5. Formular conclusiones 
La información ordenada y clasifica

da facilita la'tarea de analizarla para es
tablecer conclusiones. En este punto es 
conveniente hacer una segunda reunión 
de evaluación que establezca loshechos 
probados (si es el caso) y aquellos que 
aún presentan dudas. Muchas veces, el 
confrontar suspicazmente los datos con 
el o lossospechosos permite aclarar las 
dudas que puedan existir, además de 
que es cuestión de ética el darles la 
oportunidad para que se defiendan. 

Si las dudas persisten deben reali
zarse lasacciones necesarias, en plazos 
prudenciales, para disiparlas. Y si aún 
persisten será preferible no difundir los 
resultados de la investigación a cometer 
errores y perder la credibilidad, además 
de las consecuencias sociales y legales 
que una información equivocada puede 
provocar. 

En un balance final se establecerá la 
validez o no del trabajo realizado: qué 
vale la pena y qué no, y, desde luego, si 
amerita su publicación. Los periodistas 
con amplia experiencia recomiendan re
visar la información obtenida entre dos 
miembros del equipo, uno de los cuales 
hace de "abogado del diablo", para esta
blecer la solidez de los argumentos y las 
pruebas. 

La consulta legal a un abogado es 
importante para evitar deslices que pro
voquen denuncias por calumnia. 

6. Difusión de los resultados 

Esto demanda una negociación pre
via con el Director o Editor del medio, la 
negociación tiene que ver con la exten
sión y forma de presentación de los re
sultados, el contenido, los problemas 
legales, la validez de las pruebas, con
flictos deintereses, presiones. 

El periodismo deinvestigación se ca
racteriza por la forma de obtener infor
mación, antes que por la forma de 
presentarla. La experiencia le dicta al 
periodista la mejor manera de entregarla 
al público: deforma seriada o en una so
la entrega, crónica o reportaje, docu

mental dramatizado, y desde luego el 
estilo, el ritmo, la calidad del lenguaje. 
Son condiciones que permitirán que se 
logre o no una comprensión e impacto 
adecuados enelpúblico. 

Es aconsejable guardar datos impor
tantes, dosificar la entrega de informa
ción, para cuando los acusados 
proclamen su inocencia y amenacen con 
enjuiciar al medio. Esta segunda infor
mación puede lograr efectos mucho más 
decisivos e impactantes que si se da la 
información de una vez. 

Desde luego, se debe estar dispues
to a recibir toda clase de presiones y 
amenazas. El trabajo en equipo contribu
ye a enfrentarlas con mayor entereza e, 
incluso, con el anonimato necesario (ca
sa Colombia), y contar con el respaldo 
del medio. 

Si la difusión delosresultados esse
riada, la respuesta de losacusados pue
deinducir a modificar esquemas iniciales 
o a utilizar datos que, en principio, se ha
bían desechado. Por último, un aspecto 
muy importante en el periodismo investi
gativo es el seguimiento de los hechos 
denunciados para que se conozca la 
efectividad del trabajo realizado y para 
ejercer la presión necesaria a fin deque 
las autoridades pertinentes enfrenten el 
ilícito cometido y sancionen a los culpa
bles. 

Si se desea eficacia en el periodis
mo, hay que dar seguimiento a los te
mas abordados, más aún en el caso del 
periodismo investigativo cuya misión tie
ne que ver con lograr cambios o refor
mas para beneficio social, por lo cual es 
necesario mantener el interés de la opi
nión pública y ejercer presión constante 
para que seproduzcan esos cambios. O 
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Es conveniente establecer el orden 
de consulta de las fuentes (a veces ese 
orden es clave), el temario básico y te
ner la suficiente preparación e informa
ción para eldesarrollo delasentrevistas. 

Las fuentes se construyen, con pa
ciencia y constancia, pero sobre todo 
con responsabilidad, credibilidad y serie
dad del periodista. Es preciso ser fiel al 
acuerdo que seestablezca con la fuente, 
si eselanonimato, éste debe serabsolu
tamente respetado (algunos periodistas 
han ido a prisión porno revelar sus fuen
tes). Debe definirse previamente conca
da una de ellas el carácter de sus 
declaraciones: citables o no, oficiales o 
extraoficiales, con mención explícita o 
no. 

Muchas veces será necesario repre
guntar a los testigos para tener la com
pleta seguridad deque dicen laverdad. 

Más que como pruebas, la importan
ciade lostestimonios está enla informa
ción e indicios que dan para eldesarrollo 
de la investigación. Todo dato es impor
tante, al menos al inicio, porello hay que 
saber relacionar y establecer las cone
xiones con cada nueva información que 
aparece. 

Cuando el entrevistado es reacio a 
dar información, la habilidad y experien
cia del periodista puede obtenerla a tra
vés de varios recursos: demostrar que 
está enterado de todo, ganar confianza, 
hacer la pregunta de la forma adecuada; 
es aleccionador revisar los testimonios 
que al respecto han dado los periodistas 
experimentados. 

El directorio defuentes, que debe ser 
alimentado permanentemente, es una 
herramienta muy útil para el periodista, 
lepermite establecer con rapidez y efica
cialafuente ideal para cada caso. 

Actualmente, el periodista cuenta 
con una herramienta valiosa y barata: el 
correo electrónico, gracias al cual puede 
obtener información computarizada an
tes, incluso, de hablar con algún perso
naje. Además, este recurso permite una 
conexión con universidades, centros de 
investigación, bibliotecas, científicos, in
vestigadores a través de redes interco
nectadas a nivel mundial. 

Cómo obtener la Información. Se 
señalarán las técnicas y procedimientos 
gracias a loscuales esta obtención será 
posible: entrevistas, observación, revi
sión documental, lectura selectiva, con
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versaciones informales con intenciones 
definidas. 

Quiénes serán los responsables 
de cada unade las tareas. Recuérdese 
que es untrabajo en equipo y que cada 
uno de sus integrantes tiene determina
das habilidades y conocimientos. Es en 
función de estos últimos que se distribui
rán las tareas y, también, de los subte
mas que seestablezcan. 

Con qué recursos. Todo aquello 
que será necesario para realizar con sol
vencia cada una de las tareas: materia
les, equipos, dinero. viajes. 

Cuándo. Los plazos adecuados para 
la realización de las tareas. Desde lue
go, es imposible establecer con preci
sión ya que las situaciones son 
impredecibles, pero es necesario 
establecer los tiempos más o menos 
adecuados. 

3. Obtener la información 

La planificación y el trabajo en equi
po contribuyen a que esta etapa se reali

cede la manera más óptima. Además de 
toda la información necesaria. que con
duzca a tener una visión clara del ilícito 
que se investiga, debe tomarse en cuen
ta que éste debe ser probado. Por ello, 
en esta fase también se deben obtener 
los testimonios y documentos probato
rios que permitan pasar de los indicios y 
presunciones a certezas que demues
tren la existencia deundelito. 

Un aspecto importante es el conoci
miento de todas las disposiciones lega
les que garantizan el acceso del 
periodista a documentos oficiales, a fin 
de que se exiga el ejercicio de este dere
cho enel momento oportuno. 

En esta etapa. la más crítica del pro
ceso, se ponen en juego la habilidad y 
sagacidad del periodista. La capacidad 
de observación puede ser clave. la en
trevista no es la común y corriente a la 
que está acostumbrado el periodista, la 
agilidad mental en determinado momen
to puede serla diferencia entre el éxito y 
el fracaso. 

para individuos. El lema es "video 
sobre demanda". Un cliente pide el 
producto deseado en un banco de 
datos de video. El gerente del banco 
de datos de video le permite entrar 
al sistema, y este cliente -y nadie 
más- puede ver y escuchar el pro
ducto. 

Somalia y sus enseñanzas 

El desarrollo esbozado tiene sus 
efectos sobre las sociedades y la 
evolución de las estructuras demo
cráticas. Un espectador transparente 
es más manipulable que Diógenes 
que vivía en su barril y no necesita
ba contrarrestar las posibilidades de 
manipulación mediante un regla
mento de protección de datos. Hay 
también indicios de que inclusive los 
Estados y gobiernosse vuelven más 
manipulables cuando el material te
levisivo es empleado en forma dirigi
da. Solo debemos recordar el 
repentino compromiso de los Esta
dos Unidos a favor de la presencia 
de la ONU en Somalia: la CNN ha
bía presentado en forma masiva las 
imágenes de la miseria reinante en 
este país del este africano, imáge
nes que, desgraciadamente, pueden 
ser producidas sin problema alguno 
en muchospaíses del mundo. Cuan
do el mismo canal, a los pocos me
ses, mostró los cadáveres de los 
soldados norteamericanos arrastra
dos por el populacho en las calles, la 
orden de repliegue no se hizo espe
rar. 

Es un fenómeno sorprendente, 
que el peso político de la informa
ción no disminuya a pesar del au
mento inflacionario del número de 
canales. La CNN es un canal de 
"special interest" para gente política
mente interesada y gente influyente. 
Sin embargo, el ejemplo de Somafia 
demuestra también que el paso de 
la información a la manipulación es 
cada vez más corto y que hastapara 
los periodistas experimentados re
sulta cada vez más difícil evaluarco
rrectamente los efectos de los 
informes emitidos en sus programas. 

El reto de América Latina 

¿Cómo América Latina puede 
afrontareste desarrollo? Debo admi
tir que mis respuestas son bastante 
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Laprimera "anunciadora", como se llamaba entonces a los 
locutores, leyendo ante elmicrófono lasnoticias delmomento 

en 1924. Radio Barcelona 

imprecisas. Sin embargo, vaya for cias y con muchos ofertantes nacio
mular tres puntos que creo importan nales. Un ejemplo poco conocido, 
tes: pero ejemplar de una cooperación 

no ideológica es la colaboración en1. Conforme aumenta el número 
tre CNN y el ICRT cubano. Hoyesde programas ofrecidos a través de 
imposible imaginarse un mundo sin largas distancias, crece también la 
noticieros comerciales. Sin embarimportancia de informaciones de lu
go, resulta dudoso que el modelo gares más cercanos, es decir de 'la 
dual de vendedor o compradorsatisprovincia, del país, de los países ve
faga las necesidades del futuro. Lo cinos. Nadie se encargará de esta 
que se necesita son modelos que tarea, ni la CNN, ni la ECO, ni la 
permiten con un mínimo de adminisTVEu otra entidad. 
tración llevar grandes cantidades de 

2. La importancia de la fuente de noticias al cliente, pasando por re
información: noticias televisadas, au des de distribución baratas. La ínter
mentará globalmente. La omnipre mación y la comunicación no son 
sencia de la información tendrá productos que se pueden conseguir 
como efecto que la importancia de muy fácilmente. Requieren una in
los canales nacionales dependerá fraestructura complicada, y confor
cada vez más de las noticia que me aumenta la velocidad y distancia 
puedan ofrecer. de distribución, crecen también las 

3. Ningún canal de TV del mundo exigencias con respecto a esta in
está en capacidad de producir la to fraestructura. América Latinanecesi
talidad del material requerido. CNN ta caminosde distribución mejores y 
tiene contratos con grandes agen- más rápidos para el material infor-
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planteador de soluciones y que, incluso, 
pueda ser un apologista del delito. Esto 
es posible que se presente si el medio y 
el equipo de periodistas no tienen claro 
el rol que deben cumplir y noresponden 
a una ética que, más allá del éxito per
sonal, del incremento de ventas o de 
sintonía, se base en una práctica perio
dística orientada al bien social y a la 
construcción deuna mejor sociedad. 

Etapas de la investigación 

Al igual que otras investigaciones, 
también ésta debe atravesar por un pro
ceso constituido por una secuencia de 
pasos o etapas flexibles que permitan 
encauzar, racionalizar y dar lógica y 
consistencia al trabajo. Algunas expe
riencias han establecido varias etapas. 
Son solo pautas y nonormas o reglas rí
gidas. Cada investigador y cada investi
gación establecen sus procedimientos 
según los casos. 

1. Precisar el tema, 2. Elaborar el 
plan, 3. Obtener la información, 4. Orde
nar la información, 5. Formular conclu
siones 6. Difundir losresultados 

1. Precisar el tema 
Muchas veces, los temas surgen de 

la manera más casual: una información 
que se escucha enuna conversación de 
funcionarios, un dato marginal en la 
prensa o enundocumento oficial, unpo
lítico opositor menciona algo, un testigo 
alude a un personaje. Aquí entra en jue
go, el olfato periodístico, la intuición, ese 
especial sentido que no todos losperio
distas poseen. 

Entre otros, el Congreso es un lugar 
que puede proporcionar información va
liosísima, no solo porque una de sus 
funciones es la de fiscalización, sino 
porque, además, los congresistas cuen
tan con información que para otras per
sonas puede ser de muy difícil acceso. 
O, como en el caso Irán-Contras, des
contentos oficiales del ejército dieron in
formación sobre ventas clandestinas de 
armas a Irán (enemigo de Estados Uni
dos por los rehenes de 1979) para ayu
dara lacontra nicaraguense. 

El tema debe ser tan preciso y con
creto que permita orientar inicialmente la 
investigación. Desde luego, el desarrollo 
de la investigación determinará si el 
planteamiento inicial se mantiene o se 

mativo. La organización de esta dis
tribución depende de ustedes, y si 
no lo organizan ustedes, otras na
ciones y otros intereses de afuera se 
encargarán de ello. 

Optar por un modelo cooperativo 
al estilo de Eurovisión o un modelo 
privado como SUR o hasta por un 
sistema todavía desconocido no tie
ne tanta importancia. Lo que se bus
ca es una solución para América 
Latina, y solo América Latina está 
autorizada a encontrar esta solu
ción. 

El proyecto CIESPAL-FES 

El hecho de que CIESPAL y la 
FES organicen conjuntamente en
cuentros, conferencias y seminarios 
en América Latina no significa que 
las dos o una de ellas favorezcan un 
modelo particular. Sin embargo, mu
chas veces me he preguntado por 
qué la Fundación Friedrich Eberty la 
República Federal de Alemania fi
nancian un proyecto de esta natura
leza. Los motivos son los siguientes: 
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Elestudio de laperspectiva, grabado de Alberto Ourero. 

1111 :~~~;e~~~a::~t~~-
il~H ~~¡::¡::~~ favor de la presencia 

de la ONU en Somalia, 
cuando la CNN presentó en 
forma masiva las imágenes 
de la miseria reinante en es
te país. Cuando el mismo 
canal, a los pocos meses, 
mostró los cadáveres de los 
soldados norteamericanos 
arrastrados por el populacho 
en las calles, la orden de re
pliegue no se hizo esperar. 

m~¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~1~¡~¡~¡~¡~~l~¡¡¡t~~ 

1. La cooperación internacional 
de canales de televisión a nivel de 
los noticieros fomenta el respeto de 
estándard periodístico. 

2. Las normas internacionales lle
gan a ser aplicadas en la práctica 
nacional. 

3. Se reducen las tendencias de 
censura 

4. Se contrarresta el peligro de 
que las noticias televisadas se con
viertan en una mercancía inalcanza
ble. 

5 Los Estados pequeños y po
bres mejoran su posición en el flujo 
internacional de informaciones. 

6. Los países en vías de desarro
llo requieren mayor información hori
zontal (información entre países en 
vías de desarrollo) 

7. Los procesos de desarrollo en 
América Latina se presentan cada 
vez más como procesos de integra
ción regional. Para estos procesos 
existe una demanda especial de co
municación que solo se puede satis
facer en la región misma.O 

modifica. Esimportante hablar con el Di
rector o Editor para obtener aprobación, 
ayuda y garantía para la difusión de los 
resultados; deotra forma, eltrabajo pue
deser infructuoso. 

Una vez que se tiene una idea sobre 
el tema, se realiza un sondeo inicial, una 
rápida indagación que establezca la re
levancia del hecho (aveces hay explica
ciones simples a hechos aparentemente 
dolosos), para conocer lo más posible 
sobre el tema y para orientar el proceso 
investigativo. 

Al término de este primer sondeo es 
conveniente hacer un balance para sa
ber qué se tiene y qué falta, lo que es 
necesario para probar el ilícito, cómo y 
dónde conseguir los elementos probato
rios, además deotros aspectos. 

Así mismo, conviene obtener la ase
soría de expertos en la materia, pero 
con el sigilo necesario, para que orien
ten la investigación. Otro aspecto intere
sante es llevar un diario o bitácora que 
registre y sistematice el proceso, anali
zarlo luego esaltamente formativo. 

2. Plan de acción 
Un plan bien estructurado permite 

orientar adecuadamente el trabajo y op
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Vecinos tapando zanja dedesagüe de la fábrica Sudy y Lever en Uruguay 

timizar el uso del tiempo y los recursos 
(humanos y económicos). Sin embargo, 
el plan debe ser flexible pues siempre, 
sobre la marcha, aparecen imprevistos 
que obligan a su modificación. 

Básicamente, el plan debe responder 
con solvencia a estas interrogantes: 
¿dónde, cómo, quiénes, con qué, cuán
do? 

Dónde obtener la información. Es 
decir las fuentes. Estas pueden ser per
sonas, documentos y lugares. Cabe re
cordar que las fuentes expresan o 
reflejan el problema, y su pluralidad es 
garantía deperiodismo responsable y se
rio. 

Las fuentes personales son funda
mentalmente por la información que pro
porcionan (en el caso de Watergate 
"garganta profunda", el informante anóni
mo, fue la piedra angular de la investiga
ción) y porque pueden constituirse, 
dependiendo de las leyes de cada país, 
en pruebas testimoniales. Las fuentes 
documentales son también de mucha im
portancia porque éstas sí, en cualquier 
parte, son elementos probatorios de un 
delito. Los lugares también proporcionan 
información, los escenarios de los acon
tecimientos, para un buen observador, 
pueden entregar datos importantes. 
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de oro es la primera década de este si Este esun periodismo decalidad an i~1¡1~lm.11t~Ilfl¡1 CHARLES MORROW ffitm~tn¡¡¡¡¡:¡:¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡:R@~~:¡¡¡:~¡:¡~m:¡I:¡t1 
glo. tes que de cantidad pues es una activi

Esta escuela investigativa es la que dad que no da productos diarios y que, 
motivó la formación de las unidades in en algunos casos, ni siquiera tiene un 
vestigativas en los medios pues, a dife producto final porque los resultados no 
rencia de las anteriores, ésta demanda Transmisiones vía satéliteameritan sudifusión. 
un trabajo en equipo (aunque, excepcio Recurramos a las definiciones dadas 
nalmente, puede ser realizado de forma por algunos periodistas vinculados a es
individual) por la envergadura y amplitud ta práctica:1periodismo de EL FUTURO DE LASde la investigación, y porque ella tiene "Es aquel en el cual el reportero des


¡~¡¡¡I~.l¡¡investigación se cubre o destapa o desernraña unos da
varios aspectos que exigen, de losperio :::~:;:. 
distas, conocimientos y habilidades en ~~~¡~W t1W caracteriza por la tos de importancia social que alguien TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
diversos campos que difícilmente pue procura mantenerlos escondidos. De
den estar presentes en una sola perso forma de obtener nunciar, deshacer entuertos, exponer 
na. En Estados Unidos se han formado hechos torcidos: todo esto constituye elinformación, antes que por 

n los últimos años, la TV
 
El periodismo investigativo busca co la forma de presentarla. Pizano.
 

equipos de hasta 40 periodistas. periodismo investigativo". Daniel Samper 
vía satélite ha ido crecien

nocer una verdad que es ocultada de Puesto que no hay la "Es la defensa, la reacción sana de do rápidamente en el Ter
múltiples maneras por una o varias per las sociedades enfermas". Carl Berns cer Mundo. En Asia sepresión de la hora de cierre sonas interesadas en que no se la tein y Bob Woodward calcula que más de 40 sa
conozca, porque hay algo ilegal. Por télites cubren por lo menosse puede lograr un trabajo "Es una modalidad de periodismo
ello, el periodista es una suerte de de parte de la región (Boletín de Comunicadepurado. que capta la noticia o la información no Cierto día un despacho de
tective que, tras sortear una serie de ción Masiva de Asia, enero-febrero,porque se la ofrezca espontáneamente, prensa de la agencia Reutersobstáculos e incluso peligros, llega a 1993). También aumenta laaudiencia en

~¡¡I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~¡¡mt¡m¡~{ sino porque la busca, la investiga en las 
descubrir la verdad (aunque no siempre transmitido desde Nueva Delhi Africa, mientras en el Caribe y en partefuentes donde está, porlo general, inten
esasí) y la difunde para que se conozca reporta que "millones de de América Latina estos sistemas exiscionalmente escondida por personas de 
un hecho doloso, sea sancionado y se ten desde hace mucho tiempo.mala fe interesadas en que algún ilícito personas conocen a los
produzcan loscambios y reformas nece no salga a la luz pública". Arturo Guerre La perspectiva de que la televisión ~ periodistas norteamericanossarios para beneficio de la sociedad. En ro. vía satélite ingrese a las áreas rurales -¡ 
este sentido, el periodismo cumple una Ted Koppel y Dan Rather" más empobrecidas de los países en desarro- ~"El reportaje de investigación es la 
función fiscalizadora que puede desem que a los locutores de la 110 es buena y mala a la vez. Es buena ~~práctica de abrir puertas y bocas cerra
bocar, incluso, en la destitución del pre das". William Rívers y Clewe Methews. televisión local. Otro día, un porque ofrece a la nueva audiencia ~ 
sidente deunpaís. mundial la oportunidad de mirar una pro- ~ "Lo más importante en periodismo es titulardelperiódico Indian gramación diversa, incluyendo aquella ~dar al público la información que el go Express dice: "Televisión por producida dentro de su propia cultura. ~ bierno menos quiere que se sepa". Brit 

Satélite acusada de las Es mala porque fomenta un estilo de vi- ~ Hume 
daconsumista representado en la mayor ~manifestaciones en la India", eEn base a estas definiciones pode parte de la programación televisiva im

mos establecer algunos aspectos centra informa sobre las acusaciones de Prensa primitiva, como la empleada porportada del Norte.
lesdel periodismo investigativo: los políticos de que las Gutenberg 

Denuncia hechos torcidos, dolosos, Mirando hacia el futuro transmisiones efectuadas por la 
ilícitos. El costo cada vez menor del tiempoCNN y laBBC ayudaron a 
Descubre entuertos o escándalos de transmisión vía satélite y de las tecdesatar las manifestacionesque se mantienen ocultos por intere nologías posibilita que se conciba unca 110 (IDRC) de Canadá y varios socios sin ses creados. comunales alpresentar escenas nal global de televisión con un objetivo afanes delucro. 

- Tiene relación con hechos de impor quegeneralmente nosepasan en opuesto a losafanes comerciales y con Los promotores de WETV intentantancia social. sumistas. Hay grupos preocupados enel canalestatal de laIndia. crear un sistema que ofrezca un equili
Demanda más investigación que la utilizar esta tecnología poderosa conEstos reportes demuestran el ñ brio de programación originada tanto en 
normal. nes educativos y de desarrollo. Esto elSur como en el Norte. Sedaría apoyo

• Tiene una gran responsabilidad so creciente impacto de los sistemas puede representar un desafío para los financiero y técnico a productores indede televisión víasatélite en los empresarios delosmedios.cial. pendientes del Sur que actualmente tie
Esloque intenta el servicio global de- Esunperiodismo fiscalizador. países en desarrollo. nen gran dificultad en conseguir tiempo 

acceso a la televisión denominado- Busca cambios o reformas debenefi- ~¡;;;¡~§~;¡~¡i~~i~~~;i¡;¡;ili;¡i¡¡~;;~ en el aire o fondos para la producción
WETV, una iniciativa del Centro Internacio social. desus programas. Con estos esfuerzos,
cional de Investigación sobre elDesarro-Sin embargo, el gran peligro es el WETV espera presentar una alternativa 

enclaustramiento en un periodismo me para la expresión cultural de las socie
CHARLES MORROW, canadiense. Comunicador social, dades marginadas, aun dentro de su ramente denuncista o sensacionalista, integrante del Development Research Centre.
 

que no tenga un aporte constructivo, propia región.
Recogiendo flores 
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nes o conexiones entre los diferentes 
elementos que configuran los hechos, y 
entre estos y la historia: mirando hacia 
atrás, busca establecer a donde seirá. 

Este tipode periodismo exige unpe
riodista especializado en un área deter
minada, pero sin perder de vista un 
enfoque multidisciplinario que posibilite 
contextualizar. 

El periodismo de profundidad se ha 
desarrollado particularmente en la pren
sa escrita, sobre todo en revistas y su
plementos periódicos. 

Nuevo Periodismo 

El antecedente más cercano se pro
dujo en EE. UU. Con técnicas narrativas 
propias de la literatura, produjo excelen
tes resultados de la mano de Norman 
Mailer, Truman Capote, Torn Wolfe, Gay 
Talese y otros. 

Esta esuna literatura de no ficción (o 
periodismo de la ficción, según algunos 
detractores) pues un hecho real es re
creado mediante narraciones, descrip
ciones, ambientaciones, diálogos, mo
nólogos interiores y otras técnicas pro
pias de la narrativa, para "provocar al 
lector intelectual y emotivamente" (Tom 
Wolfe). 

Según Gay Talese, "el nuevo perio
dismo, si bien a veces parece ficción, no 
lo es. Es, o debería ser, tan digno de 
confianza como el reportaje más directo 
aunque busque una verdad más amplia 
que la que se logra a través de la senci
lla compilación de los hechos verifica
bles, del uso de lascitas directas y de la 
adhesión al rígido estilo organizado de 
la forma más antigua. El nuevo periodis
mo permite un enfoque más imaginativo 
del reportaje, y permite al escritor intro
ducirse en la narración, como hacen mu
chos, o asumir el papel de observador 
imparcial, como prefieren otros, yo in
cluido". 

Esta escuela periodística, llamada 
también "nueva no-ficción" y "paraperio
dismo", tiene algunos detractores quie
nes afirman que porsu carácter literario, 
alejado de la "objetividad" del quehacer 
informativo, susproductos son todo me
nos periodismo. Una de las pruebas que 
presentan es lo sucedido con Janet 
Cooke, periodista del Washington Post, 
quien ganó el premio Pulitzer en 1981 
con una "historia" sobre un niño droga
dicto de 8 años en el sudeste de Was-Imprenta delsigloXVI. 

de la venta de dicho tiempo de transmi
sión se invertirían nuevamente en la pro
ducción de programas propios del 
servicio, que también pueden tener aus
picios comerciales. 

El Servicio iniciaría modestamente, 
en 1996, con cuatro horas de programa
ción diarias y un número limitado de paí
sessocios enel Norte y Sur. 

La corporación no lucrativa estaría 
dirigida poruna junta internacional dedi
rectores, incluyendo a destacadas per
sonalidades involucradas en el 
desarrollo global. 

Los socios consideran que un servi
cio como el de WETV, dedicado al uso 
de la televisión víasatélite enfunción del 
desarrollo, puede serun medio poderoso 
de concientización mundial sobre temas 
como el desarrollo sustentable y el me
dio ambiente. Pero enfatizan que ahora 
es el momento de desarrollar este servi
cio, porque cuando prosperen las opera
ciones comerciales vía satélite, y logren 
crear una inclinación hacia los progra
mas producidos originalmente para las 
audiencias de los países industrializa
dos, puede ser difícil encontrar público 
para el tipo de programación contempla
doeneste Servicio. O 

hington. Casi inmediatamente se descu
brió que fue una historia inventada por 
ella, en base a ciertos datos y hechos 
reales, que la hizo pasar como verdade
ra. Por esta razón se le quitó el premio y 
tuvo que renunciar a su cargo de repor
tera. Por ello es importante que quien 
practique este tipo de periodismo, como 
tal (es decir, como pe
riodismo (no solo co
mo literatura), deba 
señalar explícitamente 
la veracidad de los he
chos relatados a fin de 
que "el lector sepa que 
todo esto ha sucedido 
realmente" (Tom Wol
fe), aunque tenga for
ma de novela o relato 
corto; o señalar su ca
rácter ficticio creado en 
base a datos verídicos. 

De este tipo de pe
riodismo, Latinoaméri
ca también tiene 
magníficos ejemplos 
que en Gabriel García 
Márquez y Eduardo 
Galeano encuentran 
dosdesusaltas expre
siones. 

En el nuevo perio
dismo la intuición y la 
imaginación juegan un 
papel fundamental, así 
como la habilidad para 
la recreación literaria. 

Periodismo
 
Investigativo
 

También de EE. 
UU. esta escuela tuvo 
un resurgimiento en 
los comienzos de la 
década del 70 a propó
sito de Watergate (es
pionaje telefónico 
realizado por el Partido Republicano y 
que provocó la renuncia del Presidente 
Nixon, luego de una tenaz investigación 
periodística de Carl Bernstein y Bob 
Woodward, del Wasghinton Post). Re
surgimiento porque hay antecedentes de 
periodismo investigativo en Estados Uni
dos que se remontan, incluso, a siglos 
anteriores. Sin embargo, el antecedente 
más destacado es el "muckraking" (des
cubrimiento de escándalos) cuya edad 
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¿uormido enlos laureles? 
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Oficialmente, el objetivo de WETVes 
apoyar un mejor entendimiento global de 
los asuntos relacionados al desarrollo 
ambiental sustentable según lo hadefini
do la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(UNCED) en 1992. Pero el servicio otor
garía no solo una programación docu
mental de alta calidad, sino también 
dramas, musicales y otros programas 
culturales, exaltando la diversidad del 
mundo. 

Financiamiento del WElV y la 
Televisión Global 

En estos momentos que existe esca
sez defondos para inversiones -públicas 
o privadas- surge la pregunta sobre la 
factibilidad financiera de este servicio. La 
fórmula establecida es original, según 
los organizadores. Implica ofrecer a de
terminados "socios" la oportunidad de 
comprar bloques de tiempo al aire para 
la programación desarrollada por ellos o 
contratada. Podría involucrar a las princi
pales agencias de las Naciones Unidas 
ligadas al medio ambiente y la niñez, o a 
las redes de transmisión nacional que 
buscan llegar a un mayor público con 
sus programas. Las ganancias producto 

• ~~~~:iEi~:~:: ~:e
 
áreas rurales empobrecidas 
es buena y mala a la vez. Es 
buena porque ofrece una 
visión mundial más amplia y 
la oportunidad de mirar una 
programación diversa. Es 
mala porque fomenta un 
estilo de vida consumista 
representado en la mayor 
parte de la programación 
televisiva importada del 
Norte. 

¡¡¡¡¡f¡¡¡~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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Denunciar,
 
deshacer
 

I periodismo, en una de 
sus conceptualizaciones, 
es la búsqueda y transmi
sión de la verdad; este he
cho exige que sea una 
actividad esencialmente in

vestigativa, pues la verdad no aparece 
fácilmente, cuya 
práctica perma
nente permita 
hacer un perio
dismo serio, de 
seguimiento, un 
periodismo con
textualizador. 

Debido a la 
celeridad del 
trabajo en los 
diarios y emisio
nes noticiosas 
cotidianas de la 
radio y la T.V. al 
periodista le re
sulta muy difícil 

~ desarrollar una 
::> práctica investí
~ gativa sistemáti
~ ca. De allí que 
~ deba limitarse, 
o muchas veces, 
.f a lasdeclaracio

nes de funciona
rios públicos, 

políticos y diversos personajes; o a lain
formación dada por boletines deprensa, 
circulares y demás publicaciones institu
cionales, sin una verificación adecuada 
de lo que esas declaraciones o publica
ciones afirman. 

En cuanto a la investigación hay 
confusiones más o menos generaliza
das que es preciso aclarar. Básicamen
te, existen 3 niveles o campos 
investigativos asociados al ámbito de la entuertos... comunicación; estos son: investigación 

Elverdadero trabajo periodístico exige un nivelinvestigativo 
que dé respaldo a cada una de las notas informativas quese 

elaboren. Esto permitealperiodista serun transmisor 
responsable y contextualizador de los hechos, lograr una mayor 

autenticidad y mejor información periodística. 
~~m¡;¡~;¡¡¡¡m;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡~¡m¡~&¡¡¡¡¡~;¡¡m;¡~~~1;m*¡;~1~1¡~lli1~¡~t;t~t~¡~¡~¡¡m~~ 

periodística, periodismo investigativo e 
investigación deo para lacomunicación. 

El primer nivel se refiere a una prácti
caque debe estar en la base detoda ac
tividad periodística. Es la indagación 
mínimamente imprescindible para la ela
boración de una nota periodística de 
cualquier tipo. 

El segundo tiene relación con una 
actividad investigativa más profunda y 
sistemática con respecto a un tema de
terminado. Es una práctica excepcional 
en nuestros países, pues demanda la 
constitución deunequipo, permanente o 
coyuntural, tiempo y recursos económi
cos que no todos losmedios de informa
ción pueden disponer. 

El tercero es un nivel de investiga
ción que va más allá de lapráctica perio
dística y esdominio del amplio campo de 
la comunicación. Dentro de este nivel se 
encuentran las investigaciones de dife
rentes aspectos del fenómeno de la co
municación: usos y preferencias de 
medios y mensajes, análisis de mensa
jes, diagnósticos comunicacionales, es
tudios de la percepción. También están 
aquellos que proporcionan información 
útil para optimizar eluso de lacomunica
ción, por ejemplo diagnósticos CAP (co
nocimientos, actitudes y prácticas) sobre 
distintos temas. 

Escuelas de periodismo 
investigativo 

Las experiencias que al respecto se 
han desarrollado en el mundo, durante 
las últimas décadas, permiten establecer 
3 escuelas o corrientes del periodismo 
investigativo: 

Periodismo de profundidad, Nuevo 
periodismo y Periodismo investigativo 

Periodismo de profundidad 

Atribuido a la escuela europea, esun 
tipo de periodismo que contextualiza los 
acontecimientos, que establece relacio-

FERNANDO CHECA MONTUFAR, ecuatoriano. Periodis

ta, investigador de la comunicación.
 
Este articulo es un resumen del documento homóni

mo preparado por el autor como material de apoyo
 
para los talleres que, sobre el tema, realiza CIESPAL.
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urante el golpe, el escri mócratas hasta anarcosindicalistas. Los 
tor ruso y representante rusos son de diferentes sindicatos y co
del diminuto Partido del rrientes políticas, desde sindicalistas que 
Trabajo, Boris Kagar dominan la computación hasta quienes 
Iitsky, intentó disuadir a intentan hacer suprimer video. 
manifestantes pro-par Frente a los rusos, parecemos eleDESDE
 

lamentarios para que noataquen una ra mentos raros. Somos deotro mundo. Es
dioemisora en Moscú. Junto con otros, tamos bien equipados con cámaras 
fue arrestado y maltratado. Al conocer fotográficas y de video japonesas y es
esta situación, un periodista australiano cribimos en computadoras portátiles.MOSCU
 
transmitió la noticia por correo electróni Uno de los rusos me dice que están in
co y luego llegó un equipo de la televi teresados en la comunicación por com
sión local. putadores, pero actualmente tienen otras 

Unas horas después, el mundo se preocupaciones, referidas a cuestionesVIA
enteró de lossucesos y la policía recibía laborales y salariales. 
varias llamadas telefónicas que solicita Mientras losconferencistas exponen,
ban la liberación de los presos. Tanto la no tomo nota de nada, simplemente dis
valentía del equipo de televisión (socie fruto. ¿Y por qué no? Ahora estamos en 
dad civil rusa en construcción), como la la época electrónica: todo está grabadoUt(tRONI(A

comunicación electrónica internacional en video y audio, setranscribe y traduce,
alternativa (sociedad civil mundial en también hay fotografías. Dentro de un 
construcción) permitieron que éstos mes o dos recibiré todas las actas por 
sean liberados. Peter Waterman estuvo en . correo electrónico. Puedo enviar un bo

Ahora, frente a la creciente globaliza rrador de este documento a todos, yRusia en otoño de 1993paración de la información del capitalismo, pueden transmitirme sugerencias, co
parece surgir una flor de solidaridad glo asistir a una conferencia rrecciones, reclamos o insultos. 
bal: la electrónica. internacional sobre medios Al mirar los videos difundidos en la 

El KAS-KOR, que organiza el even conferencia, pienso que cada vez eselectrónicos y elto, esungrupo decomunicación interna más factible transmitir videos alrededor 
cional e información laboral que edita la internacionalismo laboral. del mundo, doblados en el idioma local,
Revista Laboral Rusa (RLR) en inglés. Asistieron periodistas, y organizar discusiones entorno a éstos. 
Durante el golpe, recibí de KAS-KOR un Las cámaras devideo son ahora pequeactivistaspolíticos, tndeasiasdiskette con una colección de 20 ó 30 ñas y livianas; producen cintas debuena 
ítems enviados por correo electrónico al internacionalistasy técnicos calidad que sepueden editar y transmitir 
exterior. Esuna fuente alternativa de in en computación ligados a la por computadores.
formación para pequeños periódicos y 

comunicación. Sin embargo, los videos que obserrevistas deEstados Unidos, Reino Unido 
vamos carecen de imaginación. Simpley Australia. A pesar de existir pocos en La conferencia se realizó una mente se ven cabezas parlantes,laces por correo electrónico con Rusia, semana después del golpe de banderas y a gente increpando al capitalpotencialmente se puede convertir en 
o al Estado tanto en San Francisco, couna red horizontal de comunicación, sin Yeltsin. En este artículo 
mo en la India o en las maquiladoras decontrol estatal y por lo tanto decisiva pa Waterman analiza cómo (en México. Estos videos realmente no cora el desarrollo de la comunicación de esa coyuntura) descubrió la munican ni crean el internacionalismomocrática en este país. 
entre lostrabajadores. A menos que tranaturaleza delnuevo orden 

El valor de los videos bajemos con estándares profesionales.informativo mundialy la mucha creatividad y formas innovadoras,Los participantes de la Conferencia influencia de las nuevas realmente losvideos notienen valor.representan todas las tendencias de la
 
izquierda internacional, desde socialde- tecnologías.
 

De Moscú a San Francisco 
fiTht"t~i~~~~~~~$l:~~~~~~~~~~~l~PETER WATERMAN, profesor de Sociología Política KAS-KOR tiene dos oficinas en edifi

del Instituto de Estudios Sociales de los Países Ba
jos. cios de antiguos sindicatos. Las oficinas 
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están casi vacías, hay periódicos en los seguridad son confrontados con mate Proyectos biodegradables Primeros papeles y investigativo no arañaran, Gracias a él 
pisos, lasparedes tienen apenas dos afi riales deotros sindicatos o tendencias. primeros pasos se destaparon las irregularidades del 
ches exóticos y recortes de prensa y ca La RLR tiene aproximadamente 50 Podría decirse que a Colombia elpe Banco del Estado y del Grupo GrancoLa RLR se produce en Moscú con la páginas. Su impresión se realizaba enricaturas. Las tazas están	 sucias y con riodismo de investigación llegó enforma lombiano: el contrabando de animalescolaboración de residentes de países Moscú, y deahí su envío no eracostoso.hojas de té. Pero los computadores fun	 sistemática a partir de 1977; es decir, silvestres; las estafas de falsas religioanglo-parlantes. En el primer número Pero las imprentas no eran confiables,cionan, los documentos de la conferen	 apenas un lustro después de Watergate. nes; el estado de postración del Archivoexiste un análisis fascinante y original no cumplían los plazos de entrega y el cia se transfieren de diskette a	 Algunos periodistas habían publicado en Nacional; los roscogramas del poder posobre el papel de los sindicatos rusos. servicio postal era impredecible. La imimpresora laser y se envían los mensa años anteriores ciertos materiales dede lítico regional; el saqueo defiscos depar
jespor correo electró- presión y distribución nuncia. Germán Castro Caycedo había tamentales, como el de Caldas; los 
nico a Canadá y del segundo número colocado contra los palos al contralor abusos de parqueaderos, salas decine y 
América Latina. En se realiza en San general de la República en 1975. Quien talleres de automóviles; el enqaño a los 

Francisco, sin demofin, parece que estoy	 firma este artículo había descubierto y consumidores en pesas, medidas y ali
ras. Existen pocosencasa.	 expuesto los proyectos que pretendía mentos inadecuados; las presiones se
costos, el resto esAl conversar so	 convertir a losparques naturales de Tal xuales en el trabajo femenino; la venta 
trabajo voluntario. Sebre la Revista Laboral	 rona y Salamanca en circuito hotelero en Colombia de drogas prohibidas en 
considera que losRusa (RLR), recuerdo	 de cinco estrellas (con canchas de golf otros países; la inseguridad aérea; la 
costos de imprimirque el primer ejem	 incluidas) y "ciudadela" industrial, res contaminación industrial; la explotación
1000 ejemplares deplar circuló a princi pectivamente. También había destapado leonina derecursos naturales no renova
la RLR se puedenpios de 1993. Ahora	 lasconexiones entre la firma inmobiliaria bles; la destinación deviviendas campe
cubrir con 140 susme entregan el se	 Ugi y el ministerio dedesarrollo entiem sinas a fincas de descanso para
cripciones. Esto siggundo número. La	 pos del gobierno de Pastrana; y, en tán nado de Colombia con la intención de políticos; losprimeros avances de losdi
nifica 115 más de lo RLR es una publica	 dem con el periodista y abogado Alberto examinar en qué gastaba el Senado los neros calientes; la actuación, día a día, 
que hay ahora.ción interesante. No Donadío, las irregularidades en la adju dineros de nuestros impuestos. El presi de nuestros congresistas (sintetizada ca

es el primer périódico ¿Cómo es posi dicación y pago de contratos de obras dente de la Corporación se negó a per da cuatro años en un libro-guía electoral 
laboral dirigido a una ble manejar una ope públicas en tiempos del gobierno de Ló mitir el acceso a tales documentos, a titulado ¿Porquién votar?); las licitacio

ración internacionalaudiencia internacio pez Michelsen. pesar deque elCódigo de Régimen Polí nes acomodadas, como la de la empre
de solidaridad, denal de habla inglesa. Pero ni estos trabajos obedecían a tico y Municipal dotaba al ciudadano de sa sueca, que denunció con lujo de 

Existió el Reporte La pendiendo de la coo un propósito permanente, ni todos reu un arma legal para hurgar los archivos pruebas el periodista Gerardo Reyes en 
peración entreboral Brasileflo en la nían los requisitos clásicos del reportaje públicos. Eso fue el comienzo de todo. uno de los últimos esfuerzos del perio

década del 70 y Aler personas de diferen de investigación. Bob Greene, uno de Alberto Donadío dirigió la operación jurí dismo investigativo colombiano antes de 
ta Laboral Filipina en 

~ 
lospatriarcas del oficio, señaíó endefini dica que obtuvo el respaldo del Consejo que la prensa fuera víctima de la violen.Q	 tes creencias en 

~ 
los 80. Pero la RLR	 ó1l 

Moscú, y a pesar de ción clásica que el periodismo investiga de Estado a nuestras pretensiones. cia. 
ul los kilómetros y las tivo consiste en "la consecución de Cuando al fin logramos escudrifiar loses una revista de 
~ 

análisis antes que no diferencias culturales información importante que alguien trata papeles del Senado, descubrimos una El barco en llamas 

ticiosa, informativa y 
.~ que separan Moscú de mantener oculta". Fruce Locklin me telaraña de corrupción que podría sinteti Las circunstancias han cambiado de 
.2'" 

agitadora. Es similar ..,CI) de San Francisco? joró después la definición de Greene al zarse en el siguiente esquema: falsos manera radical. Una treintena de perio
al Boletín Laboral Su~ No existe nexo dedi incorporarle un nuevo elemento: "Perio proveedores vendían al Senado elemen distas han sido asesinados. Cerca de 

CI) 

nero, estructura oro.
dafricano. b3 dismo investigativo es la publicación de tos inexplicables a precios superiores a veinte han sido forzados a vivir en el ex

ganizativa o cemento::l un material que alguien trata de ocultar losdel mercado. terior. En el momento deescribir estas lí
En la revista nú ~ ideológico para sos (hasta aquí Greene) y cuyo hallazgo es	 neas, hay dos que se encuentran aún 

mero 2, se entrevista	 tener esta operación. la multiplicación de las U.I. producto del trabajo del reportero y no	 secuestrados por el narcotráfico. Las
al Presidente de la	 Requiere confianza, de material que le filtran".	 A estos dos El éxito logrado en el caso del Capi instalaciones de diarios y emisoras han
Federación Sindical	 valores compartidos elementos (material que alguien preten tolio fue cuna de la unidad investigativa sufrido atentados. Flotillas de guardaes
Rusa, que ya ha sido	 construidos en base de mantener oculto + trabajo propio del de El Tiempo, que, al cabo de pocos paldas y carros blindados protegen la vi
destituido. Al menos	 a conferenciar en lí reportero) convendría agregar la rele años, ya tenía unidades colegas en bue dade numerosos comunicadores. En el I 
dos colaboradores del	 nea, alentado por las vancia social que debe caracterizar a la na parte de los diarios del país. Entre Seminario Internacional de Periodismo,
primer número fueron	 reuniones interperso denuncia. No hay periodismo investigati 1977 y 1987 el periodismo de investiga celebrado hace unos meses enMedellín,
arrestados y golpea-	 nales, confirmado vo cuando un reportero, por su propio ción registró su época dorada en Colom muchos de los asistentes confesaron 
dos durante el golpe de Yeltsin. Un tra	 por los esfuerzos de cada uno, demos mérito, descubre y publica la intimidad bia. Se le citaba como referencia en que la autocensura es un fantasma que
ductor todavía tiene heridas de una	 trado por losresultados.En el segundo encontramos una pro	 sexual que un personaje pretende man otros lugares de América, monopolizaba recorre lassalas deredacción.
granada fragmentaria. 

puesta inquietante de que los sindicatos De lo contrario, toda la operación se	 tener lejos del conocimiento público. los premios de periodismo, contribuía en Siguiendo las tendencias generales 
La RLR tiene noticias y visiones ge solo deben defender a sus miembros ex puede disolver, como me ocurrió con el Salvo que por alguna razón muy clara forma constante y valerosa a denunciar observadas en otros tiempos y otros 

nerales, pero también produce materia clusivos, desconociendo a los millones Boletín de Estudios Laborales Internaesa intimidad sexual adquiera importan la corrupción pública y privada y llenaba países, el ejercicio investigativo práctica
les de reflexión, históricos y que tienen doble afiliación o a los que no cionales que publiqué de 1977 a 1990. cia para la sociedad, se trata de una in el vacío de fiscalización que había deja mente ha desaparecido de la prensa co
programáticos. Es en realidad una revis tienen ninguna. Hay también una res Lamenté su desaparición hasta que des tromisión indebida en la vida privada, do la concupiscencia cómplice del poder lombiana. Las unidades investigativas 
ta de opinión, pero no solo de una opi puesta a esa propuesta. Se nota, por lo cubrí que era un proyecto "biodegrada asunto que es oficio de chismosos y no compartido entre liberales y conservado están en receso. Es comprensible: 
nión. Los materiales de determinado tanto, la existencia de un ambiente de ble" y que algunas ideas y dinero deéste dereporteros investigativos. res. cuando el barco está en llamas, na
partido político o sindicato tienden a ser debate y franco desacuerdo, pero sin se pueden reciclar a la RLR, que luego En 1977 unpequefio grupo deperio Pocos rincones hubo en la vida co die presta atención a la garita del vi
críticos o por lo menos medidos. Y con golpes bajos. sepueden reciclar a otro proyecto. O distas golpeamos en las puertas del Se- lombiana que los rastrillos del periodismo gía.O 
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fragor se apaga y el asunto queda con pareja el editor del Post, Ben Bradlee, en materia laboral, de recursos naturales ¡¡¡¡¡!¡¡¡¡m¡~~mt~¡lHim~Utlli¡~Rl;l ANTONIO MONTALVO ~~~¡~¡¡¡¡~~~¡~~~~~~~~¡~~~~~~l~I~l~¡*~il~~~~~i~~t~~~¡¡¡~~~~ 
vertido en cenizas. Mucho estruendo, 
pocos resultados. Con Watergate suce
dió lo opuesto. Tras las primeras publi
caciones del Washington Post lo que se 
produjo fue una especie de pasmo en la 
sensibilidad de la opinión pública. LaCa
sa Blanca, a través de uno de sus voce
ros, había descalificado el asunto como 
"un robo de tercera categoría". En octu
bre de 1972 la revista Time publicaba un 
informe en el que se asombraba deque, 
al parecer, a nadie parecía interesar ya 
elcaso. 

El resto es conocido. La tenacidad 
de Carl Bernstein y Robert Woodward 
consiguió despertar los mecanismos ins
titucionales del Estado norteamericano 
y, al cabo de múltiples investigaciones, 
debates, cintas borradas, mentiras, jui
cios, destituciones, testimonios y nuevas 
mentiras que cada vez hacían subir el ni
vel de las aguas hasta la oficina presi
dencial, se produjo la renuncia de Nixon 
en agosto de 1974. En mayo de1975 se 
publicaba el libro Todos los 
hombres del presidente, de 
Bernstein y Woodward, y en 
marzo de 1976 Robert Red
íoro terminaba de actuar y 
producir una película sobre el 
tema. Elciclo estaba cerrado: 
de la realidad a la prensa, de 
la prensa a la historia y de la 
historia a Hollywood. 

Las ondas de Watergate 
Watergate produjo ondas 

concéntricas en Estados Uni
dos y en otros países, Laca
rrera de periodismo se volvió 
una de lasmás atractivas pa
ra los estudiantes. Aumentó 
en forma significativa el nú
mero de matrículas en lasfa
cultades de comunicación 
social. En una profesión en la 
que todos soñaban con ser 
columnistas de influencia. el 
modesto trabajo del reportero 
adquirió una nueva aura. Por 
untiempo, a nadie le interesó 
ser heredero de Walter Lipp
mann -por antonomasia, el 
opinador poderoso de la 
prensa estadounidense- y si ~ 

Q.el imitador de "Woodstein", 
u, 

como acabó por bautizar sin <C 

crética y sintéticamente a la 
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otro deloshéroes deWatergate. 
Este esplendor del periodismo inves

tigativo llevó a pensar a los comentaris
tas apresurados que la escuela de 
fiscalizar a través de la información ten
dría vigencia para siempre. Solo unos 
pocos historiadores se encargaron dere
cordar que el periodismo dedenuncia no 
era un fenómeno nuevo y que lo real
mente grave es que, según lo indicaban 
todas lastendencias, tampoco era un fe
nómeno estable o permanente. En efec
to, el crepúsculo del siglo pasado y el 
amanecer del siglo XX conocieron un 
auge del periodismo de investigación 
mucho más extendido y profundo, si se 
quiere, que el que desató Watergate. Se 
conoció como "la era delos rastrilladores 
de porquería" (muckrakers) y sus denun
cias tuvieron hondo impacto en laprimiti
va sociedad industrial, urbana y 
capitalista de Estados Unidos. Gracias a 
los Woodstein de hace un siglo el país 
introdujo sustanciales reformas jurídicas 

Sinpalabras 

y de consumo. Datan de entonces esta
tutos que pusieron límite a algunos exce
sos y abusos de empacadoras de carne, 
empresas petroleras, factorías y urbani
zadoras. 

Con los años, sin embargo, declinó 
la vigilancia de la prensa a través de la 
investigación, hasta desaparecer del to
docuando reinó el llamado "siglo ameri
cano". Una sociedad que se alababa así 
misma como casi perfecta no necesitaba 
laincomodidad de los periodistas investi
gativos. De vez en cuando un pequeño 
escándalo llegaba a las páginas de la 
prensa -especialmente cuando la prohi
bición de las bebidas con alcohol engen
dró las rnañas-, pero no era nada que 
mereciera alarmar al país. La guerra de 
Vietnam y losaños sesenta cambiaron el 
panorama, y a poco andar los Estados 
Unidos descubrieron, gracias a la pren
sa, algo para muchos insospechado: que 
su presidente podía serunpícaro. 

A pesar de que los pe
riodistas europeos siempre 
habían mirado por encima 
del hombro a la prensa nor
teamericana -tan poco inte
lectual, tan poco proclive a 
los filósofos y tan afincada 
en los hechos duros del tra· 
bajo reporteril-, el efecto 
Watergate rebotó en Euro
pa. La prensa destapó ollas 
podridas en Alemania, In
glaterra y hasta en Francia. 
La idiosincrasia de cada 
país determinaba cómo 
eran las ollas y qué tan po
dridas estaban, por supues
to: en Alemania, espías 
orientales; en Inglaterra, se
xo y poder; en Francia, dia
mantes, presidencia y 
amistades con dictadores 
africanos. Cuando cayó el 
franquismo tras casi medio 
siglo de dictadura, España 
también empezó a h,urgar 
sus bienes y valores. Pero, 
paradójicamente, en este 
país, donde asombra y ad
mira la tarea de consolida
ción democrática, la prensa 
sigue hoy limitada a lospre
carios instrumentos legales 
de investigación que impe
raban durante Franco. 

Hacia la TV
 
de alta
 

defínícíón
 

Las primeras emisiones de una
 
señal de televisión en blanco y
 

negro, o conocida también como
 
os 
etelevisión monocromática, selas o 

realizaron en el añode 1937, ~ 
tanto en Francia como en elReino 

en 

~ 
Unido. Estas emisiones selas puede .~ 
considerar como regulares aunque .2'"
nopresentaron gran acogida en el ~ 

e 
os 

a. 
opúblico de la época, ya seaporlos en 
'" 

costos y el tamaño de los receptores ~ 

(Televisores), o simplementepor la 
« 

calidad delaprogramación.
 
Los logros en eldesarrollo
 

tecnológico dela televisión siempre
 -'-"'-'-"~~-':':':-:':-:':':':':-:':-···..ma evolución del formato estuvieron dela manoconlos de 1M§: de cine ha sido muy
:::.-::...;::.;.-.:lacinematografía teniendo en tl:~l grande, y hoy tiene ma

cuenta quela meta dela emisión ¡~~~ yor contenido de imagen 
en 1Vsiempre ha sido tratar de ~I~r~~~i~~:~ ~OnSil~il~~~ee~conseguir lacalidad 

espectador tiene una gran participacinematográfica. ción. Esta es la razón para que en 
estos días, luego de que la TV mo

~~i1*i;~tj~%~;~~~;~;]~1;~*~~~1~i1 nocromática desapareciera y diera 

Atn'ONIO MONTALVO, ecuatoriano, comunicador So
cial. Los datos técnicos son tomados de libros edita
dos por la TV Española. y el Libro TV de Alta 
Definición publicado por PESA, además de los 
apuntes logrados en los cursos realizados en la TV 
Española, y en el Instituto de Desarrollo de NHK en 
Tokyo Japón en 1992 y 1993, respectivamente. 

Cámara de televisión de BartMlemyde 1933 

paso a la TV en color se estén reali
zando en Europa. Japón y Estados 
Unidos las primeras emisiones de la 
llamada televisión de alta definición; 
que no es más que una TV con cali
dad y formato semejante al cine de 
35 mm. 

La TV en color realiza sus prime
ras emisiones por los años 50; pero 
es tan solo luego de unos largos 
quince años que las emisionesdura
ban ya varias horas y el número de 
receptores era significativo. El pro
blema en el nacimiento de la TV en 
color se da en el condicionamiento 
necesario en utilizar el mismo canal 
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que la TV en blanco y negro. proble
ma que se lo resolvió con el entrela
zado de espectro, eligiéndose para 
la subportadora de color un valor 
que provocara la mínima interferen
cia mutua entre luminancia y comi
nancia. 

El entrelazado de espectros que 
resolvió este problema de compatibi
lidad. no ha sido suficiente. para dar 
satisfacciones de calidad y' produc
ción a las actuales demandas. Esas 
son algunas razones de peso para 
que todas las investigaciones se ha
yan centrado en lograr superar los 
problemas mencionados. y con esta 
finalidad se llega primero a la TV 
que maneja señales en componen
tes \f. R-Y, B-Y); luego a la TV digi
tal, y por último a la TV de alta 
definición de la que ya se están rea
lizando emisiones. 

En el mundo no ha existido un 
solo sistema de TV unificado. Este 
ha dependido de la situación geo
gráfica y de cada gobierno. Los tres 
sistemas predominantes de produc
cióny emisión de una señal de TV 
son: PAL, SECAM y NTSC. El siste
ma PAL (Phase Alternation Une) se 
lo desarrolló en Alemania, y tiene 
como parámetros más significativos: 
625 líneas, 50 Hz de frecuencia de 
campo y 4/3 de relación de aspecto. 
Se lo adoptó en casi toda Europa y 
algunos países de América del Sur. 
El SECAM (Secuential a Memorie), 
tiene una concepción diferente al del 
sistema PAL, pero maneja los mis
mos parámetros. Los países que lo 
adoptan son Francia. Grecia y los 
países que hasta hace poco forma
ban la URSS. Por último está el sis
tema el NTSC (National Television 
System Commitee) que se lo desa
rrolla en USA. Los parámetros son 
distintos a los dos sistemas anterio
res: 525 líneas, 60 Hz de frecuencia 
de campo y una relación de aspecto 
de 4/3. En la actualidad este sistema 
es usado en casi toda América del 
Sur. Centroamérica. Japón. USA. y 
gran parte del Canadá. 

¿Hacia la unificación? 

Los primeros estudios para unifi
car estos sistemas nos conducen a 
la TV en componentes y luego a la 
TV digital, pero al codificar nueva

mente cada señal para la emisión 
cada grupo investigativo llega a su 
sistema. es decir el PAL. el SECAM 
o el NTSC. Por esta razón, las inves
tigaciones realizadas en Japón en el 
año 1968 por la NHK. que es la TV 
Pública Japonesa. son dirigidas a 
encontrar un sistema incompatible 
con los mencionados, pero como es 
lógico con un mayor ancho de ban
da. es decir, que su definición sea 
mejor. La investigación se realiza 
con la colaboración de empresas co
mo la Nec y Mitsubishi que desarro
llaron tubos de rayos catódicos y 
proyectores, ya que Sony desarrolló 
cámaras y magnetoscopios que son 
las grabadoras de video o VTRS. En 
1970se logra un sistema que es pro
pio de NHK cuyos parámetros son: 
1125 líneas, una relación de aspecto 

de 5/3 Y30 MHz de anchode banda. 
Con este sistema se realiza una 
transmisión por satélite. ya que po
see su propio sistema de modula
ción. Este es el primer paso de la TV 
de Alta Definición. 

Ante la incompatibilidad de fre
cuencia de campo y la pérdida de 
calidad que surgía de la conversión 
del formato de HDTVJaponés al for
mato PAL. en Europa nace el pro
yecto EUREKA 95 en el año de 
1986 en la ciudad de Londres y bajo 
el auspicio de las empresas Boch, 
Thompson y Thorn Emi, con la finali
dad de desarrollar un sistema propio 
de HDTV o TV de alta definición. En 
el proyecto se utiliza el sistema 
MAC. que es la Multiplicación de 
Componentes Analógicas en la 
transmisión directa por satélite. 
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Las comunicaciones enParís conlos nuevos teléfonos Edison, 1879 

jI¡j¡~tt1It1t1~lli~II~lIi DANIEL SAMPER PIZANO ~¡¡~~i~~1¡~j~¡j¡jil¡~1~¡jl¡jil~j¡~j¡jm~m 

're: 50sfen.90 9ue el pe~iod;5mo dehe 5"e~ 
libre, pero no en exceso, ~n SUS . 
acv5ac/onelj sob..-e cot"t'vpc/on¡de la ml5ma 
forma en gue yo pvedo ser honesto, 

rero no en exce5'0 .

¿IMPORTA UN ICEBERG AFUERA CUANDO
 
EL BARCO ESTA EN LLAMAS?
 

Elcaso Watergate puso de moda elperiodismo investigativo. La tenacidad de los periodistas del 
Washington Post, Carl Bersntein y Robert Woodward, logró queluego demúltiples investigaciones se 

produjera la renuncia deRichard Nixon, en agosto de 1974. Sin embargo, este resultado noesun claro 
ejemplo de loquesuele ocurrir tras una investigación periodística. Generalmente la revelación de un 

entuerto provoca un escándalo inicial queluego seapaga y todos olvidan. Daniel Samper Pizano analiza 
Watergate y su influencia en elperiodismo investigativo deEstados Unidos y otros países. 

W~~~W~~~~~;~;~~~~llli~~m~m;¡mt;~~~~~~~~~~~~~~;~~~~I~~~~~~;~~~~~~;~ 

n junio de 1972 dos insig por qué saberlo en ese momento. Pero el periodismo investigativo y Hollywood 
nificantes reporteros del su terquedad y desconfianza iban a pro se encargó de maquillarlo con un afeite 
Washington Post empeza ducir, a los pocos meses. una doble ex de glamour y encanto que no siempre 
ron a escudriñar una noti plosión. Por un lado, la del orden ins tiene. 
cia de policía que daba titucional de Estados Unidos, que se so No se puede decir que Watergate 
cuenta de un robo perpe metió a la más dura prueba de su histo haya sido el más claro ejemplo del géne

trado enloscuarteles generales del Par ria y acabó provocando la renuncia del ro. Por el contrario, los resultados que 
tido Demócrata en el capitalino edificio presidente Richard Nixon. Y. por otro, la produjo son atípicos en muchos senti
de Watergate. Ellos mismos no tenían del periodismo occidental que descubrió dos. Suele ocurrir que la revelación del 

de nuevo el profundo papel fiscalizador entuerto provoca un ruidoso escándalo 
DANIEL SAMPER PIZANO. colombiano. Escritor, pe dela prensa en lassociedades democrá inicial y luego, tras el estruendo de los 
riodista. Editor de la Revista Cambio 16. ticas. El caso Watergate puso de moda primeros días, el humo se disuelve, el 

CHASQUI 48. abril 1994 2180 CHASQUI 48, abril 1994 



DE LA REALIDAD A LA
 
"REALIDAD VIRTUAL"
 

Los ojos llorosos, lasmanos crispadas, nocontesta cuando selehabla. Puede pasar 
horas sin tomar agua osin iral baño. De pronto, los controles dela máquina vuelan 
porelaire. Quizá perdió, o logró "dar vuelta eljuego'; no importa, lareacción es la 

misma. Excitación, nennostsmo, desconexión del ambiente quelo rodea. Seguramente 
usted habrá visto a suhijo, a su sobrino, oalgún niñoen ese trance. Viene dela 

"realidad virtual': lacreada en lasbases japonesas deuna industria trasnacional que 
factura mtllones dedolares alañoy recluye a cientos demiles deniños y adolescentes 

ensus bunkers caseros. 

"'~i~W.~~~~~~*m]~mit,g 

r~~r-:1 aneda es un barrio de pequeños talleres y em
;;::.:: presas de transporte en las afueras de Tokio;
:··i·fi: en su centro se alza el enorme rascacielo de la 

fábrica de video-juegos sega, una de las empresas más 
rentables del mundo. Takehiko Kobayashi, de 43 años, 
es el jefe de diseñadores; los creativos no pasan de 25, 
todos visten vaqueros descoloridos, zapatillas y camise
tas. 

La sega -reconocida por su creación del puercoes
pín azul llamado "Sonic"-, no gana dinero con las con
solas, sino con los juegos. Estos pueden presentarse en 
cassettes (vulgarmente llamados "cartuchos") individua
les o múltiples. Inventar un juego, supone siempre par
tir de un esquema narrativo básico, que no difiere de 
los descritos por V. Propp para cualquier narración tra
dicional. Son esquemas repetidos en la fabulación hu
mana, tan internalizados para la primera infancia como 
para los adultos. "Un héroe rescata a una princesa que 
el malvado ha encerrado en el calabozo del castillo. 
Además tiene que ganar su amor y socorrer a los po
bres campesinos". Como se ve, parte de las mismas pre
misas que sostiene a "La bella durmiente", "MacGyver", 
"Renegado" o el último bestseller de la literatura comer
cial. 

Sobre esa base trabajan dibujantes, músicos y pro
gramadores que traducen las imágenes en códigos para 
el ordenador. En la producción de un video-juego lle
gan a intervenir de 6 a 8 personas durante seis meses. 
La aventura del erizo "Sanie" -juego estrella de la com
pañía- fue elaborada por quince diseñadores durante 
dieciocho meses y se gastó en él más de un millón de 
dolares. Antes de iniciar la comercialización de cada 
juego, un equipo de testeo se dedica en forma intensiva 

I y en tumos que abarcan 24 horas, a probarlo y detec
tar posibles fallas. 

El contenido básico de las aventuras también se nu
tre de la cinematografía; la Sega ha comprado películas 
como "Terrnínator", "Barman" o figuras de Walt Dísney, 
pagando millones de dólares en royalties. Junto a esta 
"retroalimentación" de las industrias de la imagen, la 
cultura japonesa se cuela en Occidente a través de los 
héroes de comics nipones -tomados de los "Manga", li
bros de historietas populares en ese país- donde siem
pre, también, los "buenos" luchan contra los "malos". 
10 paradoíal es que los buenos siempre tienen enor
mes ojos occidentales y los malos orientales ojos semi
rrasgados. Hayao Nakayama compró la fábrica sega a 
un estadounidense en 1984, y en poco más de ocho 
años convirtió la pequeña empresa en un imperio que 
llegaba a casi todos los hogares del mundo. Habla en 
un tono cortante y seguro, trabaja 14 horas diarias y 
sus empleados le llaman "Padre". No le interesa el con
tenido de sus videogames, pero sí los números, los 
puntos de promoción y el grado de penetración en los 
hogares de sus juegos y consolas. En 1993, Sega-Espa
ña, por ejemplo, aumentó un 411 por ciento sus ventas 
respecto a 1991, facturando 20 millones de pesetas con 
la venta de un millón de consolas y tres millones y me
dio de video-juegos. 

La facturación total de esta empresa para el año 
1992 fue cuatrocientos millones de dolares, mientras 
que el sueño de Hayao, el "Padre", es que "un altar de 
entretenimientos mezcla de video-juego y equipo de 
alta fidelidad, entre, algún día, en las habitaciones de 
todos los niños". O 

~;:~::::*~::::::~::~~~:' 

no: ,*,:::::::. n el mundo no ha 
~::~~:: .~::::" 0:: 

l~l ::;::;~: l existido un solo 
~~::::: ::-:::::~::~ 
t::"<;:: ~";:::::.~:., sistema de TV 

unificado. Este ha 
dependido de la situación 
geográfica y de cada 
gobierno. 

~~~~~~~~t~~¡~¡~~~~~@~~~~ff~~~~~~~U@~t 

Es de esta forma que surgen 
nuevamente los problemas de unifi
cación de sistemas, ya que los Esta
dos Unidos también realizaba sus 
estudios a la par de los que ya se 
explicaron anteriormente. Por esta 
razón, el CCIR (Comité Consultivo 
Internacional de Radio) entrega un 
borrador de los parámetros que de
ben regir la HDTV en forma están
dar a nivel mundial, en donde indica 
lo siguiente: 1125 líneas, con una 
frecuencia de campo de 60 Hz, rela
ción de aspecto de 5/3 y entrelaza
dos de 2/1. Estos parámetros son 
adoptados por la ATSC (Comité de 
Sistemas de TV Avanzados) como 
estándar, con la salvedad de la rela
ción de aspecto que la deja de 16/9. 
Este es el sistema de HDTV que 
adopta en sus investigaciones Esta
dos Unidos y Japón, sin embargo en 
Europa el problema se presentaba 
en la conversión de la frecuencia de 
campo de 60 a 50 Hz. 

Con todos estos problemas de 
formatos, durante los Juegos Olím
picos de Seúl en 1988 se utiliza el 
sistema japonés con grandes logros 
de calidad en imagen. Pero luego de 

un año los Estados Unidos lanzan 
una nueva propuesta patrocinada 
por firmas comerciales como Philips. 
Mientras que en 1991 la CEE tomó 
la decisión de aplazar el programa 
de transmisión en formato D2-MAC 
hasta 1995, considerando que este 
es uno de los pasos que conducirán 
a la implantación del sistema HD
MAC a nivel mundial. 

Características necesarias 

Las características que debe 
cumplir un sistema de TV de Alta 
Definición sin necesidad de hablar 
de uno u otro tipo de formato, pero 
que llegue a alcanzar la calidad de 
la cinematografía en 35 mm, deben 
ser los siguientes: 

. La resolución espacial definida, 
tanto por el número de puntos hori
zontales como verticales que se 
pueden distinguir en la pantalla (pi
xels), tiene que ser aproximadamen
te el doble de la TV convencional. 

- Mejora de la reproducción del 
color evitando las interferencias 
existentes entre las señales de lurni
nanciay crominancia. 

- Incremento de la resolución 
temporal de cara a mejorar las imá
genes en movimiento, así como el 
parpadeo existente por ausencia de 
información. 

- Aumento del formato de la pan
talla hacia medidas más anchas, con 
el consecuente aumento del conteni
do de imagen. 

Estas características son defini
das por el CCIR en su informe 801
2. 

Se puede realizar una compara
ción con el sistema de TV actual de 
la siguiente manera: 
- Se tiene una resolución espacial 

en sentido vertical y en sentido 
horizontal de aproximadamente 
dos veces a la que tiene una se
ñal de video digital. 

- Mejor resolución que la TV digital 
sin que los costos aumenten. 

- Mejor reproducción de color. 
- Que las señalesde color y de lu

minancia estén separadas. 
- Formato de imagen más amplia 

que 4/3. 
- Mejor calidad de audio y sonido 

en multicanal y de alta fidelidad. 
Durante las Olimpíadas de Bar

celona en 1992 el sistema de HDTV 
de Japón y el del proyecto 'Eureka" 
realizaron transmisiones, con logros 
también muy exitosos, e incluso en 
España se montaron dos unidades 
móviles para trabajar en HDTV, que 
fueron utilizadas también durante la 
"Expo Sevilla 92". 

En la actualidad en Japón se 
emite programación regular en 
HDTV, sobre todo en lo relacionado 
a difundir su cultura. 

En América las emisiones no son 
muy regulares. Hay estaciones en 
Canadá y en Estados Unidos todas 
están en las ciudades de Nueva 
York y Los Angeles. 

En Europa el proyecto EUREKA 
está generalizado, e incluso se reali
zan transmisiones en HDTV con pro
gramación regular, que son 
captadas en todo el continente. 

Dificultades de un 
formato estándar 

Hay en estos momentos tres es
cenarios, con tres propuestas dife
rentes de HDTV, con lo que tiene un 
abanico de posibilidades para con
seguir un acuerdo sobre el formato 
global estándar. Lograr un único for
mato universal podría ayudar a las 
comunicaciones y acuerdos interna
cionales, pero tiene también posi
bles inconvenientes, que desaniman 
su adopción: toda industria domésti
ca quedaría desprotegida, la emisión 
debería ser controlada por alguna de 
las tres tendencias, y sería necesa
rio asegurar una compatibilidad con 
los antiguos sistemas para proteger
los frente a la implantación del nue
vo. 

En el Mundial de fútbol de Esta
dos Unidos, la emisión de los parti
dos se realizará en HDTV pero solo 
para ciertas regiones del planeta. 
Japón, como en Barcelona, manten
drá su sistema que es muy similar al 
de USA, y realizará sus transmisio
nes independientemente. Los gran
des encuentros deportivos como 
olimpíadas o mundiales de fútbol 
siempre han marcado una época en 
la TV, tal vez este mundial implante 
definitivamente la TV de alta deñni
ción.O 
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COMUNICACION INTERPERSONAL 

M~~~~~M~~~~~~~i~¡~1~~~~]1¡~~~~~ililll CARLOS EDUARDO COLINA ~~~1~~~~~I~~~~~~~*1¡¡¡~i~I~11~~i~ gos". Fue él quien creó a Mario, el terco 
plomero barrigón que sortea mil obstácu

generación tras generación los aparatos 
se "comen a sí mismos". Treinta y cinco 

los solo cuando el jugador logra "dar millones de familias en ese país tienen 
vuelta" el video juego. su aparato hoqareño, 

Impacto social de las nuevas tecnologías 

¿ALDEA GLOBAL
 
O
 

ALDEA LOCAL?
 
En cuantoalfenómeno de la difusión de las 

~ 
ollamadas tecnologías de la información y su 
c;; 
12impacto social, culturaly económico sehan ~&l 

manejado distintas teorías, entre las quecabe 
citar: Lasociedad de laInformación, ~11.f 

. '" 
Dominación y dependencia, Teoría crítica y 1..2 

'U '''' 
Autodinámica tecnológica relativa. Eneste
 
artículo Carlos Eduardo Colina explicita los
 h§sf7 - ).. ;:.,~ . ?3~ 

'" 
~ 

principios más relevantes de cada una. -'" ::c ==-...- . « 

@iW;iTh.W,%"iWM:,."%,'W Molino papelero delsiglo XVI 

ntre los antecedentes más sociedad post-industrial, la cual posee nueva sociedad de la información. En 
notorios de la teoría de La dosrasgos diferenciadores: sus análisis ignoran, total o parcialmen
sociedad de la información 1. El tránsito de una economía de te,elcontexto europeo y emplean un en
encontramos a los plan mercancías a una economía de servi foque "futurológico" que escamotea la 
teamientos de Daniele cios. actividad diagnóstica del impacto de las 

nuevas tecnologías de la comunicaciónBell, quien serala el adve 2. La innovación y el cambio comien
nimiento de la "sociedad post-industrial". enelaquí y ahora.zan a depender de la codificación del 
Para este sociólogo estadounidense, en saber teórico. El diagnóstico de los principales pro
la historia humana los medios de comu blemas a nivel mundial es convergentePero quizá una influencia más deter
nicación -elementos claves de diálogo en varios puntos: polución, explosión deminante que ladeBell eslaque ejercerá
social- han sufrido cuatro revoluciones mográfica, agotamiento de los recursosMarshall Mc Luhan. Su determinismo 
diferentes: el lenguaje (comunidad de naturales no renovables, crisis energétitecnológico, conceptos fundamentales 
las tribus de cazadores), la escritura ca, inflación y diferencias norte-sur, entrecomo el de interdependencia global
(sociedad agrícola y primeros centros otros.electrónica y algunos de sus corolarios 
urbanos), la imprenta (sociedad indus argumentales tales como su falaz vatici Las tecnologías de la información 
trial) y finalmente las telecomunicacio nio del declive de los nacionalismos, es son consideradas tecnologías ecológi
nes (sociedad informatizada). tarán presentes en los planteos de los cas: consumen poca energía y con la 

La revolución de los medios de co autores que conforman la teoría de la descentralización del trabajo que posibili
municación acelera el desarrollo de la tanreducen lascuotas decontaminaciónsociedad dela información. 

ambiental.Los "teóricos" Yoneiji Masuda, Ja
CARLOS EDUARDO COLINA, venezolano. Investigador mes Martin y John Naisbitt señalan el En general, las tecnologías son neudel Instituto de Investigaciones de la Comunica

ción, de la Universidad Central de Venezuela. paso de una sociedad industrial a la trales y lasnuevas enparticular, elimina-


Juegos de guerra y 
guerra de juegos 

Laguerra moderna esun negocio de 
alta tecnología -en la realidad y en los 
juegos-; los dise/'ladores de juegos béli
cos se inspiran en detalles de confronta
ciones reales no clasificadas como 
"secretos deguerra real". 

En el juego "Tank" -para computado
ras- el jugador se convierte en un coro
nel que planea la batalla, un teniente 
que da órdenes y un soldado que pelea 
o muere, todo en una misma experien
cia. En el "Gunboat" hay botes que pa
trullan los ríos en zonas como el Canal 
de Panamá, mientras que el "Stor Mo
vick" convierte al jugador en unpiloto ru
so, que le hace frente a inesperados 
terroristas no arrepentidos de la guerra 
fría en procura de hundir la perestroika. 
La"Tormenta del Desierto" revive, en un 
juego donde se capitanea un caza 
"Stealth" las imágenes de los noticieros 
de CNN que mostraban como los misiles 
norteamericanos destruían sus objetivos 
durante la guerra del Golfo Pérsico. 

Estas "guerras virtuales" habitúan y 
hacen tomar partido a losjugadores. Ins
titucionalizan y consolidan posiciones 
ideológicas desde edades muy tempra
nas. Encubren de heroísmo las incursio
nes militares de dominación, volvién
dolas inocuas cuando ocurren no ya en 
esa "realidad virtual" sino enla "real". 

Otras son las guerras reales entre 
las empresas oligopólicas del video-jue
go. Sega y Nintento desarrollan perma
nentemente juegos que procuran dar 
respuesta a los de sus competidores. 
Desde los ya superados Atari, que hoy 
resultan rudimentarios, lasconsolas de8 
bites, fueron superadas por las de 16 y 
lasde 32. Los "Super equipos" están ya 
superando a las primeras consolas lan
zadas por ambos rivales de la guerra ja
ponesa. Cuando el costo deuna consola 
sofisticada nosupera en Estados Unidos 
los 150 dólares, en Uruguay u otros paí
ses subdesarrollados puede llegar a los 
300. Pero aunque el precio seduplica, al 
Tercer Mundo solo llegan los sistemas 
ya superados en el mundo desarrollado 
y de los cuales el mercado primer mun
dista yaestá saturado. 

Treinta millones de consolas en Es
tados Unidos dan a Nintendo preeminen
cia en ese mercado, mientras que Sega 
hace "pata a-ncha" en Europa. 

El espionaje y el robo de ideas y 
creativos no está fuera de esta compe
tencia. Ambas asociaciones monopóli
cas se espían mutuamente. Yuko 
Koshiro, creativo de la pista de carreras 
Steels Of Rage, estuvo hace muy poco 
en disputa entre ambas trasnacionales. 
En Alemania el fabricante de la compu
tadora "Amiga" surgió hace poco como 
posible competencia para ambas empre
sas niponas en Europa; entonces Nin
tendo amenazó con enviar un espía, 
pero quien más se preocupó fue la Se
ga, que tiene cautivo ese mercado. En
tonces, los dueños del erizo azul 
abrieron una filial alemana. En esta gue
rra japonesa, el juego suele ser muy "pe
sado". 

Las dos empresas "Archienemigas" 
(que a veces se alían frente a un rival 
común, como en el caso alemán) resol
vieron simplificar al máximo sus conso
lasy la lucha se volvió feroz. En Estados 
Unidos, tanto un "Mega Drive" como un 
"Super NES" se compran a 99dólares, y 

El año pasado, durante el mes de 
enero se desarrolló en Las Vegas un 
"Consumer electronics show", última edi
ción de la mayor feria de electrónica de 
consumo en el mundo. Allí se publicitó 
que la Nintendo tiene el 55porciento del 
mercado de ese país, mientras la Sega 
detenta el 45porciento, y que la factura
ción, solo por video-cassettes de juego, 
superó los 6 millones de dólares en 
1992. Ambas líneas pueden llegar aven
der400.000 cassettes en una semana, y 
para no "abandonar" jamás a sus juga
dores han creado el llamado "Game 
Boy", un juego portátil cuya publicidad 
española muestra a unjoven sentado en 
elwater, con sus pantalones bajos, ensi
mismado enalguna alternativa del juego. 
Irónicamente estos "Game boy" -de los 
que en 1992 se vendieron cuatro millo
nes - son usados en el 44 porciento de 
loscasos por las níñas, que deben con
formarse con el juego portátil mientras 
sus hermanos varones juegan frente a la 
pantalla deTV. 

Epilepsia y video juegos 
A raíz dedenuncias de la prensa bri

tánica, se empezó a vincular la adición a 
los video-juegos con la aparición de ca
sos de epilepsia. Se informó que algu
nos nlños habrían sufrido ataques de 
este mal mientras jugaban. Casos simio 
lares fueron detectados enJapón. 

La "Nintendo of América" consultó a 
la "Epilepsy Foundation of America 
(EFA)", quien concluyó su informe esta
bleciendo que estos juegos no producen 
la enfermedad. Sostuvo en todo caso, 
que solo el 1 por ciento de la población 
estadounidense sufre de epilepsia y de 
ellos solo el 3 por ciento padecen la lla
mada -epilepsia fotosensitiva- cuyos ata
ques pueden ser causados por luces 
intermitentes de video-juegos y compu
tadores. Quienes padecen esta variedad 
de la enfermedad sí podrían verse afec
tados- concluye el informe de la EFA, 
pero no más que cuando la luz del sol 
destella entre losárboles... 

Más allá de que provoquen epilepsia 
o no, la "realidad" de losvideo-juegos ha 
transformado la "realidad" de los jóve
nes, y con ella. la comunicación. 
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LOS SUPERSECRETOS DE NINTENDO
 

LOSJoVENESSEINCOM~CAN
 

rán los trabajos penosos y tediosos, y al 
disminuir la jornada laboral, harán posi
ble la ampliación del tiempo libre. La te
lemática permitiría la democracia directa 
enconglomerados de millones de perso
nas y transformaría en caduca la demo
cracia parlamentaria. 

En la sociedad de la información, la 
orientación temporal de los hombres se
rádecara al futuro. Dentro deunasocie
dadde cambio acelerado y permanente, 
se postula la necesidad de una educa
ción contínua que permita la adaptación 
al cambio. Según esta teoría, la "nueva 
sociedad" contará condiversidad de me
diosy porende, con libertad informativa. 
En este sentido no hace referencia a los 
procesos de oligopolización de los me
diosquese han producido en este siglo, 
dimensión del fenómeno que será anali
zada por la teoría de la dominación y la 
dependencia. 

Dominación y dependencia 
Enmarcada en las discusiones sobre 

los medios masivos y sobre las tecnolo
gíasde la información, esta teoría seca
racteriza por el intento de compaginar 
simultáneamente unaorientación científi
ca y una perspectiva política. Describe 
el dominio en el ámbito comunicativo y 
señala cómo la dependencia de las peri
ferias frente a lasmetrópolis se hainten
sificado en el sector de las modernas 
tecnologías de la información. Nordens
treng, Hamelink, Schiller y la obra de los 
anos setenta de Armand Mattelart nutren 
este enfoque. 

El subdesarrollo -Iatinoamericano
sería un producto histórico de una desi
gual distribución internacional del traba
jo. La dependencia multisectorial de un 
país se define como consecuencia de 
las dependencias asimétricas entre va
rias unidades nacionales y sociales. Es 
constante la denuncia de la expoliación 
quesufren lospaíses subdesarrollados a 
manos de lastrasnacionales y particular
mente, del "imperialismo norteamerica
no". Se indica también el carácter 
multifacético de la penetración de las 
multinacionales, que sería económica, 
pero también política, ideológica y cultu
ral. En este proceso, las tecnologías de 
la información y la comunicación cumpli
rían unpapel crucial. 

Generalmente en esta teoría se so
brestima el factor económico. Noobstan
te, esta particular mirada lleva a los 

autores a describir importantes procesos 
a que han estado sometidas las indus
trias culturales -y las tecnologías comu
nicacionales-, básicamente la conglo
meración, la diversificación y la integra
ción horizontal y vertical de dichas em
presas. 

Las crisis del sistema han propulsa
do no solo la reorganización del modo 
de producción de bienes materiales sino 
también la redefinición del modo de pro
ducción de bienes simbólicos o de las 
mercancías culturales. En el proceso de 
internacionalización de la producción y 
de circulación del nuevo modelo de acu
mulación del capital, lascompañías elec
trónicas son las protagonistas y en los 
países industrializados se hallan vincula
das a sus economías deguerra. 

Teoría crítica 
Para Enric Saperas, en Europa y en 

USA, la 'teorla crítica" de la Escuela de 
Frankfort ha sido junto a la Communica
tion Research, una de las dos grandes 
tradiciones teoréticas dentro de la teoría 
de la comunicación de los últimos cin
cuenta años. La incluimos en este re
cuento porque su influencia se ha 
prolongado hasta la actualidad, a través 

NUEvAs'recNOLQGIÁs 

de las interpretaciones que distintos au
tores hacen de la incidencia de las nue
vastecnologías enla sociedad. 

Los francfortianos critican la hege
monía de la razón instrumental, para 
ellos la razón técnica ha triunfado enoc
cidente imponiéndose en distintos ámbi
tos y legitimando la dominación. Una 
obra paradigmática en este sentido lo 
fue "La dialéctica de la Ilustración" 
(1947) de Adorno y Horkheimer. ilustra
ción significa en este caso afán de man
tener un progreso indetenible, do
minando cuanto a él pueda oponerse. La 
dialéctica del iluminismo se enfrenta a la 
tarea de reconstruir la historia occidental 
desde el enfrentamiento hombre-natura
leza, nuevo motor de la historia. 

Debido al cambio histórico de la rela
ción entre algunos subsistemas sociales 
(politización de la economía), algunos 
francfortianos se plantearon la elabora
ción deuna teoría de las"sociedades del 
capitalismo tardío" que superara la críti
ca marxista de la economía política. Pa
ra Marcuse la ideología del libre cambio 
había sido substituida por la racionalidad 
tecnológica; para Habermas, encambio, 
la primera había sido reemplazada porla 
autocomprensión tecnocrática de la so
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doshoras deTokio -en la-1 ciudad de Kioto- está la 
sede de Nintendo. Su 

r.: muñeco, el plomero Ma
rio, ya ha entrado en la 
imaginería de todos los 

ninos. Pequeñito y panzón, con largos y 
espesos bigotes, vive -o hace vivir a sus 
jugadores- las más intrincadas aventu
ras. En 1992, la empresa tuvo un benefi
ciode mil quinientos millones de dólares, 
casi tresveces más de lo que ganó la fá
brica de automóviles BMW. Solo las 
aventuras de Mario le han reportado 445 
millones. 

MARGARITA FERRO, uruguaya. Periodista y peda
goga. Colaboradora del Semanario Mate Amargo. 

Hace algunos años, los jóvenes 
se relacionaban con susamigos 
delbarrio o la escuela, por lo que 

desde pequeños desarrollaban 
una comunicación interpersonal 
fluida. Hoy, los video-juegos han 
substituido la amistady sehan 
transformando en elementos de 
la comunicación. Margarita 
Ferro analizael "mundo del 

nintendo"y su influencia en las 
personas. 
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En Nintendo las entrevistas periodís
ticas a los creativos están prohibidas. 
Son seres encerrados en asépticos e 
inaccesibles laboratorios. La guerra que 
Nintento disputa con Sega sobre el "mer
cado" de los cerebros infantiles determi
na que su planta de producción sea una 
fortaleza computarizada, donde las cá
maras de video controlan todo lo que se 
mueve. Tres cerraduras electrónicas co
dificadas encierran a los diseñadores de 
juegos. 

Sin embargo, Shigera Miyamoto, de 
40 anos, jefe del grupo de díseñacores, 
hadicho para la revista argentina que di
funde las novedades de la empresa: "En 
mi tiempo libre no juego a los video-jue
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ciedad. Con la universalización de la ciencia actúan como fuerzas producti sis básica es que más allá de un cierto I podrá escoger otro. Esto es impor y muestra que son de un nivel social 3) Ser selectivo: encontrar perso
desregulación, la privatización, y el auge vas, pero ya no tienen un poder subver nivel dedesarrollo tecnológico, el control tante pues el consejero escogido se elevado. El argumento de "Juntos", nas dentro de las especificaciones 
de la economía de mercado, hoy en día sivo, se constituyen en las bases de de los fines libremente articulados y fir rá el punto de contacto con la con relación al preció es: ¿Dónde se deseadas. 
este planteamiento central ya no está vi legitimación, la cual apela ahora a la cre memente elegidos es una tarea irrealiza agencia. va a encontrar tantas personas jun 4) Porque se saben que en los 
gente. ciente productividad y dominación de la ble. La tendencia empírica es el exceso, tas, dentro de un cuadro de referen Estados Unidos estas agencias son En la entrevista se repasa las 

Las dos generaciones de la escuela naturaleza. elcrecimiento tecnológico incontrolado. cia deseado? ¿Cuál sería el costo seriasy de hecho funcionan.preguntas principales con detalles. 
de Frankfort abordaron el problema tec Si bien escierto que Habermas revi La relación con los medios tecnológi en viajes, restaurantes para conocer El paso siguiente es ir para su Lo más importante, previno el con
nológico: la primera de ellas (Max Hork sapostulados básicos del marxismo que cos no puede reducirse a una cuestión alguien que sea compatible? casa y dentro de unos 10 a 20 días sejero, es que después de salir con 
heimer, T. Adorno y Herbert Marcuse) otrora tenían para algunos autores el ca de "uso", cuando utilizamos 'los diferen viene el primer nombre escogido por una o varias personas se ve que las 
desde una crítica de la cultura de ma rácter de leyes, también es verdad que tes artilugios técnicos ya hubo fases pre Los hombres de "Juntos" la agencia. María recibió una ficha respuestas dadas tienen que ser 
sas, y la segunda (J. Habermas), ubi rechaza la idea deuna legalidad propia y vias como el diseño en donde se han con el nombre, dirección y teléfono modificadas. Es un proceso analítico ¿Quién procura esta agencia y 
cando a la comunicación como elemento autónoma del progreso técnico y denun establecido condicionantes importantes. por qué? ¿Serán personas sin la del elegido. Al mismo tiempo, el tamen el cual la persona acaba cono
central dela racionalidad crítica. cia la misma como una forma de encu El dinamismo tecnológico alude a un oportunidad de encontrar o de en bién recibió los datos de ella. No imciéndose mejor a sí mismo, y aque

Para Habermas la ciencia y la técni brir los intereses sociales, que seguiríán movimiento histórico hacia adelante sin llo que pensaba ser básico, de cant~, a alguien para salir? No, en porta quien telefonee primero; los 
ca, traducidas formalmente a la concien determinando ampliamente la dirección dirección humana consciente, determina repente nota que es secundario. En absoluto. Los motivos por los cuales dos están en el mismojuego y cono
cia positivista imperante y articuladas del progreso técnico. Pero Habermas ig do por un proceso real decambio tecno seguida se observa el contrato, que se busca estas agencias son los cen las reglas. Si María quisiera po
como conciencia tecnocrática, comenza noraba un planteamiento más elaborado lógico incontrolado y por una predis está hecho de acuerdo con el núme másdiversos: dría haber llamado a "Juntos" y 
ron a asumir el papel de una ideología al respecto, como eldeLandong Winner. posición humana a respetar ese curso. ro de presentaciones a realizarse: se 1) Economizar tiempo: la mayoría consultar sobre cualquiera de las 
que relevó a las ideologías burguesas En este proceso se produce la denomi puede escoger para ser presentado de las personas no tienen tiempo cuestiones que habían sido pregun

nada adaptación inversa, es decir la tadas a ella, y por tanto son las misdestruidas. Además de la cientifización Autodínámica tecnológica relativa a 18, 24 o 36 hombres, en el caso para perder, yendo a lugares donde 
de la técnica, en el capitalismo tardío adaptación de los fines humanos a los de María. El costo depende del nú tal vez puedan conocer a alguien. mas preguntadas a él, pero ella no 

Esta teoría critica la concepción utiliencontraríamos la cientifización de la medios disponibles, al ritmo, la disciplina quiso. María recibió una llamada. de mero escogido, y va de los 2) Economizar dinero: viajes, restarista e instrumental de la tecnología ypolítica. Desde la segunda guerra mun y el orden que imponen. Los imperativos US$ 1.500 a US$3.000. La suma digamos Juan. Se encontraron en un taurantes, bares. clubes, etc. cuesplantea que la tecnología no es tan dial la burocracia política y militar viene tecnológicos acabarían así con la racio elevada indica que las personas que tan más que firmar el contrato con la restaurante.cjíuos tenían afinidad y 
adaptable y flexible como a veces se susiguiendo notablemente las recomenda nalidad definida por Max Weber. La reco firman tal contrato no están jugando, agencia. fue atracción a primeravista. 
pone. Elprecursor del planteamiento fueciones científicas. nexión compleja y la necesaria coor Dos días después, María recibió 
el filósofo francés Jacques Ellul, cuya

Habermas retomará la tesis marcu dinación de los componentes de los el segundo nombre escogido. Y aho
obra "El siglo XX y la técnica" fue publi

siana sobre la doble función del progre grandes sistemas técnicos enun todo ra
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ra ¿qué hacer? Se citó con él en 
cada por primera vez en 1954 y traduci . otro restaurante. Nuevamente se tracional y funcional genera un peligro: siso técnico y científico. La técnica y la da diez años después al inglés. En ese taba de una persona compatible. deja funcionar un vínculo importante, el

sentido puede citarse tam Ella dio una de brasileñay comenzósistema se para o se desordena. Este fe
bién a Wizenbaum. Pero a salir con los dos. No es problema nómeno esdenominado "apraxia".
no será sino con Miller y si la persona sale con más de uno al La neutralidad tecnológica es un miWinner que comenzará la mismo tiempo, pero "Juntos" solo to; elorden técnico esunmodo devida y 

~ IMil ¡r:¡¡ ••ñ, \#' • i I 11; 1l!;g¡l!!í.1 ) .¡jít@:íJip;!l!@íl\íJ_iS teoría científico-social so mandará un tercer nombre si María más allá de esto, la tecnología es esen.I~t = . ~ ~= :'~ir;in:;n ;;;:';':8:;'~! ~".. .. 11' bre la autodinámica tecno telefonea informando como fueron 
...t Neu! ''"'$ ;", Prakt.sch! .. cialmente política, es una forma omnialógica relativa. los encuentros anteriores, y si desea barcante de organizar el mundo. LosPahDt.lobrwaglD José Luis Luján ubica alterar algún dato en su ficha. Maríafenómenos tecnocráticos son la manifes

mit Gasbetrieb durch Petroleum, Benzin, N8.phta etc. dentro de esta tradición a dio el "feedback", la información, y le tación de un realismo político que puede
Marshall Mc Luhan y Jhon pidió que su contrato se quede "sus
Kennet Galbrait, quienes 

estar en manos decualquiera. 
penso", hasta decidir si se queda Ante la tendencia empírica de excesoserían los máximos difuso con uno, con el otro o con nadie.el autor propone la imposición de límites res de la idea dela autono Esta historia comenzó hace dos morales razonables; la evaluación y conmía de la tecnología en el años y medio. Con el tiempo Maríatrol democráticos del cambio tecnológicoámbito anglosajón desde la se decidió por Juan, pero el otro tocon la aplicación de normas sociales ydécada del sesenta. davía continúasiendo su amigo. Ellapolíticas.

Landong Winner esqui está con fecha de casamiento mar11zá el único autor de losci E cadopara de aquí a seis meses.
 
tados que ha desarrollado Epílogo
 Su contrato fue de 18 hombres,
 
con profundidad y sistema Fueron cuatro acercamientos al fenó
 por lo tanto todavía le restan cono
ticidad el planteamiento meno de la difusión social de las nuevas cer 16 más... lo que jamás ocurrirá, 
teórico en cuestión y quien tecnologías de la comunicación; cuatroUl porque ella ya hizo su opción. Pare

"C 
JAJmIII • ~4h le hadado el rango de teo abordajes presentados a manera de tipoO> ce que la posibilidad de encontraral

Rheinische Gasmotoren·Fabrik2! ría. ideales, seguramente entremezclados en 
O> s guien dentro de los "sueños" de 

MANNHEIM.
D. 'io . 

Neue Fabl'ik: Waldhofetl'uee. Para Winner, no se tra los enfoques concretos de muchos auto cada uno de nosotros, no es una 
¡¡'fn,¡ji 1iI'liii"¡t,,. JW.. " 'tW!Uñ pi!! U'tl'!" di ,ljlii" f!TilijC.., ta de reemplazar sino de res. Cabría indagar que nos dicen al res J mera probabilidad, sino algo viable,',i,iWiij'a-..tM~~ttli'il"rtr:1illtl 

complementar a las teorías pecto los autores post-modernos, si es & 
.9 

gracias a estas agencias de matri
Uno de losprimeros anuncios deautomóviles, del de la determinación social que podemos englobar sus planteamien monio que ofician de intermediarios 

triciclo Benz de 1888 dela tecnología. La hip6te- tosen un paradigma unitario.• de la comunicación interpersonal. • 
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AVISOS
 

~~,~"),~~~,. MONICA RECTOR ~~~~~~,~~~ 

AGENCIAS DE MATRIMONIO
 

Intermediarias en la 
comunicación 

La comunicación entre hombres y mujeres en el mundo 
moderno parece depender cadavez más de determinados 

estímulos. Ese esel caso de quienes se relacionan enpareja a 
partirde espacios especializados de 7V, radio, diarios, o 

mediante entidades "casamenteras". Mónica Rector analiza 
las agencias de matrimonio en Estados Unidos y supapelcomo 

intermediarias en la comunicación interpersonal. 

~l:.l~~l.t§l.\Wl~~l~~~~~_~ 

n el fondo ninguna mujer 
quiere quedarse sola. Y 
para encontrar cornpa
nía deambula por los 
más diversos caminos, 
empolvados, asfaltados 

pero siempre con obstáculos impre
visibles. Hay muchas piedras en el 
medio del camino como diría Drurn
mondo 

En los Estados Unidos hay una 
solución práctica para la soledad. 
Existen agencias para promover en
cuentros. No son agencias "casa
menteras", si bien que ésta es una 
de las finalidades. 

La sociedad norteamericana es 
bien diferente de la brasileña, en 
ese sentido. En el Brasil, la gente 
nace, crece, trabaja y muere casi 
siempre en el lugar de origen. La so
ciedad americana no está tan atada 
a las raíces, se moviliza. Va para 
donde haya empleo o trabajo, inde
pendiente de cualquier lazo afectivo. 
Al llegar a este nuevo local, además 
del trabajo, la mayoría de las perso-

MONICA RECTOR, argentina. Comunicadora Social. 
Profesora de la Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel iun, EUA. 
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nas no tienen otros conocimientos. 
Entonces ¿cómo se entablan reta
cionamientos? Por medio de estas 
agencias. 

Este es el caso de una brasilena, 
que llamaremos María. Vio el anun
cio de una de esas agencias, que 
llamaremos "Juntos". Hizo una cita 
para una entrevista por teléfono y 
fue a la oficina en el día y la hora 
marcadas. La oficina era un local 
amplio y atractivo; amueblado con 
gusto y con una recepcionista que la 
hizo sentirse bien. Una vez en la sa
la de espera encontró en la mesa 
varios álbumes: con cartas de los 
asociados (con el nombre cubierto 
con un adorno para guardar sigilo), y 
otros con invitaciones de casamien
tos, que ocurrieron a través de la 
agencia. En seguida fue conducida 
a la sala de "Juntos" y se le entregó 
un cuestionario de aproximadamen
te cien preguntas sobre sus prefe
rencias y su personalidad. 

Las preguntas a "Maria" 

A titulo de ejemplos citaremos al
gunas de las preguntas de las cua
les María se acordaba: 

1)	 ¿Usted desea conocer a alguien 
para tener compañía, para tener 
un relaclonamianto serio o para 
casarse? 

2) ¿En cual estrato de edad coloca
ría a la persona? 

3) ¿La religión es un factor impor
tante para usted? 

4)	 ¿Prefiere encontrar a alguien 
soltero, viudo, divorciado, o le es 
indiferente? 

5)	 ¿Qué nivel educacional esta per
sona deberá tener: curso prima
rio, secundario, superior, depen
de de la persona? 

6)	 ¿Acepta alguien que fume: siem
pre, solo socialmente, que no fu
me, o le es indiferente? 

7)	 ¿Cuáles son los intereses que 
desea compartir: deporte, activi
dad cultural, baile, música, 
otros? 

8)	 ¿Cuáles las características que 
desea colocar como importan
tes? Especificar. Belleza, Altura, 
Peso. 

9)	 ¿Usted está encontrándose con 
alguien en este momento: con 
una, con varias personas, con 
ninguna? 

10) ¿Cómo acostumbra conocer per
sonas? 

11) ¿Cuál es su estado civil en el 
momento? 

12) ¿Vive recientemente en esta 
área? 

13) ¿Cuál es su profesión? 
14) ¿En qué faja salarial usted se 

encuentra (la ficha cita algunas 
fajas salariales)? 

15) ¿Usted gustaría de encontrar al
guien que ganase dentro de qué 
faja salarial? 

Estas son apenas algunas de las 
cien preguntas propuestas, que lle
van de una hora a una hora y media 
para ser respondidas. Solo entonces 
se efectúa una entrevista con un(a) 
consejero(a), que avisa con antece
dencia que hay otros consejeros, y 
que, caso que no haya compatibili
dad con el entrevistador, la persona 

Hacer unatransferencia a la cuenta 
corrienteen dólares a nombrede 

Unión Latina(Bancode Crédito del 
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copia del comprobante a su solicitud 
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rios 
njunto de la realidad latinoameric 
y políticos. ALAIbuscair másallá 

. en el contexto nacional y regi 
.rmaciones y documentos quequincenalmente A 
íptores constituye unafuente exclusiva de consu 

dadeunco 
uador..Teléfono (. 

tralizada en las instituciones, que toman 
unrol de "emisor privilegiado", yaque es 
la que ordena y organiza el ceremonial a 
través de funcionarios con saberes es
pecializados, quienes tampoco se des
prenden de aquel rol dominante. Este es 
otro hecho en el que radica un aspecto 
central del éxito o fracaso del ceremonial 
en el sentido dela presente propuesta. 

Si este hacer secentraliza en loses· 
pecialistas y lo viven unos pocos acto
res, el pueblo se convierte en simple 
instrumento y solo está destinado a ver 
el espectáculo, confinándolo a un papel 
demero receptor pasivo. 

Cuando se plantea esto, se piensa 
en otorgar unsentido alternativo al cere
monial, en el intento de encontrar otra 
significación a relaciones y situaciones, 
en las cuales cada acción formal signifi
que algo para la vida social. Ese sentido 
"no se construye en base a misterios". 
Se construye en una relación solidaria y 
horizontal a través de compartir con los 
otros la construcción del sentido. De lo 
contrario se permanecería empantanado 
en viejos moldes de respuestas he
chas y de conductas esperadas sin sen
tido. 

Ese sentido alternativo es impensa
ble sino se comparte en un plano de 
igualdad e idéntica valoración de los 
otros. 

A partir de este concepto se piensa 
también que en la ejecución somos co
rresponsales, por lo tanto los hechos co
mo los haceres son producto de la 
interacción, la comunicación y la colabo
ración. El ceremonial responde así mis
mo a condicionamientos sociales, a 
formas depercibir al hombre y deubicar
lo en el mundo. No debe entonces ce
rrarse a sistemas y concepciones 
rígidas, sino que deben estar en armóni
ca relación con la dinámica social del 
presente. 

Se trata en definitiva de "hacer un 
ceremonial que esté sometido a la histo
ria" o "hacer uno que haga historia". 

Práctica con sentido 
Muchas veces en la práctica profe

sional seoye esta expresión: la gente no 
lo notó. Sise produce unerror y la gente 
no lo percibe es porque no lo compren
de. Si no lo comprende, notiene sentido 
para ella. Y si no tiene sentido para la 
gente. ¿para qué trabajar sin sentido? 

Danzando 

¿a dónde va el mensaje que se preten
día dar con talo cual formalidad? 

Muchas quejas están centradas tam
bién en la falta de reconocimiento hacia 
la tarea del profesional del ceremonial. 
Podríamos preguntarnos por qué suce
de. Es muy posible que ello suceda por
que quienes dirigen las instituciones no 
le encuentran sentido a las prácticas y 
formalidades del ceremonial. 

¿Cómo superarlo? Asumiendo una 
actitud pedagógica. Esto significa: 

a) Dar sentido a lasprácticas dece
remonial (explicar y ensenar), y 

b) Rescatar el sentido que lagente le 
encuentra a determinadas formalidades 
deéste (investigar). 

Lapropuesta es incluir al ceremonial 
dentro de las profesiones que incluyen 
un componente educativo en su labor, 

JgCOMUNfCACrON INTERPERSONAL9 
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asumiendo un rol pedagógico como par
tedesus funciones. 

Porque la educación es un proceso 
de enseñanza-aprendizaje que promue
ve la construcción de conocimientos, 
cambios de conceptos, comportamiento 
y actitudes. refuerza conductas y en un 
trabajo compartido busca soluciones de 
acuerdo asucontexto sociocultural. 

Advertimos las dificultades que pue
designificar este planteo, yaque seestá 
asignando unrol formativo y promotor de 
la participación, para el cual en ceremo
nial se recibe poca o ninguna prepara
ción. 

Corresponde entonces realizar un 
esfuerzo para identificar mecanismos 
que contribuyan a alcanzar este objetivo 
y crear situaciones de aprendizaje, ge
nerando asíuncontexto compartido, po
niendo en manos del pueblo todas las 
posibilidades de conocer para compren
der. Alcanzaría de esta forma un rol de 
animador de las relaciones sociales, 
transformando alceremonial en defensor 
de la condición de "hominidad" del ser 
humano, de su calidad de vida y de su 
esperanza, promoviendo una actitud 
transformadora en relación hacia quie
nes detentan el poder, convirtiéndose en 
unarte digno denuestro tiempo. 

Para rescatar el sentido que la gente 
encuentra a determinadas formalidades 
del ceremonial, es conveniente verificar 
a través de observaciones, encuestas y 
entrevistas, cómo reaccionan los partici
pantes frente a ciertos ritos y ceremo
nias. Lo mejor entonces es preguntar 
qué sintieron, si percibieron talo cual 
mensaje, si decodificaron ciertos mensa
jes, si el marco creado fue el apropiado 
para la circunstancia, si llegó a afectar 
sus emociones, etcétera. 

Las respuestas obtenidas nos ayuda
rán a alcanzar "una lectura esencial de 
la realidad", lo que nos permitirá ajustar 
el ceremonial y otorgarle el "sentido pe
dagógico" planteado. Y también abrir un 
espacio esencial a la aventura de la ima
ginación y de lacreatividad. 

En definitiva, la postura subyacente 
en esta propuesta es la convicción que 
el ceremonial debe trascender lasmeras 
formalidades protocolares, para reflejar 
maneras y razones de vivir. Y así el ce
remonial que está ausente del vivir de la 
gran mayoría, podrá encontrar un sitio 
en ese existir. O 
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siones la dignidad de la vida, que tan a 
menudo parece caduca. 

Igualmente las ceremonias son una 
manera de transmitir mensajes a través 
de formas más o menos estructuradas, 
complejas o simples, elaboradas o sen
cillas. Enesto lo importante es que quie
nes participan tengan la posibilidad de 
comprender lo que se manifiesta o quie
re expresarse por medio de tal o cual 
gesto, rito o ceremonia. 

Un segundo aspecto singular del ce
remonial, essu función de crear el orden 
necesario que permita desenvolver en 
armonía las relaciones sociales en un 
marco de respeto mutuo. A pesar de ví
vir en una época de refinada civilización 
e importante cultura, el ceremonial conti
núa consu finalidad intacta de ordenar y 
crear armonía en las relaciones sociales 
y oficiales y resguardar el respeto entre 
los hombres, instituciones y estados, fa
voreciendo la participación en iguales 
condiciones y coadyuvando al entendi
miento y fortalecimiento de la paz. 

Una nueva concepción 
Entendemos al ceremonial, en un 

sentido amplio, como la expresión de 
mensajes a través de formalidades, ho
nores, reconocimientos, corteslas.iob
servancia de compostura exterior, -rea
lizadas para comunicar y comunicarse 
mejor enel seno de lasrelaciones oficia
lesy sociales formales. 

El ceremonial es una forma de dis
curso que seocupa delprotocolo, prece
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as ceremonias son 
¡ expresión de una ne

t.cesidad social, que 
se concreta en conductas ta
les como cantar el himno, 
rendir honor a la bandera 
nacional, orar, manifestar 
cortesía, distinciones, tribu
tar homenajes, expresar 
amistad o afectos. 

~*¡~~~~l%--¡mi~~~~i~~~~ 

LaCantata Urbana 

dencias, estructuradas de relaciones for
males y maneras de llevarlas a cabo con 
distintos recursos expresivos. 

Como toda "situación comunicacio
nal" tiene su historia, ciertas formas de 
ceremonial pueden generar indiferencia 
o rechazos por ser desconocidas o por
que nose comprenden. Por lo tanto son 
difíciles de ser incorporadas a la cotidia
nidad de la gente. Cuando se generali
zan ciertas constantes expresivas, 
cuando la gente espera por ellas, las 
respeta y las aplica, el éxito está asegu
rado. Más, si poseen alguna utilidad o 
proporcionan alguna recompensa afecti
va. 

Por ello es importante no solo como 
prender los significados del ceremonial 
sino también su función en la vida real. 
Es preciso entonces ubicar las prácticas 
de ceremonial en su contexto y estar en 
capacidad de usarlo apropiadamente de 
acuerdo a las circunstancias históricas 
presentes. Porque en la medida en que 
no seamos capaces de leer nuestras 
propias situaciones comunicacionales, 
tampoco podremos hacer gran cosa en 
el campo del ceremonial. Cuando no se 
tiene encuenta lo expresado, el mensaje 
delceremonial carece de significado o lo 
que esigual nosignifica nada para quien 
lo ve pues no lo entiende. 

Cuando se dice que hay que dar sig
nificado, lo queseexpresa esque lo que 
se haga tenga sentido, esto es, que se 
perciba, se reconozca, conmueva, emo
cione, gratifique, impulse sensaciones, 
movilice sentimientos y la conciencia. Y 
que tenga además alguna utilidad en la 
vida dela gente. 

La búsqueda de sentido tiene que 
ver con el cuidado que debe existir en 
aplicar formas -tradicionales o innovado
ras- a veces colmadas de sinsentido, en 
situaciones sociales cada vez más carn
biantes y más diferentes. De nada val
dríaun intento como el que se pretende 
sino se lo ligaa unaseria reflexión sobre 
las posibilidades que concede y existen 
enun mundo como el actual. 

Es necesario impregnar de sentido 
las diversas prácticas del ceremonial. 
Primero, porque nadie hace cosas que 
carezcan de sentido para su vida y se
gundo, porque la gente busca recono
cerse ensusacciones. 

La tarea de significación y de dar 
sentido al ceremonial, parece estar cen-
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y de servicios) ligadas a amplios secto
res comunitarios, ya no para crear dife
rencias, sino para comunicar mejor, 
horizontalizar lasrelaciones humanas. 

Por su parte, la organización y con
ducción de los órganos de gobierno en 
lossistemas democráticos han ido esta
bleciendo nuevos estilos de relaciones 
con la sociedad civil, superando formas 
y estructuras autoritarias, encauzándose 
por modos participativos, en marcos de 
creciente libertad. De tal manera que los 
ciudadanos no están clasificados y por 
ende noestán al frente ni atrás, sino que 
son parte desu dinámica. 

Hablar en nuestros días y en nuestra 
realidad del ceremonial -de sus técnicas, 
diseños, aplicaciones, funciones- implica 
necesariamente hacerlo desde una nue
va visión, a partir de un mayor compro
miso con la realidad de nuestras 
sociedades latinoamericanas y a las ne
cesidades e intereses depueblos que se 
desenvuelven en marcos democráticos. 

Esta perspectiva rechaza la división 
social que permitía operar el tradicional 
ceremonial y promueve la horizontaliza
ción de las relaciones sociales, igualda
des, derechos, condiciones y consi
deración de todos los habitantes de un 
país y del mundo. 

Esta forma emergente de valoración 
del ceremonial impone una resignifica
ción desu sentido, desde el cual y con el 
cual se pretende contribuir a formar una 
nueva sociedad. 

No seniega la necesidad derescatar 
valores, solemnidades y tradiciones, pe
ro adjudicándoles una renovada actuali
dad y sentido, de tal manera que 
favorezcan la dignidad humana y el bien 
común. Para ello deben formularse las 
adaptaciones pertinentes, creando me
canismos y procederes aceptados y 
competentes para facilitar el desarrollo 
de relaciones intersociales e interinstitu
cionales más horizontales e igualitarias. 

Esto incrementará las posibilidades 
de alcanzar una amplia inserción de las 
tareas de ceremonial en la sociedad, al 
estar comprometidas con el interés co
lectivo, en acciones que favorezcan el 
pluralismo, la participación, funcionando 
como facilitador dela acción colectiva. 

Será fundamental entonces asumir 
un rol educativo como parte de sus fun
ciones y transferir el saber especializado 
del ceremonial, aprovechando creativa

"'~:,~ e observa una 

paulatina 
"! incorporación del 

ceremonial a las costumbres 
de la sociedad civil, en las 
organizaciones educativas y 
empresariales ligadas a 
amplios sectores 
comunitarios, no para crear 
diferencias, sino para 
comunicar mejor, 
horizontalizar las relaciones 
humanas. 
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mente toda su singular potencialidad co
mo medio idóneo para crear los marcos, 
tiempos y espacios adecuados a lograr 
climas de comprensión, convivencia y 
cooperación en línea con el proceso de 
creciente democratización. 

Razón del ceremonial 
Las ceremonias son expresión de 

una necesidad social, que se concreta 
en conductas tales como cantar el him
no, rendir honor a la bandera nacional, 
orar, manifestar cortesía, distinciones, 
tributar homenajes, expresar amistad o 
afectos. 

En primer lugar, las ceremonias son 
un medio írremplazable para hacer una 
pausa sin la presión de la vida cotidiana, 
al dar al tiempo una nueva dimensión y 
velocidad, de tal manera que pueda 
crear el espacio necesario para poner en 
orden los pensamientos mientras se re
flexiona y se hace examen de concien
cia. 

En este sentido el ceremonial crea el 
marco adecuado que predispone el áni
mo para recobrar en determinadas oca
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Ceremonial y Protocolo:
 

UN ESPACIO PARA LA PARTICIPACION
 

Miguel Angel Trésptdt plantea una 
revisión crítica sobre elstatu-quo 
quehistóricamente seadjudica al 

ceremonial y protocolo como 
actividad codificada y porende, 
accesible y comprensible para 

sectores sociales iniciados y ligados 
alpoder. También propone una 

revalorización de lapotencialidad 
del ceremonial si sele impulsa un 
rol comunicacional y pedagógico 

y selo convierte en un instrumento 
enfavor dela transformación 
social y lademocratización. 
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radicionalmente el cere

monial se practicó en ám

bitos restringidos a mo

narquías, cultos religiosos,
 
gobiernos, entre los repre

sentantes de los Estados
 

e instituciones ligadas al poder guberna

mental. En esa situación el ceremonial
 
era una herramienta que contribuía a es

tablecer y consolidar diferencias socia

les, resguardaba privilegios de la clase
 
dominante y legitimaba a un sector por
 
sobre otros sectores sociales que esta

ban marginados del acceso y ejercicio
 
deplenos derechos ciudadanos, quienes
 

MIGUEl ANGEL TRESPIDI, argentino. licenciado en 
Comunicación. Director de Ceremonial Universita
rio en la Universidad Nacional de Río Cuarto 

permanecían fuera del conocimiento y 
"secretos" del estricto código del cere
monial. Podría decirse que era "el gran 
espacio de lossin participación", para los 
que el ceremonial estaba ausente de su 
vivir y de toda posibilidad de--apropiarse 
desus normas. 

Esto fue cambiando como conse
cuencia de que las relaciones sociales 
hoy escapan vertiginosamente a las fór
mulas rígidas y permanentes y se van 
adaptando cada vez más a las circuns
tancias que enfrenta cada formación so
cial. 

Se observa una paulatina incorpora
ción delceremonial a las costumbres de 
la sociedad civil, en las organizaciones 
educativas y empresariales (productivas 
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percibe más abierta en sus relaciones, 
mensajes y proposiciones. 

"La historia converge hacia el centro" 
decía Eugenio Tirono ya en 1989 y pare
ce que los cambios en los principales 
partidos del establishment criollo le han 
dado la razón. ¿Por qué entonces no se 
puede avanzar más en la reconciliación 
que pide cada ano el arzobispo de San
tiago? Antonio Cortés planteó una tesis 
simple y maciza: se apostó a que la bue
na voluntad para restablecer los ánimos 
caldeados era más importante que eje
cutar la fuerza de la ley para gozar de 
los beneficios de unperíodo estable. As
canio Cavallo volvió sobre el mismo te
ma, senalando que "si el país está 
partido por el eje, no lo unirá la buena 
voluntad, sino la fuerza". Desde el punto 
de vista de la comunicación y los inter
cambios de contenidos entre las perso
nas, uno de los mitos más gigantescos 
que existe es que la comunicación re
suelve todos los problemas. En unsenti
dofigurativo, la comunicación ha pasado 
a ser una especie de panacea para las 
situaciones conflictivas: amigos aconse
jan a sus amigos con problemas matri
moniales a comunicarse más con sus 
cónyuges; si el negocio no hace suficien
te dinero, hay que tomar unseminario de 
comunicación positiva; si se quiere evitar 
una guerra, hay que darle con todo a 
una mayor comunicación con el adversa
rio. En todas lasescuelas deperiodismo 
del mundo se enfatiza que no importa si 
lagente secomunica, sino qué eslo que 
secomunica. Lacalidad del mensaje y la 
idea que estimula en el interlocutor pue
den indistintamente solucionar un pro
blema o crearlo, generar o cerrar un 
conflicto. Schaulsohn trató de "anciano" 
a Pinochet y, sin duda, se comunicó 
efectivamente con él; sólo que algeneral 
le molestó la idea que el diputado esti
muló ensu cabeza y le querelló. Cuando 
el almirante Merino denosta al pueblo 
boliviano utilizando a un autor alemán 
como justificación, ¿acaso su comunica
ción no es clarísima, ajena a todo equí
voco? Por supuesto: pero ello no sirve 
para allanar un conflicto internacional. 
Todo lo contrario. Lo mismo con Pino
chet y lossoldados alemanes. El general 
se comunicó bien, el gobierno entendió 
el mensaje, lo mismo losalemanes. Y el 
conflicto surgió como por encanto. 

Para reconciliarse, la calidad de los 
mensajes y elcontenido delo que seco

munica debe estar sintonizado con ese 
objetivo. Y a pesar de los 20 anos, lo 
que se está comunicando no sirve. Y la 
razón de esto es otro mito sobre la co
municación: ése que señala que lossig
nificados delosmensajes radican en las 
palabras que seintercambian. 

Nada puede ser más danino y equí
voco que esta concepción. Los significa
dos están en las personas y no en las 
palabras. Democracia no significa lo mis
mo para Aylwin, Pinochet y el cura Piza
rro, de la misma forma que "gata" 
estimula una idea inmediata en un me
cánico y otra distinta en un veterinario. 

Lo mismo que con los símbolos, su 
significado está en las personas y no en 
ellos mismos. Téngase, como ejemplo, 
el paseo en medio de los aplausos del 
general (R) Manuel Contreras en lacere
monia del 11 en la Escuela Militar. Hubo 
voces por televisión y prensa que sees
candalizaron por esta demostración de 
aprecio a quien dirigió la DINA. Para 
quienes aplaudieron, Contreras es una 
especie de héroe, un Torquemada mo
derno a cargo de defender a sangre y 
fuego el santo oficio dela dictadura mili
tar. Intentar que esta percepción en esa 
gente cambie es absurdo y toda la co
municación del mundo será inútil. Mucho 
más efectiva para su imagen futura es la 
eventualidad deuna condena por un cri
men alevoso como el de Orlando Lete
Iier. Hace no tantos anos, el obispo de 
Linares, Carlos Camus, trató de explicar 
este fenómeno de la percepción seña
lando que quienes atentaron contra Pi
nochet, para muchos chilenos serían 
héroes. Le llovieron insultos al obispo 
Camus y ello no cambió un ápice el he
cho de que la figura de los '1usíleros" to
davía siga teniendo en algunas áreas 
una resonancia épica. 

Elcuerpo envejece, algunas ideas se 
transforman, los hijos crecen y las pasio
nes seatenúan, pero laesencia dela re
conciliación está en comunicarse signi
ficados comunes que no se está dis
puesto a comunicar: justicia significa pa
ra los militares ley de punto final y para 
casi todo el resto del país algún grado 
importante de sanción legal o a lo menos 
moral. Perdón sólo esposible pedir des
pués de arrepentirse, y el principal inter
locutor uniformado sólo está dispuesto a 
arrepentirse ante Dios, mientras que 
buena parte de sus detractores necesita 
que primero se haga justicia como ellos 
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emocracia no 
.~significa 10 mismo 
~~ para Aylwin, 

Pinochet y el cura Pizarra, 
de la misma forma que 
"gata" estimula una idea 
inmediata en un mecánico y 
otra distinta en un 
veterinario. 
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lo entienden antes de pedir o dar per
dón. 

De esta forma, la reconciliación no 
esposible de obtenerse por la vía dein
crementar la actual comunicación. Por 
más que abunden lossignos privados de 
entendimiento y "compinchismo" -que 
aveces son un tanto violentos deobser
var-, públicamente al menos, la llave de 
la puerta cerrada de la reconciliación lle
va décadas perdidas y nadie sabe a 
ciencia cierta dónde está, lo que obliga a 
esperar el paso del tiempo, "el implaca
ble, el que vendrá", como dice Pablo Mi
lanés. 

Mientras tanto, se abre un enorme 
desafío a la política nacional, si no quie
re seguir en esta espiral de buenos pro
pósitos y desilusiones: hacer campana y 
ejercer el poder sin ofrecer la reconcilia
ción como contenido principal de todo 
mensaje electoral. Lo anterior demanda 
rebarajar las prioridades nacionales, 
aceptar que elconflicto esparte con sus
tancial del futuro de Chile y atreverse a 
que sean las leyes y el orden estableci
dolosque den estabilidad alpaís. O 
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LA (IN) COMUNICACION
 
POLITICA
 

Enlas relaciones políticas, la comunicación 
inierpersonalparece estar definida de antemano, talvez 

porque lo quesecomunica no sirte. Para elanalista 
chileno Fernando Paulsen, eso sedebe a un mito dela 
comunicación, aquel que señala que "el significado de 

los mensajes radica en las palabras quese intercambian, 
cuando en realidad elsiginificado está en las personas" 

~~~~lili~11~~~~~~~~~~~ili1~~~~~~:¡~;~;~m~m~m~¡~~~~~~~¡¡¡~;~;~~¡~m~~~~~~;~~~~~~~~~~~~¡~~i~;ml~¡l¡~ili 

or cuarto año consecutivo, los medios de comunica
ción titularon sus primeras páginas y noticiarios con el " llamado a la reconciliación y el perdón hecho por el 
arzobispo de Santiago en el Te Deum de Fiestas Pa
trias. Que el eje central decada mensaje deseptiem
bre del principal prelado del país se siga refiriendo a 

la necesidad de conciliar los famosos dos Chiles, generados hace 
décadas y consolidados a partir del golpe militar de 1973, habla por 
sí solo del fracaso deeste objetivo de la etapa detransición. Duran
te este tiempo ha habido innumerables cambios, algunos defunda
mental importancia para una eventual reconciliación: por ejemplo, 
serompió efectivamente con el fetiche de lostrestercios en lapolí
tica nacional, en gran parte merced a la composición de la Concer
tación como bloque prioritario. Tan prioritario, que la "Ley Aylwin" 
fue parada para proteger launión del conglomerado degobierno. 

Nadie puede negar a estas alturas que un fuerte componente 
del socialismo se ha renovado más allá de lo imaginado hace una 
década y hoy forma parte del establishment; reconoce suderrota de 
1973; habla públicamente desus errores pasados; asume la econo
mía de mercado y los ritos del chaqué y el protocolo, que anteayer 
cambiara el último presidente socialista por el simple uso del terno 
oscuro. 

Incluso una nodespreciable porción de la derecha ha buscado 
~ fórmulas nuevas derelación con lapolítica, enla medida enque lost antiguos jerarcas del más recalcitrante conservadorismo cedieron 
¡ paso a una generación que además de opinión ha querido poner 
e también ideas. Nació, entonces, loque sepodría denominar enjer
~ ga juvenil "la derecha con porná", Acostumbrada a tener muy en 
& . claro lo que había que defender -al punto de que su máximo ícono 

durante la UP fue elslogan "La Papelera no"-, la nueva derecha se 

FERNANDO PAULSEN S., chileno, Escritor, periodista. Comunicador Social. 

nrsuros ANIMADOS
 

Las cifras que publica UNICEF sobre la situación de la infancia en el mundo 
son estremecedoras, pues tras ellas se esconde una gran tragedia silenciosa: 
40.000 muertes infantiles por desnutrición y enfermedades comunes seproducen 
diariamente. 

Es en este contexto, donde los medios de comunicación deben extremar su 
función, que nosolamente debe ser considerada como transmisión de ideas e in
formación, sino como unproceso de enseñanza decomportamientos claves que 
permitan afrontar elproblema. 

La programación de la televisión enAmérica Latina tiene el imperativo de in
centivar la producción de programas infantiles, en especial de dibujos animados 
-por el impacto que han tenido enel público infantil- para la producción de mate
riales educativos y de salud. 

Por todo lo anterior, CIESPAL y UNICEF han firmado unconvenio de colabo
ración para desarrollar una experiencia piloto en el uso del dibujo animado en 
América Latina, Para elefecto seha planteado la realización deunprimer Curso
Taller sobre producción en dibujos animados para televisión, del 24deoctubre al 
2 de diciembre, Los objetivos del taller son dimensionar la importancia de esta 
especialidad para lospaíses latinoamericanos como una herramienta eficaz que 
pueda ser insertada en la educación en forma amena y entretenida. 

Este curso taller, además de proporcionar conocimientos teóricos y técnicos 
sobre la procucclén de dibujos animados, busca evidenciar la posibilidad de de
sarrollar esta actividad en lastelevisoras nacionales o casas productoras, sin el 
empleo de ingentes recursos financieros. Uno de sus resultados será la produc
ción de un spot en dibujos animados, en apoyo a los programas educativos de 
UNICEF y promover la constitución de un Centro de Producción y Capacitación 
permanente endibujo animado para América Latina, desde una perspectiva dela 
problemática dela infancia. 

Producción de Informativos 
para la Radio 

En el marco del proyecto CIESPAL-Gobierno de Ho
landa, del 11 dejulio al 12deagosto sedesarrolla el Cur
so-Taller Internacional sobre Producción de Informativos 
para la Radio en apoyo al Desarrollo. 

Al curso asisten 15 periodistas que trabajan en los no
ticieros de emisoras de Argentina, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Chile, Perú, Honduras, Nicaragua y Venezuela. 

El objetivo del evento es capacitar a losperiodistas en 
la producción de programas informativos que estimulen el 
conocimiento y toma de conciencia en temáticas como 
mujer, ecología y desarrollo. 

El próximo curso se efectuará del 17 deoctubre al 25 
de noviembre, y está diseñado para profesores universita
rios de radio de las Facultades y Escuelas de Comunica
cióndeAmérica Latina. 
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ACTIVIDADES DECIESPAL
 

MOVIUZACION 
SOCIAL 

CIESPAL y UNICEF, dentro del 
Programa de Cooperación en Movi
lización Social e Investigación, de
sarrollado por el Centro Inter
nacional de Comunicación de la Es
cuela de Salud Pública y Medicina 
Tropical de la Universidad de Tuía
ne, han previsto la realización del 
Primer Curso sobre Movilización 
Social que se desarrollará en las 
instalaciones de CIESPAL, en Qui
to, durante los meses de febrero y 
marzo de 1995. 

El entrenamiento está orientado 
a profesionales de salud, comunica
ción, educación, ciencias humanas 
y administración que hayan tenido 
de 3 a 5 años de experiencia en 
proyectos dedesarrollo. 

El programa busca promover la 
movilización social para facilitar pro
cesos de desarrollo y cambio. Se 
presentarán a los participantes he
rramientas para la promoción de or
ganizaciones, para conseguir el 
apoyo popular y/o el involucramien
to de la comunidad en proyectos 
específicos o para estimular la des
centralización de acciones. 

Mujeres Latino 
enelpr, 

NUEVAS PUBLICACIONES DE CIESPAL 

LA COCINA ELECTRONICA 
Walter O.Alves 
Manual Didáctico No. 20.144 pp. 

Recetas prácticas para el personal que 
trabaja enla radio, con el afán de mejorar el 
contenido y presentación de losprogramas 
radiales. 

GENERO EN LA COMUNICACION 
Memoria del Encuentro organizado por 
UNICEF - CIESPAL - UNIFEM 
84 pp. 

Comunicación y Salud en un barrio de Quito 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 

Ecuador. Paralelamente, el reaparecimiento en los últimos años de enfermeda
desconsideradas erradicadas, como el cólera y la difteria, han puesto en eviden
cia la necesidad de desarrollar un proceso de Comunicación y Educación 
Comunitaria para la Salud, que deunamanera permanente y coordinada posibili
ten la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como el con
troldelasmismas. 

Ante esta realidad, el colegio Ecuatoriano de Cardiología, el Centro Médico 
Autogestionario "Tierra Nueva" y el Departamento de Investigación de CIESPAL, 
llevan adelante el Proyecto de Comunicación y Salud, para la prevención de en
fermedades cardiovasculares, en laciudadela Quito Sur, deQuito. 

Este proyecto que se inició en enero de 1994, implementa un Plan Piloto de 
investigación, comunlcacón y movilización social para la prevención de enferme
dades cardiovasculares, basado enla participación activa de lospobladores. 

general al fondo o arriba, en ella se dis
tinguen los signos del "buen gusto" (es
ferográficos finos, licores de marca, 
muebles de calidad...) que aumentan el 
sentido de autoridad y respetabilidad; el 
área derealización es la más amplia, es
tá marcada por el hacinamiento y una 
disposición física carente de intimidad 
donde losobjetos son uniformes y notie
nen características de personalidad; en
tre otras áreas está la de exteriorización 
(mantiene contacto con individuos aje
nosa la institución), que es un espacio 
sin particularidades- donde los ser
vidores públicos exteriorizan con los 
usuarios lo que no han podido explicitar 
ensusrelaciones internas con jerarquías 
superiores, en unaforma inconciente de 
desquite. 

Frente a unaventanilla deservicio es 
obvio que el usuario está en las manos 
del servidor público, quien domina cier
tos canales expresivos como el tiempo: 
"Los empleados se demoran o piden a la 
gente quevuelva otrodía, ésta essufor
made sentir el poder frente al resto de 
laspersonas", explica Petronio Cáceres. 

Este deseo de dominio se manifiesta 
también en la división de sexos. En los 
seminarios realizados para este estudio 
sé pidió a losservidores públicos que re
presenten su oficina: "siempre nombra
roncomo jefea un hombre, incluso enel 
caso de que este hombre no fuera un lí
der ni pudiera ejercer este rol", dice Cá
ceres. 

Los gestos de la persuasión 
Para alcanzar el poder, los políticos 

necesitan persuadir al electorado. Re
quieren venderle una imagen que ade
más de palabras y programas está 
compuesta degestos y movimientos. 

El estudio sobre el comportamiento 
gestual de los políticos ecuatorianos 
aprovechó las elecciones presidenciales 
de .1992, y analizó el discurso corporal 
de varios candidatos que, según los re· 
sultados de la investigación, expresaron 
en forma repetida una imagen de bon
dad y franqueza a través de movimien
tos abiertos y las manos hacia adelante 
enseñal de entrega. 

Petronio Cáceres recuerda los ges
tos del triunfador de laselecciones, Sixto 
Durán Ballén: hombros caídos, cabeza 
inclinada hacia la derecha, unapequeña 
sonrisa; brazos y piernas cruzadas; mi
rada baja, de lado, sin fijeza al hablar ... 
En el estudio seconcluye que Durán Ba
lIén "prácticamente es un tipo de mirar 
evasivo que no enfrenta el diálogo... Con 
escasa actividad, falta de energía y deci
sión, expresados en la debilidad gestual 
y el deseo de excluirse lanzando su 
cuerpo hacia atrás". 

En definitiva, la postura y los micro
gestos noson mas que uno de lostantos 
recursos retóricos que utilizan los políti
cos para persuadir, ya sea por medio de 
la instrucción (un discurso que va hacia 
la inteligencia), la necesidad de agradar 
(simpatía) o conmover (sensibilidad). 

"La Bruja", Teatro Tierra 

COMUNICACION INTERPERSONAL 

El candidato del Partido Social Cris
tiano, Jaime Nebot, explotó mejor los re
cursos retóricos: además de gestos 
instructivos que pueden llegar a un gru
po pequeño, aprovechó el recurso de 
agradar mostrando un rostro iluminado y 
sonreído. Sin embargo, Petronio Cáce
res explica que la gestualidad de Jaime 
Nebot no pudo ocultar una falla: su ma
norelajada constantemente se deja caer 
por el peso. "Este puede ser un fac
tor peligroso, puede ser el rasgo de 
una persona que castiga", afirma Cáce
res. 

Pero al parecer los gestos de los po
líticos pueden ser incluso más evidentes 
y violentos. El candidato del Partido Rol
dosísta Ecuatoriano, Abdalá Buca
ram, mostró en los videos una inclina
ción exagerada hacia el frente, ade
más de movimientos de las manos, sa
cudones con tonos musculares fuer
tes y una constante utilización del dedo 
anular para acusar y señalar. "Llevar el 
cuerpo hacia adelante puede significar 
participación, aunque una inclinación 
exagerada invade el espacio de las 
otras personas evidenciando un signo de 
violencia". 

Poder espiritual o de trasmisión de 
conocimiento, poder del uso del espacio 
o de la persuasión. Dominio sin pala
bras. Autoridad silenciosa expresada 
con las voces de la piel. Estos son los 
gestos del poder y el poder de los ges
tos. O 
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Esta verticalidad está presente tam das con el prestigio y el poder económi i1~~1~~~~I~la~'''1 UNICEF ID1il~~1~ill¡~¡t~~&,1i~~1111~~r¡¡¡¡¡~~~¡¡~~~~~~1 
bién en la gestualidad corporal del sa co que tienen los padres de sus alum
cerdote: brazos extendidos hacia lo alto, nos; su expresión, por tanto, evidencia 
rodillas juntas, pies en paralelo, dorso en menor medida el deseo de poder 
centrado en el eje vertical; está plasma frente a sus estudiantes. En el sector

~~~:t.~t::::"':::::::::::' 1 líd d 
da en un cuerpo que busca alejarse de medio y bajo, en cambio, al estar el pro~tlt¡¡@:,nagestuala 
la tierra y encuentra en el vestido -sota fesor menos presionado desarrolla con
 
na- un aislamiento entre el mundo profa más soltura su fuerza de juez, inspector
11~ ¡¡;ii:!¡¡;: ~~~~:~~ed:~tá noy su esfera vital. o victimario. La magia de"Los religiosos ejercen poder acer Pero independientemente de los copresente la verticalidad, 
cando su imagen a la de sus modelos" legios -de clase alta, media o baja- para


plasmada en un cuerpo que explica Petronio Cáceres, en cuyo estu el estudio de la gestualidad de los profe

busca alejarse de la tierra y diose cita el comportamiento gestual de sores separtió porobservar la estructura
 Plaza Sésamo IV 

una religiosa entrevistada: "abocina su de los planteles. "Nos dimos cuenta queencuentra en el vestido boca hasta cuando en sus mejillas se éstos son como cárceles. Tienen mura

-sotana- un aislamiento forman unos hoyitos, constantemente llas altas, puertas con candados, aulas
 

empuja los ojos hacia afuera, mueve la cuadradas...". Durante los últimos dos aftos hemos obseroado
entre el mundo profano y cabeza con lentitud...De repente detiene Petronio Cáceres explica que dentro el nacimiento de un esfuerzo de colaboración
 
su esfera vital. la grabación del video y exige que se
 de estos espacios cerrados el poder de regional: UNICEF haformado un equipo con

borre, porque considera que no tiene la los maestros se ejerce a través de una Children's Television Workshop (C1W) (Tallerexpresión suave y de bondad que re
~~~~~~~~ml~~¡~¡¡~¡~;~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~~; serie degestos forzados queno realizan 

quiere laentrevista". de Televisión para Niños) y TELEVISA-Méxicocuando están con otras personas. "Al 
"La gestualidad religiosa tradicional entrar a clases el profesor se pone los para diseñar la N etapa de PlazaSésamo, serie 

es controlada", dice el estudio. Y conti gestos que le hacen 'profesor'. Se para de televisión educativa para niñosde tres a seis 
núa: "El dominio del sacerdote se mani- frente a ungrupo de uniformados que no años en América Latina. Mediante el uso de un 

fiesta en el manejo y se diferencian entre sí, y lanza constan
formato altamente entretenido, este programacontrol de la acción y temente gestos acusativos y de imposi


el acto. A través de la ción" dice Cáceres, quien explica que de ha sido diseñado y producido para estimular el
 
prohibición de accio
 acuerdo a los videos analizados, la voz desarrollo de las destrezas fundamentales de los ·1nes: no matar, no ro de los maestros en el aula siempre es upequeños televidentes; preparándolos asípara ~bar, no mentir, y la dura, las miradas de control y los movi

un buen desarrollo en la escuela y proveerlos de 
III

2!estimulación de otras mientos de las manos y el gesto del ros
'0 
o 

como respetar, amar, tro continuamente preventivos (índices actitudes sanasy productivas para su Vida ~ 
honrar... mantiene el de advertencia, ojos muy abiertos, cejas futura. ~ control individual; elevadas). o 

~1~;;;~~~~§1~i~~t~~f@¡~¡~i¡~~;~~;~;~;~i11~~mientras que con el El dominio del profesor se manifiesta
 
acto ritualístico domi
 también a través del control del espacio

na a la congregación
 y el tiempo: de desplazamientos conti

general".
 nuos y de inspección por el aula y un 

manejo vertical deltiempo declase.
Los profesores y la híldren's Television Works programas más extensamente investiga experiencia en los medios de comunica

Frente a esta gestualidad de podergestualidad del hop (CTW) se fundó en dos y apreciados entre los programas ción masivos. Está entre lás más gran
poder los alumnos se muestran sumisos. Ha Nueva York en 1969 por educativos para niños. des compañías productoras y emisoras

blan en voz baja como si estuvieran enSer transmisor del ::;l un grupo de especialistas El perdurable y sonoro éxito de Se en Latinoamérica; produce además una 
un lugar desconocido y mueven la cabeconocimiento le con ¡@Jen educación y desarrollo same Street se debe ampliamente al ca gran variedad de programas de televi
za en una afirmación permanente. "Hayfiere al profesor una .infantil. El propósito princi rácter experimental y multidisciplinario sión para una audiencia masiva. Los pro
un grupo de estudiantes que sin darsejerarquía especial, le pal fue crear un eficaz programa televisi en que se enmarca el taller. Esasí como gramas de TELEVISA son emitidos en 
cuenta se sientan en las últimas filas cootorga la autoridad vo capaz de enseñar a los niños especialistas en una amplia gama de México y el resto del continente Latinoa
mo rechazo a todo este sistema escoque tiene el saber. televidentes (de tres a seis años) apren campos teóricos y prácticos trabajan mericano así como en muchos lugares
lar", explica el director del estudio, y

Sin embargo exis dizaje básico, lectura, aritmética, lengua conjuntamente en cada fase de diseño y de Estados Unidos, Europa y Africa del 
asegura sin embargo que esta rebeldía 

te un modificador do je y destrezas sociales -todo esto producción, además de contar con eva Norte. En México, nada más, TELEVISA
inconsciente pocas veces se expresa

minante que afecta la utilizando un formato altamente entrete luaciones formativas y acumulativas, cuenta con una audiencia estimada entre 
~ para enfrentar el poder..g gestualidad del profe nido con el uso de conceptos avanzados esenciales para la continuación del pro 30 o 40 millones de televidentes de to
al 
<:: sor: la clase social a la y tecnologías producidas dentro del cam grama. das lasedades.:::J 

Z '" que está dirigida En las manos del servidor po de las comuctcaclones electrónicas, Desde el principio de los años seten
~ TELEVISAla enseñanza. Los En una oficina pública las relaciones desarrollo infantil, psicología aplicada y ta hasta 1983 TELEVISA YCTW conjun~ 

maestros deuna clase humanas expresan el deseo de poder a educadón. El primer fruto de CTW, Se Esungran consorcio privado detele tamente produjeron tresseries sucesivas 
alta están sometidos a través de un espacio dividido por jerar same Street, está actualmente en su vi visión altamente integrada, radio y pren de Plaza Sésamo, la versión hispana de 

Obra de teatro Romeo y Julieta coerciones relaciona- quías: elárea dedecisión se ubica por lo gésimo cuarto año y es ahora uno de los sa con por lo menos cuarenta años de Sesame Street. Estos programas han si
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UNICEF 

do emitidos de manera reiterada en la dos objetivos UNICEF se ha interesado ~¡m:¡l~lj¡illl~Ktlj~~¡~ljmilj¡i. MARTHA CECILIA RUIZ I@lm@li'*®Iij¡~¡~¡j¡~¡~mj¡j]j:j~t~¡l1 
mayoría de los 18 países hispano-par en presentar conceptos y valores para 
lantes deAmérica Latina. los niños a una edad muy temprana, con 

un énfasis en nutrición, desarrollo social, 
Función de UNICEF 

El interés de UNICEF de colaborar 
en la producción de Plaza Sésamo em
pezó a tomar forma en 1991. La Confe
rencia Mundial para la Educación de 
Todos, y la Convención Mundial para los 
Niños incitó a una renovada conscienti
zación acerca de la urgente necesidad 
de proveer acceso universal a una edu
cación básica, salud, nutrición y otras 
necesidades esenciales para el desarro
llo, especialmente en las comunidades 
más pobres. UNICEF se involucró más 
activamente en la movilización de am
plios sectores de la sociedad mundial 
como apoyo para resolver las necesida
des más inmediatas de los nlños más 
pobres y de sus familias. Este fue el mo
mento propicio en el que UNICEF fue 
puesta al corriente de que la IVserie de 
Plaza Sésamo estaba siendo planificada 
por CTWy TELEVISA. 

¿Por qué plaza Sésamo? 

UNICEF consideró a Plaza Sésamo 
como un excelente vehículo para dise
minar entre millones de niños pobres y 
sus familias residentes en países hispa
no-parlantes de América Latina y el Ca
ribe mensajes acerca de los derechos 
humanos y de los niños, educación para 
lavida, la importancia deasegurar la sa
lud familiar y comunitaria, nutrición, hi
giene y otros tópicos de suma 
importancia. El programa de TELEVISA 
está basado en el muy popular, interna
cionalmente aclamado, y altamente efi
caz programa Sesame Street. El 
programa de CTW, hasido adaptado y 
producido en 13idiomas distintos, y emi
tido en numerosos países del mundo. 

De la misma manera UNICEF estaba 
dispuesta a explorar conjuntamente con 
TELEVISA y CTWla posibilidad de am
pliar la estera de los objetivos más allá 
del desarrollo de lasdestrezas cognosci
tivas (números, letras y formas), lengua
je,	 aprendizaje y habilidades en la 
comunicación social -yendo más allá del 
enfoque de lospropramas' previos- para 
incluir mensajes diseñados para satisfa
cer las necesidades específicas de los 
niños en edad pre-escolar en América 
Latina. Además de cumplir con los cita

e transmitirán 
además los acuerdos 

. de la Convención 
sobre Derechos del Niño a 
través del comportamiento 
de actores y Muppets; como 
por ejemplo situaciones 
donde los niños reclaman y' 
defienden sus derechos, ti 

otras donde las acciones 
reflejen esos derechos como 
parte integral de dicha 
acción. 

~ti~¡¡¡¡¡~¡¡~~~~~~~~~~~~~~¡~~¡~I~~~fJ~~ 

destrezas para la vida cotidiana, actitu
des y hábitos necesarios para desarro
llar la identidad y autoestima, sentido de 
justicia, tolerancia, aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, habilidad para re
solver problemas y expresar emociones. 

llegar a la práctica 

En septiembre de 1992, finalmente 
se concretaron los acuerdos con CTW y 
TELEVISA. A continuación la elabora
ción y aprobación del proyecto prelimi
nar, discusiones, negociaciones y la 
realización de dos seminarios curricula
res2 asistidos por especialistas en una 
variedad de campos relacionados con 
los temas pertinentes. La etapa prelimi
nar del programa llegó a su exitosa reali
zación con la concurrencia de seis 
miembros claves de producción de TE
LEVISA a unseminario deentrenamien
to enla base de CTW en Nueva York en 
donde se realizaron lassiguientes activi
dades: 
a.	 Experiencias y observaciones com

partidas acerca de cada una de las 
etapas y aspectos del modelo de Se
same Street; 

b.	 Diseño final delosobjetivos del currí
culum del programa; 

c.	 Revisión y selección de segmentos 
dela extensa biblioteca de CTW; 

d.	 Discusión y análisis de programas 
previos de Plaza Sésamo: identifica
ción deproblemas y posibles solucio
nes para ser incorporadas dentro de 
laserie. 

e.	 Definición deparámetros y reglas pa
ra guionistas, montajistas, directores 
deanimación, música y productores. 

f.	 Establecimiento de uncalendario pa
ra la producción del programa; 

g.	 Definición de roles de investigación 
formativa, acumulativa y contacto 
con la comunidad. 
El equipo de TELEVISA inició una 

serie deacciones después desu regreso 
a México. Las principales acciones y de
cisiones tomadas fueron: 

CTW fue particularmente enfático en 
el desarrollo de los guiones preocu
pándose de que cada programa sea 
diseñado con un solo y específico 

EL LENGUAJE DE LOS
 
El alfabeto de olores y gestos, de	 Los roles-tipo estudiadosGESTOS
 

cos y políticos, en 

fueron los religiosos, protonos, vestidos y colores parece 
fesores, servidores públiperdido frente alpeso racional de 

lapalabra: frente alpoderde os que se analizó 
la gestualidad en

'tendida no solo como 
comunicación de una 
construcción lógica y consciente. 

el movimiento corporalPero la comunicación humana (macrogestos y microgestos) 
es másquepalabras e ideas. Es sino también como el uso del espa
un proceso continuo donde cio, el manejo del tiempo y los 

objetos circundantes.no solo intennene el 
Este artículo recoge losresulcerebro, la vozy el oído, 

tados de una investigación que 
sino también elsilencio, la mediante seminarios con los 
piel, los ambientes... Un roles-tipo, encuestas, experien
proceso integral y cias de laboratorio actoral, obser

vaciones, análisis de videos,
muÜ~ensorialqueincluye 

entre otras cosas- establece una
sentimientos y estímulos relación entre el comportamiento 
internos. gestual y elpoder, y sostiene que 

losroles-tipo estudiados dominan
~ful~~~~~¡t¡~~~~~~~t~;f; 

a través de una codificación im
plícita y explícita del espacio, el 
cuerpo y aun los objetos y el 
tiempo. 

La verticalidad gestual 
de los religiosos 1'~J~¡~E~~

...........~«. la comunicación no El sacerdote es el 
representante deverbal, en 1991 el Consejo Na

, divinidad encional de Escuelas y Universida
.d tierra; éste esdes Politécnicas del Ecuador 

su poder frente a(CONUEP) solicitó el estudio de
los fieles. Un poder que ademásnominado "El comportamiento 
es el de quien escucha una congestual en cuatro roles-tipo de la 
fesión y tiene la autoridad paraactividad humana", que fue dirigi
perdonar elpecado.do por Petronio Cáceres -instruc

Lanecesidad detrascender ytor de expresión corporal de la 
relacionarse con las divinidadesFacultad de Artes de la Universi

~ hace que el espacio en el que sedad Central de Quito-, apoyándo
.L mueven los sacerdotes esté dose en un equipo integrado porun 
~ minado por líneas verticales quepsicólogo clínico y egresados de 

lasescuelas depsicología, antro a viajan hacia arriba: tumbados al
~ tos, estatuas religiosas que miranpología y teatro de las Universi
u. hacia el infinito, una música quedades Católica y Central. 

se desvanece por los tubos de 
los órganos, el signo de la cruzMARTHA CeCILIA RUIZ, ecuatoriana.
 

Periodista del diario HOY de Quito y donde predominan laslíneas ver·
 
colaboradora de la Revista Diners.
 ticales sobre lashorizontales. 
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invasiones de los marines, es más deci
siva la incesante presión de Estados 
Unidos que el ensamblaje deuna veinte

coordenadas por su cuenta, coordena
das que son otras tantas realidades. El 
aporte más original de Subiela, confirma

objetivo, en vez de que sobre-sature 
deobjetivos educacionales. 
Un arquitecto mexicano ha sido en

como médicos, enfermeras y otros, 
para así crear otras formas detrans
mitir tópicos, mensajes y situaciones 

Otra variante tratará sobre el trata
miento de la diarrea, para esto se 
presentará a un Muppet con diarrea 

nadeborrosas identidades nacionales. do con creces en Ultimas imágenes del	 cargado del.dlseño del set para la especiales. y durante el transcurso del programa 
naufragio, es el impecable desarrollo de plaza, que será construida en el set se discutirán los síntomas de la en

Realidades como individuos sus metáforas visuales. Entre ~aáF de TELEVISA en Tijuana, Baja Cali Contenido específico de UNlCEF fermedad, y el tratamiento apropiadon 
En elprincipio era el Verbo, así fuera El poeta argentino Juan Gelman es gia y la reminiscencia, Subiela ta por fornia, México. Esahí donde sereali TELEVISA continúa desarrollando será aplicado para que el Muppet se 

el del conquistador, pero, como quería cribió estos dos versos impecables: "Los esta última y con ello obtiene n distan zarán todas las etapas de filmación, guiones que mantienen permanente cure. 
salvadoreños están hablando con laMacedonio Fernández, "la palabra es ciamiento, que entre otras cosas sirve sonido, producción, post-producción, contacto con losobjetivos principales Por otro lado, se están desarrollando 

signo suscitador". En correspondencia eternidad! suben alcielo y escriben 'aba para compensar su desembozada apela etc. de UNICEF: salud, higiene, nutrición, losobjetivos y planes deacción precisos 
con semejante vocación provocadora, la jo ladesdicha'''. Una porción de esa des ción a lossentimientos. Los diálogos y narraciones de los seguridad doméstica y cuidado per- dentro del componente de Investigación 
palabra se ramificó en varias realidades.	 dicha reside en que gran parte de los ¿y los poetas? ¿Qué hacen con la segmentos seleccionados por TELEsonal. . Formativa y Acumulativa dentro del Pro

salvadoreños no pueden todavía escribir yecto Plaza Sésamo IV, así como paraDespués de todo, siempre ha habido realidad? Es cierto que hasta no hace VISA de CTW, están ahora en elpro Se transmitirán además los acuerdos 
tantas realidades como individuos, y eso ese lema, ya no en el cielo, donde no mucho la nombraban bastante menos ceso de traducción al español, y los de la Convención sobre Derechos el Programa deAlcance Comunitario. 

hay requisitos deabecedario, sino en losno es rasgo privativo del Tercer Mundo, que los prosistas. En general, los narra componentes musicales están sien del Niño a través del comportamiento Alcance Comunitario es un área de 
pero en él se advierte, más que en otras acribillados muros de sus pueblos perdi dores parecen haber adquirido un abono dotrabajados. de actores y Muppets; como por especial interés para UNICEF, ya que 
latitudes, que en cada realidad concu dos o encontrados. Y no pueden hacer provee el espacio apropiado para reforo pase libre para transitar gratuitamente	 ejemplo situaciones donde los niñosMuppets y personajes humanosrren otras. Por cierto que la literatura no lo, sencillamente porque no saben por la realidad. No solo la nombran, sino reclaman y defienden sus derechos, zar y completar conceptos, actitudes y 
ha permanecido al margen de ese ejer escribir. La realidad latinoamericana in que la describen y registran; cuando TELEVISA está definiendo losperso u otras donde acciones específicas prácticas presentados por Plaza Sésa
cicio. En "Morirás lejos", estremecedora cluye millones de analfabetos, que ape conviven con ella se sienten como en su najes de los Muppets que aparece reflejen esos derechos como parte mo. UNICEF trabaja para obtener la más 
novela del mexicano José Emilio Pache nas son poseedores de la mitad de la rán en la serie 1994 de Plaza amplia cobertura y efectividad en lascocasa, y, ya que son fabricantes deficcio integral dedicha acción. 
co, la posibilidad usada como un haz de palabra: tienen la fracción oral, carecen nes, la pueden modificar sin pedir permi Sésamo. Probablemente los perso munidades más pobres y necesitadas aDe ninguna manera se presentarán
realidades que convergen en la palabra, dela escrita. so. El novelista es, sobre todo, un najes de Montoya y Bodoque perma imágenes de biberones en ninguna través de sus Oficinas de Campo. Los 
y por ende, en la situación. Las realida Larealidad es, en cierto sentido, fun inventor de realidades, y sólo en segun necerán; y se plantea la creación de situación dentro dela serie. Se desa principales objetivos de UNICEF serán el 
des se cruzan, se trenzan, se invaden. dación de la palabra, pero a su vez ésta un nuevo personaje Muppet femeni enfoque central del Programa de Alcanda instancia, un inventor de palabras. rrollarán en cambio, escenas donde 
La tortura, porejemplo, que ha sido y es (tal como sostiene Carlos Fuentes al ha Quien haya leído a Balzac, a Dos no cuya apariencia y personalidad cea laComunidad.madres amamantarán a sus bebés; y
todavía singularidad letal de este siglo blar deCarpentier) es'fundacíón del arti toievsky, a Italo Svevo, a Rulfo, a ttalo aún no han sido definidas. donde los niños puedan hacer pre La oficina de UNICEF- México para 
en el Tercer Mundo, viene a ser la des	 ficio". La realidad condiciona el ánimo y Respecto a lascaracterísticas de los Calvino, a Onetti, a García Márquez y guntas respecto a la lactancia y reci la Comunicación y Movilización Social 

éste, al generar la palabra, expurga lapiadada evasión de una realidad por otros narradores de raza, dificilmente re personajes humanos que formarán ban respuestas adecuadas de parte invita a los lectores a participar activa
otra, pero además genera lascorrespon realidad; pero la expurga modificándola, parte del programa TELEVISA precordará, años después, talo cual des lasmadres. mente en este emocionante esfuerzo. 
dientes defensas, denuncias y salva haciéndola más brutal o más etérea, me pliegue verbal, tal o cual palabra tende retratar distintos tipos de fami Por favor envíe sus comentarios, expe

nos rampante o más soterrada, o seaguardas. La solidaridad, aunque de alumbradora; pero seguramente no olvi lias incluyendo la familia "nuclear", el riencias y dudas a UNICEF • México. 
signo contrario, estambién una interven imaginándola y convirtiéndola, al imagi dará jamás lasgrandes líneas delas his padre o madre sol- Manuel Manrique Cas
ción, no armada sino amada, operación naria, en otra realidad que es artificio. torias narradas, las peripecias que los tero-a, la familia ex tro. Paseo de la 
de riesgo y generosidad, ejercicio de la "Yo filmo preguntas, no respuestas", de deslumbraron o conmovieron. tensa y otras Reforma 645. Lomas,
confianza, cultivo del socorro como una	 clara el cineasta argentino Eliseo Subie variantes. Se preLos poetas, en cambio, cultivan las	 de Chapultepec 11000 
delasbellas artes.	 la, y por su notable Hombre mirando al palabras con delectación, pero no como tende también utili	 México. D.F. Telf. 202 

Como contrapartida de la ramifica sudeste siembra en el espectador una	 zar modelos delujos verbales ni reverberos gratuitos; las 3233. Fax 5200527 
ción de la palabra en realidades varias, inquietud que lo estimula a prolongar cultivan porque constituyen la base de roles "no tradiciona REFERENCIAS 
éstas acaban regresando a la palabra su juego o de su desafío. El poeta ejerce les" como por ejem 1. La audiencia poten
desde todos lospuntos cardinales. A ve un cuidado corporal de la palabra: solo plo la mujer de cial de Plaza Sésa
ces se tiene la impresión deque la reali así ésta podrá dar lo mejor de sí mis carrera que trabaja mo -el número de 
dad es solo lo que podemos percibir a ma.	 fuera del hogar y el familias viviendo 

padre que trabaja dentro del área de través delos sentidos. Y claro que lo es.	 Podemos irnos con laspalabras, so
emisión de TELEPero también los sentidos mienten: en ñar con las palabras, sufrir con las pala	 en la casa y se en
VISA incluye 22realidad, han sido educados para que bras, desfallecer con ellas, pero una y	 carga del hogar y la 
países de habla nos mientan. Los latinoamericanos tene otra vez debemos volver a lo real, para	 crianza de los ni hispana en Latinoa

mos la suerte y/o desgracia de que todo renovarlas y renovarnos. No todos pode ños. Próximamente mérica y el Caribe, 
el mundo sepa con meridiana nitidez mos realizar el sueño de una realidad estarán disponibles parte de Estados 
qué solución y qué rumbo son los que que se ajuste a nuestra esperanza, entre detalles de otros Unidos, Europa, 
nos convienen. El único problema es otras cosas porque en cada realidad es personajes huma Norte de Africa
que la solución nítida que nos progra tán presentes las realidades prójimas. nos y Muppets que son 150 millones. 

.~ 
man unos suele contradecir la no menos Pero en esa parcela que nos toca, por formarán parte del m 2. El primer seminario 
nítida que nos sugieren otros. Y entre elenco de Plaza o curricular se realizó modesta que sea, nuestra palabra se ha	 ~ 

en Acapulco, Méxitantas y tan contrarias nitideces, nuestra llará a sí misma. Somos realidad y so	 Sésamo. ~ 
o co diciembre 11pobre y subdesarrollada confusión au mos palabra. También somos muchas	 Adicionalmente TE '0 

13/1991 Y el~menta casi al mismo ritmo que la Deuda otras cosas, pero quién duda que ser	 LEVISA incluirá en segundo en Cuer
Externa. O sea, que nuestro destino es realidad y ser palabra son dos apasio	 el programa visitas ~ navaca, México en 
tátanempañado como empeñado. nantes maneras deser hombre. O deotros personajes octubre 29-31/1992 
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desaparecido, absorbidas por otras ha influencias, agresiones, éxodos y rebel nacional" Y agrega: "Este es presumible
~ll1111~%W%it~i1l1l'1~i! MARTHA RODRIGUEZ ~~~i~~~~¡ll~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

blas indígenas de mayor desarrollo o por días, y lo confunde todo. El crítico chile mente un modo seguro de salvarse de 
la forzosa irrupción del idioma del con no Ricardo Latcham nos bautizó para unestado deexistencia esquizoide". 
quistador. No obstante, son numerosas siempre como continente mestizo, y es Lapropuesta de Glissant arranca del 
las que han sobrevivido y son habladas obvio que ese mestizaje no solo incluye pasado (memoria colectiva) para afirmar 
(yen algunos casos también escritas) la ya gastada acepción de raza, sino el presente; la de Nettleford, en cambio,Género ycomunicación por algunos millones de indoamericanos. también las más válidas de lengua, reli arranca del presente para afirmar el futu
Por ejemplo, en México hay unmillón de gión e ideología. La mixtura escompleta ro. Cualquier latinoamericano, si decide 
habitantes que hablan lenguas aboríge y en consecuencia compleja. Ya vimos referirlas a su propio país, hadesentirse 
nes, el 50 por ciento de los guatemalte que ,hay países como Paraguay, Perú o identificado con ambas. En el pasado, elLA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA PARED 
cos hablan idiomas de origen maya; el Guatemala, que padecen una verdadera elemento homogeneizante siempre vino 
30 por ciento de los peruanos no hablan esquizofrenia idiomática. Pero en ciertas del exterior. En el siglo XIX fue más 
castellano; el aymara abarca amplias zo zonas del Caribe (esa gran piscina don aglutinante (así fuera para oponerse a 
nas de Perú y Bolivia; en estos dos últi de se zambulleron todos los imperialis ella) la presencia colonial de España que 
mos países más Ecuador hay cuatro mos) el problema es quizá todavía más la hipotética afinidad entre un maya del 

Del 1 al 13 de abril sellevó a cabo 
el "Taller deCapácitación en 

millones de quechuahablantes. Para grave. Mientras que en las grandes ciu Yucatán y untehuelche de la Patogonia,Género para capacitadoras/es en guay, por su parte, es el único país lati dades donde el idioma oficial eselcaste que entre otras cosas ignoraban cada
elárea de comunicación" y del13 noamericano verdaderamente bilingüe, llano o el portugués el escritor suele uno la existencia del otro. En el siglo XX,
al 14 dejunio se realizó el yaque lavirtual totalidad desus habitan encontrar (al menos en las temporadas) en cambio, y debido tal vez a la angus
''Encuentro Regional, Género en el tes hablan castellano y guaraní. En to democráticas) casas editoriales que pu tiosa e inevitable solidaridad que van ge

dos estos países el castellano está blican y difunden sus obras, en cambio, nerando el saqueo económico y las periodismo: un nuevo enfoque". 
presente y es siempre el idioma oficial, en Jamaica o Barbados, en Haití o MartiLos encuentros contaron con la 
el sistema lingüístico imperante, pero nica, la difusión depende de la limosna

participación deperiodistas, debería ser más respetuoso de las len que le reserven lasgrandes casas edito
comunicadores sociales deEcuador guas indígenas, que, después de todo, riales de Londres o París. El caso de un 
elprimero, y elsegundo a nivel de son las originarias del continente. Por escritor deAruba, Bonaire o Curazao, es 

otra parte, desde tales lenguas autócto más dramático aún, ya que allí la alter
nas, también ha habido modestas infil nativa es clara: o se escribe en papia

América Latina. Estos eventos son 
los primeros delProyecto que 

traciones en el castellano. Todavía hoy mento (lengua criolla que esun extrañollevará adelante UNICEFy CIESPAL 
se menciona la palabra canoa como la poupurrí con elementos del español,

conelpropósito de ofrecer una base primera contribución indígena alcastella neerlandés u holandés, el portugués, el 
de conocimientos sobre la no; canoa que siempre ha navegado inglés y varias lenguas africanas), deca
problemática degénero y sus contra corriente y sin embargo no ha davez más reducida práctica en la zona, 

naufragado ni se ha detenido. Las pala o se lo hace directamente en la lenguaperspectivas detratamiento en la 
bras aborígenes suelen tener una belle de la exmetrópoli, o de Holanda, perocomunicación social. Al mismo 
za natural, una sonoridad sin artificio y con la desventaja, como me confesaba

tiempo sebusca identificary ~ por eso suelen ejercer un poder de se hace unos años el dramaturgo Pacheco 
~definir mecanismos y estrategias r:: ducción, al margen de su significado. Domacassé, nacido en Bonaire, de quegparadar enfoque degénero al Decía Fernando Pessoa que la belleza "el holandés esa su turno elpapiamento
~ 
s deuncuerpo desnudo solo la sienten las deEuropa". 
:~ razas vestidas" (Livro do desassossego, No obstante, y como probable conse

trabajo periodístico. Este artículo 
analiza los principalespuntosde u 

o 1982). Las europeas son lenguas vesti· cuencia desu denodado esfuerzo por rediscusión. .f das, acicaladas, bien guarnecidas por conocer y asumir su identidad, son 
~¡~~¡¡;~;~~t~~t~~~mmmmm~~~·tmm¡m¡¡~~m~~~~ tradiciones y gramáticas; las indígenas, precisamente los escritores antillanos 

en cambio, son hablas desnudas, prima quienes han llevado a cabo en ese as ro zsrias, casi unsonido de la naturaleza. Sin pecto losmás eficaces escrutinios y son E 
.Q 
oembargo, en esa aparente pobreza resi deos. Por ejemplo, Edouard Glissant, de u

.;::::::::::~:~:~~ 

f!'l.::.: odas las mujeres han sufri de haber tenido relaciones eróticas "Estudiaba en la universidad y estaba de su indeliberado poder de seducción. Martinica, que escribe: "Tratamos de re
"Sdo en carne propia situa en la oficina y me sacarón del traba embarazada, Cuando quise rendir un Lageografía de América Latina está lle cuperar nuestra memoria colectiva y¡~ o o 
U¡m~ ciones de discriminación. jo", examen atrasado el profesor me dijo na de esos nombres sonoros, cadencio buscamos el sentido de un espacio pro

Mi Al inicio del 1ero Taller se "Cuando solicité que me liguen las que me dedicara a cuidar hijos", sos, a veces atronadores, que si bien en pio". Pero Rex Nettleford, jamaicano, va j~j~ pidió a las participantes trompas de falopio, luego de haber "Una mujer en la maternidad pedía a más de uncaso han extraviado su signi más lejos aún: "La pregunta ¿qué so
b'lit' que compartieran expe tenido 3 cesáreas, tenía que tener la gritos que el hijo fuera varón, o sino, ficado o su pura razón de ser, seguirán mos? lleva al deseo delo que queremos 
.~ 

c::riencias en lascuales sehan sentido dis autorización de mi esposo para ser elmarido ladejaba", empero sobreviviendo como memoria y ser. Y si lo que queremos ser ha de te
Ecriminadas: filiación del paisaje. ner unsignificado práctico para Jamaica,atendida". A la discriminación legal en cuanto al .f 

"Cuando tuve una relación con un acceso de las mujeres a bienes y recur Cuando en América Latina se habla debe haber alguna concordancia entre la"Una vez, trabajando como consulto
compeñero de trabajo, me acusaron de identidad cultural, de inmediato rea concepción externa de los casi dos milloradeunorganismo internacional, me sos de producción que todavía perdura 

parece el pasado con su magma de tra nes de jamaicanos y su propia percepdijeron como piropo lo siguiente: 'Es en algunos países de Latinoamérica, se 
MARTHA RODRIGUEZ, ecuatoriana. Asistente de edi diciones, leyendas, colonialismos, ción interna de sí mismos como entidad 
ción de Cbasqu¡. ta mujer piensa como hombre' ". añade una discriminación valorativa en 
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las esferas social y política, una rígida sigue presente en toda la realidad social, El análisis de género, planteó Rocío
~~~i~~l~~~~~~~~~~ill~~~~l%l~~~¡~~~~~~tili~~i~~~~~' MARIO BENEDETTI ~~¡~¡il¡~i~i~~~~i~~11~~¡~~¡~~~ili¡¡~~~¡¡¡~l1~¡¡¡~~~¡¡~~fulli 

división entre los roles para mujeres y económica y política. Rosero, es el esfuerzo sistemático para 
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Las vinculaciones y Ilf~~~7~:~~~7.~a~contradicciones entre ,.;.;.;.;.;.;.;.;.;.... .;., dera multitud que tiene la posi
realidad y palabra, bilidad de entender de qué estamos 

analizadas por elescritor hablando. Ese creíble nexo yanoarropa 
a ningún imperio, activo o jubilado, sino

Mario Benedetti durante los a los hombres y mujeres de más de
 
cursos de verano de la veinte países, cuyas palabras, y en con


secuencia sus pensamientos, aspiracio
Universidad Complutense de nes, sentimientos, desalientos y 
España, nos hacen esperanzas son dato en amplísima cla

ve, nebulosas pero decisivas señales dereflexionar sobre un identidad, contraseñas que cruzan el 
componente esencial de la océano. 

No nos encandilemos sin embargo,comunicación interpersonal: 
ni españoles ni hispanoamericanos, con

lapalabra, el idioma y su la prerrogativa de formar parte de tan 
vasta familia lingüística. Durante siglosinserción en la realidad. 
nuestra lengua fue postergada, menos

¡~;~~¡~¡~¡~¡~l~~t~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~~~m~~~~~m~~~~~~~¡~¡~~~ preciada, en los grandes centros de la 

MARIO BENEDETTI, uruguayo. Escritor, poeta, perio
dista. 

cultura mundial; era poco menos que un 
habla clandestina. Ahora su presencia es 
ineludible (hasta en Estados Unidos, ha 
pasado a ser el segundo idioma) y su di
versidad se ha convertido en un rasgo 
de su unidad. Nadie podría decir que 
hoy: "Los amos de la lengua somos no
sotros" ya que como sostiene Carlos 
Maggi: "ni el español de América ni el 
español peninsular son lenguas (siste
mas lingüísticos) homogéneas, sino su
mas dehablas regionales". 

En América Latina, la sombría cruz 
de esa medalla está representada por la 
segregación y el menoscabo de otras 
lenguas, no importadas sino vernáculas, 
ocasionados sobre todo por la generali
zada e impetuosa invasión del castella
no. A la llegada de los conquistadores, 
en lo que hoyes Hispanoamérica se ha
blaban numerosas lenguas aborígenes: 
azteca, náhuatl, maya, quiché, totonaco, 
otomí, caribe, arawak, miskito, suno, 
quechua, aymara, tupí-guaraní, cacan, 
araucano, etcétera. Varias de ellas han 

hombres que está regida por patrones 
culturales que legitiman una organiza
ción patriarcal de la sociedad y la asig
nación de las tareas domésticas como 
dominio femenino. Por otro lado los indi
cadores de calidad de vida que hacen 
referencia a salud, saneamiento ambien
tal, educación y niveles de ingreso son 
desfavorables para las mujeres. 

La década de los noventa trae nue
vos enfoques en cuanto al tema de la 
mujer. Se evidencia un proceso de ajus
tes donde loprimordial esir a lascausas 
que generan los problemas. La sistema
tización de una gran cantidad de discu
siones y experiencias definieron muy 
claramente que ya no era un "problema 
delasmujeres" sino de la sociedad. 

Al iniciar la década de los90 existen 
tres elementos básicos encuanto a la si
tuación de la mujer en América Latina: 
los problemas de equidad que la afec
tan, su capacidad de organización, la in
serción de las mujeres en lasesferas de 
la sociedad y la ideología patriarcal que 

Brechas de género 
El tema de género alude a concep

tos, actitudes y comportamientos dife
rentes entre hombres y mujeres, .a 
quienes la sociedad les asigna espacios 
y roles diferentes. Esta diferenciación 
no es equitativa para ninguno delosdos 
géneros por loque se hace necesario re
visar, replantear' ycambiar las relaciones 
sociales con el fin de lograr una socie
dad justa e igualitaria a partir de nues
tras actitudes cotidianas, con la base de 
una cultura democrática donde los me
dios masivos de comunicación, como los 
medios alternativos sean co-protagonis
tas deestos procesos. 

Lo fundamental es llevar adelante 
una reflexión personal e identificar al in
terior denuestra familia, en el trabajo, en 
la sociedad, las diferencias entre hom
bres y mujeres y lasformas discriminato
rias que se reproducen para desde allí 
realizar loscambios y difundirlos. 

comprender los roles de mujeres y hom

bres enun contexto determinado. En és

te seconsidera:
 
1) Ladivisión del trabajo enlasactivida


desproductivas y reproductivas. 
2) El acceso a losrecursos y beneficios 

derivados de dichas actividades así 
como su control. 

3) Los factores sociales, económicos, 
institucionales y ambientales que 
condicionan las división sexual del 
trabajo y elacceso a losrecursos. 
El género como categoría de las 

ciencias sociales es una herramienta 
analítica con base en estudios sociológi
cos y antropológicos, es una dimensión 
delavida social. 

Las brechas de género son las dife
rencias que tienen lossexos entérminos 
de oportunidades, acceso y uso de re
cursos que permitan garantizar su bie
nestar y desarrollo humano. Están 
constituidas sobre lasdiferencias biológi
cas y son el producto histórico de actitu
des y prácticas discriminatorias, tanto 
individuales como sociales e institucio
nales, que son un obstáculo para el dis
frute y ejercicio equitativo de los 
derechos ciudadanos por parte de hom
bres y mujeres. 

sexo y género 
El sexo de una persona es el conjun

to de características que se reconocen a 
partir de datos corporales genitales. Es 
una construcción natural, biológica e in
mutable. 

El género es el conjunto de caracte
rístricas sociales, culturales, políticas, si
cológicas, jurídicas, económicas, 
asignadas al sexo diferencialmente. El 
género es una construcción socio-cultu
ral, es histórico y por lo tanto modificable 
por la acción del hombre, la sociedad y 
sus instituciones. 

A partir de esta comprensión se pue
de diferenciar los asuntos de la mujer y 
losasuntos degénero. Los asuntos dela 
mujer están relacionados con la satisfac
ción de necesidades básicas de la mujer 
como lasfunciones reproductivas: emba
razo, parto, puerperio, lactancia. Los 
asuntos de género tienEjn que ver con la 
división sexual del trabajo, en donde en
traría la crianza de los hijos (tanto el 
hombre como la mujer pueden asumirla), 
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el acceso a los niveles de decisión y al	 general, daratención informativa periódi de computadoras, redes electrónicas, fo 67 Con María EstherGilio, 79 Hacia la TV de alta definición, CONCURSO DE 
uso y distribución de los recursos y los	 ca y constante altema dela mujer desde ros de discusión, bases de datos, fuen preguntando a la preguntona, Antonio Montalvo 
beneficios.	 una perspectiva degénero esun impera tes de referencia, reuniones de PERIODISMO Aníbal Paiva 

tivo. coordlnaclón-. La integración de las 82 ¿Aldea global o aldea local? 
Comunicación y género	 INvEsTIGATIVOLa comunicación tiene un papel fun nuevas tecnologías a ciudadanos yorga Carlos Eduardo Colina 

Lo femenino seconsidera del ámbi damental encontribuir a que lasbrechas nizaciones de base, está revolucionando CHASQUI 
to privado y los masculino del ámbito pú de género se eliminen, no solo porque al mundo de la comunicación. Ahora, la 
blico. Rosa María A1faro planteaba que es formadora de la opinión pública sino difusión de las ideas y los acontecimien 85 AVISOS~*~"""",,~< 1concurso Cbasqui 
la comunicación debe relacionar los te porque esuna guía decomportamientos, tos toman unos cuantos segundos en lle ;' xc

mas públicos con los privados. Este es de creencias, de actitudes entorno a los gar a cualquier parte del planeta. Por I ~t'l tuvo importante 91 AcnvmADES DE CmsPAL 
el corazón de la propuesta ética. De géneros. De áhí la importancia de desa otro lado, la presencia de movimientos ~i~~ W: repercusión en América 93 UNICEFmostrar la desigualdad entre hombres y	 rrollar la capacitación en género en los sociales con formas organizativas hori Latina con la participación mujeres a través de diferentes temas y	 periodistas, comunicadores sociales y en zontales y participativas tienen sustento 99 RESE~AS recursos, promover que el tema de gé general personas que trabajan en los en el intercambio de información. En de profesionales de todo el 
nero se inserte en la agenda pública, en medios para que los asuntos de la mujer cuanto a la problemática de la mujer continente. En esta edición 

se enfrenten sin estereotipos y de una	 existen 20 redes de comunicación en sepresentan losprimeros manera globalizante y no unilateral. Yo América Latina, quehan impulsado el fo

loxóchitl Casas Chousal planteaba "se ro permanente de comunicación de gé premios.
 
nos venera como madres de la otra mi nero para dar pautas de acción a
 
tadde la población, pero se subregistran periodistas, comunicadores, investigado
 40 El maltrato infantil: un 
nuestras muertes por parto, por aborto	 res y sociedad en general para que co monstruode mil cabezas,
 
clandestino, por desnutrición, por pobre nozca cómo abordar esta problemática.
 Miriam Bautista Gonzá/ez 
za... se nos reconoce como una fuerza Esta red tiene como objetivo primordial
 
viva en las bases de los partidos políti la Conferencia de Beijing y se espera
 46 Desarrollo y medio ambiente:	 NUEVAS 
cos y movimientos urbano populares,	 que sigan permanentemente. La opción municipal, 
pero se devalúa nuestra opinión cuando Se discutieron además, algunos pro Gustavo Isch Garcés 

TECNOLOGIAS 
ejercemos cargos de elección popular o blemas y estrategias para incorporar la 
lideramos empresas o movimientos". perspectiva de género en el trabajo coti 51 Crisis hospitalaria en 71 Red de noticiasvía satélite, 

Por otro lado, es fundamental el tra diano en los medios de comunicación: Costa Rica, Diógenes y el reto de América 
bajo que realizan sectores organizados • Existe una falta de conocimiento del	 Milena Fernández Morales Latina,
de mujeres, centros y redes de comuni problema de género a nivel del per	 Thomas Nell
cación e información de la mujer como sonal que trabaja en los medios, por
FEMPRESS, ISIS o CIMAC en México: lo mismo no existe un consenso
"Nuestra preocupación por infiltrar nues	 ENTREVISTAS 75 Transmisiones vía satélite, 

acerca de cómo abordar y proyectar
tro acontecer en las planas de diarios'y	 Charles Morrow el tema, ni se conoce las posibilida
revistas, en los guiones de noticieros ra des de dar una lectura de género a	 I~tjos~~en~wlliadillen
diofónicos y en las imágenes televisivas,	 77 Desde Moscúvía electrónica, 

los hechos noticiosos. Por tanto se	 ~':::i :':':'.':' t d . ., J,
¡~::~:j~~:: 1@ es a e tcton, Juannos ha puesto a reflexionar sobre la im	 ..:::::.:.; ::~~~ Peter Watermanplanteó la necesidad de ampliar los

portancia de estar más cerca dequienes	 @~: #' Padrón Paoloprogramas de capacitación en géne	 , 
demandan esta información, para acla ro a profesores de comunicación so	 Gasparini y María Ester 
rar, para documentar, para interesar... cial, periodistas, comunicadores Cilio, son comunicadores	 ....,%k'\1iliM1mMtNmK¡lt.l&mMlmHmWJ~j~~~j~~mdM~lttt:fjri@n~~~mgll~.%%wmW§j¡¡~Mfj~@Nuestras herramientas son un Centro de sociales, personal que trabaja en los 
Documentación con más de 15mil docu	 que se han destacadomedios, incluyendo a los propietarios
mentos elaborados por académicas, po y directores de losmismos.	 ampliamente en América líticas, feministas, más de 75 colec

- Sepresenta unadificultad de accesociones de revistas especializadas y cer	 Latina. Ellos brindan sus NUESTRA PORTADAa las fuentes, a la información sobreca de300 títulos de libros, sobre la con	 experiencias en diálogos de género. Es necesario promover unadición femenina, lo que permite Sin título. Acrílico sobre papel de Yenny
relación sistemática y permanente	 alto nivel. desarrollar, en el terreno periodístico o ]aramillo, 1.77 x 1.30.Jl entre Redes de Comunicación dede la investigación, cualquier trabajo", La autora es ecuatoriana y su obra ha;!3

o	 señaló Yoloxóchitl Casas Chousal. Este Género y periodistas. 61 Juan Padrón y los dibujos 
sido expuesta en diversas exposíciones ~ trabajo hay que fortalecerlo y ampliar los Semanifestó la necesidad deque los	 animados: Un humor más que 

~ nacionales e internacionales. públicos a loscuales sedirige. periodistas adopten el mensaje de	 blanco... transparente 
~ Taller: Záparos 145 y Av. Florida. 

TelE. 435 - 515. Quito - Ecuador 
No se puede desconocer la presen	 especialistas en género, y lo presen Paquita Armas Fonseca 

ciade losmedios decomunicación como ten de una forma profunda, clara, 
propulsores de conocimiento e informa sencilla y atractiva. El lenguaje, los 65 Paolo Gasparini y la 

Fotograña: Kira Tolkmintción pero más que nada se siente un conceptos y la terminología degéne fotografía: "Para verte mejor
 
despunte de éstos con el acceso a nue ro debe ser simplificada para un co América",
 

Valeria Rodríguez vas tecnologías de comunicación -redes mún entendimiento. O 

Vendedoras de hierbas medicinales, 
Copacabana, La Paz, Bolivia 
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COMUNlCACION 

INTERPERSONAL 

a comunicación 
interpersonal, muchas 
'veces es dejada de lado 

por los comunicólogos, sin 
embargo tiene suma 
gravitación en las 
relaciones cotidianas entre 
las personas y en los 
procesos comunicacionales. 

4 Las palabras de la realidad, 
Mario Benedetti 

7 El lenguaje de los gestos, 
Martha Cecilia Ruiz 

10 La incomunicación política, 
Fernando Paulsen S. 

12 Ceremonial y protocolo: Un 
espacio para la participación, 
MiguelAngel Tréspidi 

16 Agencias de matrimonio: 
intermediarias en la 
comunicación, 
Mónica Rector 

18 Lossupersecretos de 
nintendo: Losjóvenes se 
incomunican, 
Margarita Ferro 

PERIODISMO 

!NvESTIGATIVO 

%i1F \¡!~pesar de los riesgosque 
1'-]:::::::..\~ implica elperiodismo 
~::- '\t investigativo, muchos 
profesionales de América 
Latina no dudan en 
practicarlo, escudriñando 
muchas veces en temas que 
de no serpor ellos 
permanecerían ocultos. 

21 ¿Importa un iceberg afuera 
cuando el barco está en 
llamas?, 
Dan~/SamperPáano 

24 Denunciar, deshacer 
entuertos..., 
Fernando Checa 

30 Testigo y protagonista de la 
historia, 
Kintto Lucas 

32 La lucidez es la heridamás 
cercana al sol, 
Juan ManuelRoca 

33 Ubicarse "aquíy ahora", 
Lautaro Ojeda 

ARTISTAS, LOCOS Y 
CRIMINALES 

OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
 

CHASQUI 48, abril 1994 99 



i;i'RkSEÑAs 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA PARA LA 
EDUCACION POPULAR 

FRANCISCO GurlERREZ PEREZ 

DANIEL PRIETo CAsTIlLO 

División de Radio Nederland 
Internacional, Colección RNTC 
No. 4, San José, Costa Rica, 1994 
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Este es el tercer libro que escriben 
juntos Francisco Gutiérrez y Daniel 
Prieto, alrededor de la pedagogía 
para la educación. Esta vez su 
propuesta pedagógica responde a un 
nuevo modelo y práctica de 
educación popular que rompe varios 
de los esquemas mantenidos en 
décadas anteriores por la escuela 
tradicional. Esta obra es un recurso 
teórico-metodológico destinado a 
apoyar la práctica cotidiana del 
educador popular. 
A lo largo del libro los autores 
entienden a la pedagogía como 
promoción del aprendizaje, adaptan 
los procesos teóricos y prácticos de la 
educación popular a una coyuntura 
más actual, desarrollan su propuesta 
educacional dentro del contexto en el 
que se desenvuelve el sujeto que 
aprende, involucrando a éste en el 
proceso mismo del aprendizaje. 
La altemativa educacional que 
presenta este recurso de mediación 
pedagógicapara la educación 
popular es flexible, tanto en sus 
propuestas conceptuales como 
metodológicas, ya que buscan 
generar un proceso educativo con 
animación para la acción: que sea 
participativo, que parta de la realidad 
y se fundamente en la práctica social 
de las comunidades. O 
MAGDALENA ZAMBRANO 

Como maestro inolvidable (¿cuántos 
radialistas de América Latina y Europa 
no hemos tenido la suerte de 
aprender de él y con él, en 
incontables talleres de CIESPAL y la 
Nederland?), 2 libros nos ha dado 
para degustar su conocimiento del 
"arte visual" que es la radio: "La 
estrategia de los pequeños formatos" 
y "La radio, la mayor pantalla del 
mundo", ya agotados justamente por 
su sazón y substancia. 
"En vez de reeditarlos - dice Walter 
preferí fundirlos, ampliándolos con 
muchas otras cosas mías y de gente 
más joven y, por eso, mejor que yo" 
(la humildad es uno de los rasgos de 
la sabiduría). El resultado es esta 
"Cocina electrónica" en la que 
paladeamos con fruición muchos 
"consejos más o menos útiles para los 
gourmets radiofónicos". Más allá de la 
receta facilona, estos consejos son 
pautas y reflexiones sobre los 
utensilios, aperitivos, ingredientes 
(sobre todo los condimentos) y 
menúes que todo trabajador (maitre o 
posillero) de un restaurante hertziano 
debe tener presente para un buen 
servicio radiofónico. 
La reflexión y prácticas que susciten 
estos consejos lograrán optimizar este 
medio visual que, según nuestro chef
gourmet, se produce en función de, y 
se percibe con, la retina y las papilas 
gustativas del alma.O 
FERNANDO CHECA 

partió de una selección de 
aproximadamente 70 conceptos 
fundamentales, para lo cual obtuvo el 
apoyo de diversas personalidades 
pol1ticas, académicas y gremiales que 
desarrollaron los temas previamente 
identificados. Es así que se pueden 
encontrar políticos de distintas 
tendencias, lo que le da un amplio 
espectro al análisis de los distintos 
términos elegidos. Es un libro que 
puede aportar mucho a los 
investigadores en el campo de las 
ciencias sociales y la comunicación 
ya que la utilización de los términos 
políticos cotidianos descubren ciertos 
secretos de la comunicación 
interpersonal en la política. O 

l.~\\~'~~. NOTA DEL EDITOR a~'.~tllR..~i
 

Una gran responsabilidad
 

Jorge Mantilla J.
 
Editor (e)
 

LA COCINA ELECTRONICA 

WALTER OURO ALVES 

Manuales Didácticos CIESPAL, 
No. 20. Editorial Quipus, Quito, 
Ecuador, 1994. 

Durante más de 40 años, el maestro 
Alves ha estado deleitándonos y 
deleitándose con su arte electrónico 
culinario. Músico, actor, guionista, 
periodista y saltimbanqui, ha 
escanciado la vida y la profesión en 
bares y restaurantes cercanos a 
radios y estaciones de T.v. en Brasil, 
la BBC, Deutsehe Welle, Radio 
Nederland y CIESPAL. Su 
muítífacétíca experiencia radial le ha 
permitido construir piezas 
antológicas y una estética gustativa, 
evidenciadas en su condición de chef 
(hacedor de magníficos potajes) y de 
gourmet (incisivo degustador de los' 
de otros) de lo que él llama su 
"cocina electrónica". 

LEXICO POLITICO 
ECUATORIANO 

llDIS 

Quito, 1994 

El Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (ILDIS), 
acaba de editar Léxicopolftico 
ecuatoriano, un libro que busca 
pluralidad ideológica y profundidad 
académica en el tratamiento de 
algunos términos políticos claves 
utilizados en el Ecuador, con el fin 
de evitar la arbitrariedad ideológica 
al utilizarlos públicamente. 
Para lograr este objetivo, el ILDIS 
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,.""]os medios de comunicación tienen un poder 
~ ;~ significativo: ¿cuán grande es ese poder?, se pre

gunta uno de los articulistas de esta edición y contesta: 
"cualquiera que fuese la respuesta no es posible dejar 
de pensar en el papel orientador que-le corresponde". 

Esta pregunta no es nueva. Se la ha hecho perma
nentemente, a veces con exageraciones cuando se dice 
que la prensa es el cuarto poder del estado; y otras, 
con censurable pesimismo, al no darle la debida impor
tancia. En cualquier forma, la verdad es que en las ma
nos de los comunicadores sociales está un arma 
poderosa y es obligación utilizarla adecuadamente, po
niéndola al servicio de los intereses de la comunidad. 

La preocupación se pone de actualidad, ahora que 
se está dando mayor énfasis al periodismo de investiga
ción. ¿Cuál es este tipo de periodismo? Como hemos di
cho en ocasiones anteriores, se lo puede conceptualizar 
en diferentes formas, pero todas concluyen en recono
cer que es la búsqueda de la verdad que es ocultada 
por personas que no quieren que se la conozca; es la 
práctica de abrir puertas y bocas cerradas; es la revela
ción de un caso que se quiere mantener en secreto. 

La característica que se le da a este tipo de investi
gación merece algunas reflexiones, porque un mal uso 
puede ocasionar daño a instituciones o personas y el 
desprestigio del comunicador y del medio en que se 
publica. . 

• raíz del éxito que tuvieron los periodista del 
..Washington Post, Carl Bersntein y Robert 

Woodward, muchos comunicadores andan en busca de 
notoriedad y de éxitos económicos. Esta actitud en na
da sería censurable, si es que se la ejecuta con la sana 
intención de buscar la verdad, para darla a conocer pú
blicamente. Pero, desgraciadamente, se están registran
do casos en los que se exagera la nota y se ha llegado 
a atentar contra la privacidad de la gente, sin darle 
oportunidad a que haga conocer su punto de vista. 

A esto se refieren quienes consideran que los perio
distas tienen en sus manos una poderosa arma que de-

be ser manejada con cautela, aclarando que esta caute
la no debe entenderse como temor de afrontar la reali
dad. 

La práctica de este tipo de periodismo es muy ries
gasa. Se han registrado en varios países de Latínoamé
rica, asesinatos de periodistas, fuga de profesionales 
que han recibido amenazas y necesidad de guardaes
paldas. "La autocensura es un fantasma que recorre las 
salas de redacción". Pero, esta advertencia que hace 
uno de nuestros autores, no debe ser un limitante para 
la práctica de este tipo de periodismo: frente a los peli
gros está la responsabilidad del periodista y el compro
miso con sus lectores, radioescuchas o televidentes. 

.or el auge que está teniendo la investigación 

..periodística, la revista Cbasqui con el valioso 
aporte de la Fundación Friedrich Ebert, de Alemania, 
convocó al Primer Concurso Latinoamericano de Perio
dismo Investigativo, señalando tres temas concretos: 
"Situación de la niñez, la mujer y la familia; y los pro
gramas para mejorar esa situación", "La corrupción pú
blica. La situación actual y los proyectos de reforma de 
los sistemas judiciales y penales" y "La crisis de la eco
logía social urbana y las administraciones municipales. 
Los problemas y experiencias correctivas en curso". 

La respuesta fue satisfactoria, pues concurrieron 
profesionales de casi todos los países de América Lati
na con investigaciones de excelente calidad. En esta 
edición estamos publicando los que lograron el primer 
premio en cada uno de los temas. En ediciones poste
riores trataremos de incluir aquellos que lograron otros 
premios. 

Además, en esta edición hemos dedicado un nuevo 
módulo al periodismo investigativo y lo seguiremos ha
ciendo en ediciones posteriores a fin de contribuir a 
que esta importante actividad de la comunicación so
cial sea ejecutada en la mejor forma. 

Completan esta edición de Chasqui dos módulos de 
igual importancia: el uno sobre comunicación interper
sonal y, el otro, sobre nuevas tecnologías. 






