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LIBROS
 

Públicos masivos e identidades 
socio-culturales 

Here's the news 

técnicas del periodismo mo desde dos perspectivas: 1) DePaulDe Maeseneer 
Maria Cristina Mataderno. terminación del contexto del 

El manual está dividido en 
(compilador) 

estudio; 2) Formulación de 
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones algunas consideraciones acer
177 págs. 

Informe Final. Córdoba, Ar· 
y ejemplos, a saber: Cómo es ca del papel de la cultura y 
cribir noticias para radio" 

gentina; 134 pp, 1988. 
los medios masivos en la rea

información básica, entrevis pertura democrática argen
tas para radio, edición de bo tina. 
letines radiales, presentación En el primer capítulo se 
de la noticias, uso de figuras definen los objetivos y pers
gramaticales, la traducción y pectivas teóricas del trabajo a 
los modernos equipos radio partir de una reflexión sobre 
fónicos. la cultura de masas y en rela

También se incluyen temas ción al papel de la cultura y 
específicos como la audien los medios en la actual co
cia-meta del radiodifusor, los yuntura de Argentina. En el 
estudios sobre audiencia en capítulo IJ se presenta la me

De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la todología de la investi!fación 
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las que permitió obtener una ba
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para se de datos inicial sobre la 
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor. La constitución de los públi preferencia y programación 
sión en países asiáticos del Además, se proporcionan cos masivos y su relación con de las radios populares; se 
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para los procesos de identidades incluye también un anál isis 
India, Pakistán y Singapur. el periodista radiofónico en sociales y culturales en Cór de contenido y entrevistas. 

La introducción señala que tre ellos el papel de la obser doba. Radios y Públicos Po Los capítulos 111 y IV contie
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas, pulares. nen los resultados parciales re
municación más importante investigación y producción ra cogidos en torno a los discur
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane Esta publicación contiene sos radiofónicos de. las emiso
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio, los resultados de una investi ras populares de la ciudad de 
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la ~ación desarrollada entre 1006 Córdoba y la recepción que 
países de América Latina, en importancia de la alternabi .y 1988 cuyo objetivo ge hacen de ellos los sectores 
donde la radio sirve a una lidad. neral fue el estudio del modo populares. Finalmente, el ca
audiencia fundamentalmente Una recomendación final: en que los medios masivos pítulo V precisa los avances 
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima constituyen sus públicos y la logrados en lo que respecta 
aplicable también para los ginación y creatividad para relación que ello guarda con al modo en que un medio 
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías la formación de las identida masivo como la radio se 
nos que trabajan en radio a su propia situación. La des socio-culturales de los constituye en parte de la cul
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea sectores populares de la Pro tura popular en los sectores 
jos prácticos para producir tivo" . vincia de Córdoba, Argentina. urbanos. 
noticias dentro de las nuevas Lucía Lemos E. La investigación se realizó • Mari a del Carmen Cevallos 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Establecer la agenda de comunicación hasta el año 2000 no es tarea fácil. Pero 
es más difícil ejecutarla. IValqa el intento! 

Gino Lofre do , Paul Little, Juan Díaz Bordenave, Marco Encalada, Jack Laufer, 
Attilio Hartmann, Simón Espinosa. 

RADIO POPULAR 46 
La radio puede ser llamada popular, participativa, libre, pirata, interactiva. Eso sí, 
este medio se identifica cada vez más con los sectores pobres-pobres. 

Rob~rt white, Tomás- Borge, Hernando Bernal, Pedro Sánchez, Eduardo Vizer, 
David Landesman. 
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Carta del editor 

L
a décad~ del 80 -la década perdida según muchos 
cientistas sociales- se caracterizó por la dispersión 
de los comunicadores tercermundistas, la falta de 

nuevas teorías e investigaciones y la ausencia casi total de 
financiamiento substancial para los proyectos progresistas, 
los que producen cambios estructurales, dan resultados y 
ayudan a los pobres-pobres. Claro, hay un retomo a la De
mocracia pero dentro del marco de una feroz Deuda Ex
terna. Y aparece el SIDA. 

La década del 90 debe ser diferente ¡No más retro-

DIRECTOR: Asdrúbat de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: WlIman sancnez, COMPOSICION: Martha Rodrí
guez. DISEIQO: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: Jaime Pozo. 
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: 
Jorge Mantilla Jarr ín, Peter Schenkel, Edgar Jaramillo, Fausto Jara
millo. Gloria Dávlla, Lucía Lemas, Jorge Merino. CONSEJO ASESOR 
INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan Calvl (Brasil); 

cesos! Los comunicadores tienen que ayudar atacando los 
temas centrales que destruyen nuestras culturas: Deuda ex
terna, ecología, narco-droga; apuntalando las frágiles de
mocracias, los derechos humanosr, utilizando mucho mejor 
la comunicación popular y alternativa y las nuevas tecnolo
gías. Hay que establecer una agenda de trabajo. Agruparse. 
¡La unión hace la fuerza! 

j Feliz década! 

Juan Braun 
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distas y la crisis
 

bién f 
distas latinoameri 

da. No todos, 
as de opinión. Y los desterra· 

y molestados pasarán del 
esperanzador puesto que señala una cons

ue hay convicción, compromiso y búsqueda de 
c~a, ya que no hay mayor excelencia que dar la vi
a causa. Y también porque llega a muchas personas 

pira a seguir luchando, quizás a veces les devuelve 
la esperanza; otras, molesta y es una espina que crea mala 
conciencia; otras, cuestiona v-problematiza o provoca una 
sonrisa. ¡Qué reconfortante es para el periodista de opi
nión que alguien le diga: ¡Me salvaste el día pues me alegras
te con tu artículo! 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Jack Laufer 

Comunicación contra-droga
 
¿Los jóvenes vencerán a la droga o la droga vencerá a los jovenes? Los medios de comunicación 
seráncentrales en este juego letal entre productores y consumidores en el que todos pierden. 

H
ay quienes sostienen que la 
droga ejerce una serie de im
pactos negativos en los in
dividuos, las economías y los 

sistemas éticos. Otros opinan que 
'Ia narco-economía es una respuesta 
lógica y positiva de países explotados 
y endeudados causada por los países 
industrializados. Por ejemplo, se dice 
que la estabilidad del dólar en el Ecua
dor se debe a la presencia de los narco
dólares y no al buen manejo económi
co del Gobierno. También algunos creen 
que la narco-economía es simplemente 
la consecuencia del consumo en los 
países industrializados; o que la produc
ción de drogas en Latinoamérica es la 
que aumenta o mantiene el consumo de 
los países del Norte. 

Jack Laufer, suizo. Tiene formación en 
psicología clínica y psico-analítica y es direc
tor del departamento de investigación-inter
vención de la Fundación Ecuatoriana Nues-' 
tros Jóvenes. 

A pesar de que se posee más infor
ción sobre drogas, paradógicamente se 
sabe mucho menos tanto del consumo 
como de la producción y la situación 
es mucho más grave que hace 10 años. 
F rente a las diversas manifestaciones 
de la droga, los gobiernos y las institu
ciones privadas han intentado buscar 
soluciones. Se ha hecho un poco de to
do desde que la juventud hippy de los 
sesenta empezó a consumir colectiva
mente las drogas. Este movimiento ha 
muerto pero los jóvenes siguen drogán
dose, aunque este consumo tiene 
características diferentes y se da más 
desde una problemática ligada a la de
presión y a la despersonalización. En 
este sentido se puede parafrasear lo que 
una joven puertorriqueña de un subur
bio de Nueva York le decía a un perio
dista: "Que se angustiaba de sólo exis
tir y no vivir". 

La reacción social sobre la droga se 
distribuye en dos sectores de opinión: 
Los que desean acciones masivas y rá

pidas que lleguen a franjas importantes 
de la población, con información so
bre la droga, sus efectos y consecuen
cias; que quieren desarrollar una estre
cha relación con la radio, la televisión 
y la prensa y asumen el mito de la in
formación masiva, uniformizada, capaz 
de producir milagros. El segundo sec
tor de opinión. en cambio. prefiere 
acciones más puntuales, sobre grupos 
específicos en riesgo. Cree que infor
mar es insuficiente y buscan desarro
llar un trabajo en profundidad, indivi
dualizado y compensatorio de las caren
cias afectivas y/o socio-económicas. 
Ambos enfoques apuntan a provocar 
un cambio en el individuo puesto que 
es él quien entra en contacto con la 
droga. 

LA COMUNICACION SOCIAL y 
LA PREVENCION 

Comunicación social no es sinóni
mo de "rnass media" y esta confusión 
ha limitado el tratamiento de los pro
blemas relacionados con la droga. Los 
medios masivos no son los únicos cana
les mediante los cuales circula una 
información destinada a un consumo 
relativamente masivo. Existe también la 
música, el cine, la publicidad, el teatro, 
la literatura, los afiches, los videos y 
toda una serie de mensajes "under
ground" (grafiti, revistas paralelas, etc.). 
Eric Clapton, un heredero del movi
miento hippy, creó una canción llama
da Cocain. La canción es buena, hay 
que reconocerlo. En los conciertos el 
público repite "cocain, cocain, cocain". 
Ahí uno se da cuenta del enorme po
der, de la impresionante carga que lie
ga a tener la palabra cocain. Existen 
otros ejemplos de música-droga: Sister 
morphin, Lucy in the sky with dia
monds, Yellow Subrnar ine, Brown su
gar, More, Caia, Heroin, Crak city, 
No women no crv, cantadas por Bob 
Marley, Rod Stewart, Jimi Hendrix 
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