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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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Impacto social de las nuevas tecnologías 

¿ALDEA GLOBAL 
o 

ALDEA LOCAL? 
En cuanto al fenómeno de la difusión de las 
llamadas tecnologías de la información y su 
impacto social, cultural y económico se han 

manejado distintas teorías, entre las que cabe 
citar: La sociedad de la Información, 

Dominación y dependencia, Teoría critica y 
Autodinámica tecnológica relativa. En este 
artículo Carlos Eduardo Colina explicita los 

principios más relevantes de cada una. 

Molino papelero del siglo XVI 

ntre los antecedentes más 
notorios de la teoría de La 
sociedad de la información 
encontramos a los plan
teamientos de Daniele 
Bell, quien sei"'ala el adve

nimiento de la "sociedad post-industrial". 
Para este sociólogo estadounidense, en 
la historia humana los medios de comu
nicación -elementos claves de diálogo 
social- han sufrido cuatro revoluciones 
diferentes: el lenguaje (comunidad de 
las tribus de cazadores), la escritura 
(sociedad agrícola y primeros centros 
urbanos), la imprenta (sociedad indus
trial) y finalmente las telecomunicacio
nes (sociedad informatizada). 

La revolución de los medios de co
municación acelera el desarrollo de la 

CARLOS EDUARDO COLINA, venezolano. Investigador 
del Instituto de Investigaciones de la Comunica
ción, de la Universidad Central de Venezuela. 
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sociedad post-industrial, la cual posee 
dos rasgos diferenciadores: 

1 . El tránsito de una economía de 
mercancías a una economía de servi
cios. 

2. La innovación y el cambio comien
zan a depender de la codificación del 
saber teórico. 

Pero quizá una influencia más deter
minante que la de Bell es la que ejercerá 
Marshall Me Luhan. Su determinismo 
tecnológico, conceptos fundamentales 
como el de interdependencia global 
electrónica y algunos de sus corolarios 
argumentales tales como su falaz vatici
nio del declive de los nacionalismos, es
tarán presentes en los planteos de los 
autores que conforman la teoría de la 
sociedad de la información. 

Los "teóricos" Yoneiji Masuda, Ja
mes Martin y John Naisbitt senalan el 
paso de una sociedad industrial a la 

nueva sociedad de la información. En 
sus análisis ignoran, total o parcialmen
te, el contexto europeo y emplean un en
foque "futurológico" que escamotea la 
actividad diagnóstica del impacto de las 
nuevas tecnologías de la comunicación 
en el aquí y ahora. 

El diagnóstico de los principales pro
blemas a nivel mundial es convergente 
en varios puntos: polución, explosión de
mográfica, agotamiento de los recursos 
naturales no renovables, crisis energéti
ca, inflación y diferencias norte-sur, entre 
otros. 

Las tecnologías de la información 
son consideradas tecnologías ecológi
cas: consumen poca energía y con la 
descentralización del trabajo que posibili
tan reducen las cuotas de contaminación 
ambiental. 

En general, las tecnologías son neu
trales y las nuevas en particular, elimina-



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 
en conglomerados 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
rá de cara al futuro. Dentro de una socie
dad de cambio acelerado y permanente, 
se postula la necesidad de una educa
ción continua que permita la adaptación 
al cambio. Según esta teoría, la "nueva 
sociedad" contará con diversidad de me
dios y por ende, con libertad informativa. 
En este sentido no hace referencia a los 
procesos de oligopolización de los me
dios que se 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
gías de la información, esta teoría se ca
racteriza por el intento de compaginar 
simultáneamente una orientación científi
ca y una perspectiva política. Describe 
el dominio en el ámbito comunicativo y 
sertala cómo la dependencia de las peri
ferias frente a las metrópolis se ha inten
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 -latinoamericano
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 
que sufren los países subdesarrollados a 
manos de las trasnacionales 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 un papel crucial. 

Generalmente en esta teoría se so
brestima el factor económico. No obstan
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, las compañías elec
trónicas son las protagonistas y en los 
países industrializados se hallan vincula
das a sus economías de guerra. 

Teoría critica 
Para Enrie Saperas, en Europa y en 

USA, la '1eoría crítica" de la Escuela de 
Frankfort ha sido junto a la Communíca
tíon 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 

de las interpretaciones que distintos au
tores hacen de la incidencia de las nue
vas tecnologías en la sociedad. 

Los francfortianos critican la hege
monía de la razón instrumental, para 
ellos la razón técnica ha triunfado en oc
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 de una 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, en cambio, 
la primera había sido reemplazada por la 
autocomprensión tecnocrática de la so-

Telescopio en 
Washington, 1879 
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ciedad. Con la universalización de la 
desregulacíón, la privatización, y el auge 
de la economía de mercado, hoy en día 
este planteamiento central ya no está vi
gente. 

Las dos generaciones de la escuela 
de Frankfort abordaron el problema tec
nológico: la primera de ellas (Max Hork
heímer, T. Adorno y Herbert Marcuse) 
desde una crítica de la cultura de ma
sas, y la segunda (J. Habermas), ubi
cando a la comunicación como elemento 
central de la racionalidad crítica. 

Para Habermas la ciencia y la técni
ca, traducidas formalmente a la concien
cia positivista imperante y articuladas 
como conciencia tecnocrática, comenza
ron a asumir el papel de una ideología 
que relevó a las ideologías burguesas 
destruidas. Además de la cientifización 
de la técnica, en el capitalismo tardío 
encontraríamos la cientifización de la 
política. Desde la segunda guerra mun
dial la burocracia política y militar viene 
siguiendo notablemente las recomenda
ciones científicas. 

Habermas retomará la tesis marcu
siana sobre la doble función del progre
so técnico y científico. La técnica y la 

ciencia actúan como fuerzas producti
vas, pero ya no tienen un poder subver
sivo, se constituyen en las bases de 
legitimación, la cual apela ahora a la cre
ciente productividad y dominación de la 
naturaleza. 

Sí bien es cierto que Habermas revi
sa postulados básicos del marxismo que 
otrora tenían para algunos autores el ca
rácter de leyes, también es verdad que 
rechaza la idea de una legalidad propia y 
autónoma del progreso técnico y denun
cia la misma como una forma de encu
brir los intereses sociales, que seguiríán 
determinando ampliamente la dirección 
del progreso técnico. Pero Habermas ig
noraba un planteamiento más elaborado 
al respecto, como el de Landong Winner. 

Autodinámica tecnológica relativa 
Esta teoría critica la concepción utili

tarista e instrumental de la tecnología y 
plantea que la tecnología no es tan 
adaptable y flexible como a veces se su
pone. El precursor del planteamiento fue 
el filósofo francés Jacques Ellul, cuya 
obra "El siglo XX y la técnica" fue publi
cada por primera vez en 1954 y traduci
da diez anos después al inglés. En ese 

sentido puede citarse tam
bién a Wizenbaum. Pero 
no será sino con Miller y 
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Winner que comenzará la 
teoría científico-social so
bre la autodinámica tecno
lógica relativa. 
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Rheinische Gasmotoren-Fabrik 

MANNHEIM. 
Neue Fahrik: Waldhofetr&Bee. 

Uno de los primeros anuncios de automóviles, del 
triciclo Benz de 1888 
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José Luis Luján ubica 
dentro de esta tradición a 
Marshall Me Luhan y Jhon 
Kennet Galbrait, quienes 
serían los máximos difuso
res de la idea de la autono
mía de la tecnología en el 
ámbito anglosajón desde la 
década del sesenta. 

Landong Winner es qui
zá el único autor de los ci
tados que ha desarrollado 
con profundidad y sistema
ticidad el planteamiento 
teórico en cuestión y quien 
le ha dado el rango de teo
ría. 

Para Winner, no se tra
ta de reemplazar sino de 
complementar a las teorías 
de la determinación social 
de la tecnología. La hipóte-

sis básica es que más allá de un cierto 
nivel de desarrollo tecnológico, el control 
de los fines libremente articulados y fir
memente elegidos es una tarea irrealiza
ble. La tendencia empírica es el exceso, 
el crecimiento tecnológico incontrolado. 

La relación con los medios tecnológi
cos no puede reducirse a una cuestión 
de "uso", cuando utilizamos· los diferen
tes artilugios técnicos ya hubo fases pre
vias como el diseno en donde se han 
establecido condicionantes importantes. 

El dinamismo tecnológico alude a un 
movimiento histórico hacia adelante sin 
dirección humana consciente, determina
do por un proceso real de cambio tecno
lógico incontrolado y por una predis
posición humana a respetar ese curso. 
En este proceso se produce la denomi
nada adaptación inversa, es decir la 
adaptación de los fines humanos a los 
medios disponibles, al ritmo, la disciplina 
y el orden que imponen. Los imperativos 
tecnológicos acabarían así con la racio
nalidad definida por Max Weber. La reco
nexión compleja y la necesaria coor
dinación de los componentes de los 
grandes sistemas técnicos en un todo ra
cional y funcional genera un peligro: si 
deja funcionar un vínculo importante, el 
sistema se para o se desordena. Este fe
nómeno es denominado "apraxia". 

La neutralidad tecnológica es un mi
to; el orden técnico es un modo de vida y 
más allá de esto, la tecnología es esen
cialmente política, es una forma omnia
barcante de organizar el mundo. Los 
fenómenos tecnocráticos son la manifes
tación de un realismo político que puede 
estar en manos de cualquiera. 

Ante la tendencia empírica de exceso 
el autor propone la imposición de límites 
morales razonables; la evaluación y con
trol democráticos del cambio tecnológico 
con la aplicación de normas sociales y 
políticas. 

Epílogo 
Fueron cuatro acercamientos al fenó

meno de la difusión social de las nuevas 
tecnologías de la comunicación; cuatro 
abordajes presentados a manera de tipo 
ideales, seguramente entremezclados en 
los enfoques concretos de muchos auto
res. Cabría indagar que nos dicen al res
pecto los autores post-modernos, si es 
que podemos englobar sus planteamien
tos en un paradigma unitario. O 
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Cal y Canto 
Revista editada por ECO (Educación y Comunicaciones). 
Es un espacio de elaboración, discusión y presentación de 

experiencias sobre los movimientos sociales populares. 

Suscripción por 4 números 
Chile $ 2.000 

América Latina US$ 15.00 
Europa US$ 20.00 

Enviar cheques a nombre de Gonzalo de la Maza 
Carrera 246, Casilla 525-V-Correo 21, 

S antiago - Chile 
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HOMINES 
Revista Latinoamericana 

de Ciencias Sociales 

SUSCRIPCION ANUAL 
(Dos números) 

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 
lnteramericana, 

Apartado 1293, Hato Rey 00919, 
Puerto Rico 

i Una nueva publicación de la Unión 
Latina con valiosfsima información! 

Directorio actualizado que reseña 
308 revistas de 22 pafses latinos, 

proporcionando los datos principales 
de cada revista y una cuidadosa 

descripción de ella 
(tiraje, precio, periodicidad, 

descripción ffsica, autoridades 
principales, contenidos, etc.) 

Dirigirse a Unión Latina: Miguel 
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Tel y Fax: (5114) 400807 
A. Postal: 18-1494, Lima 18., Perú 
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corriente en dólares a nombre de 

Unión Latina (Banco de Crédito del 
Perú Mº 500-636-138). Adjuntar 

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

P ublicación Cuatrimestral del Centro Andino de 

Acción Popular 

Suscripción anua l 
EXT ERIOR U S$ 18 

ECU ADOR S/. 9.000 
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, 

Apartado Aéreo 17-15-00173-8 
Quito, Ecuador 

. . , comunicacion 
Estudios venezolanos de comunicación 

DIRECTOR: Carlos Correa 

SUSCRIPCIONES Y CORRESPONDENCIA: 
Centro Gumi la, Edificio Centro Va lores, Loca l 2, 

esquina de la luneta. A ltagracia. 
Apartado 4838. Te l 564.98.03 

Fax (02) 561.82.05 
Caracas 1010- A- Venezue la 

casa de las américas 
Revista trimestral de letras e ideas 

El Ojo con 
Dientes 

Revista bimensual de cultura y afines 

Director: Mario Rivas 

Redacción: 
Avenida Colón 296, Piso 2, Of 23, 

Dirección Postal: C.C. 771 Correo Central 
Córdoba - Argentina 
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AVISOS 

'{!:�T.tiDIES IN LA TIN AMERICAN 
·'':!POPULAR CULTURE 

Subscriptions 
Individual US$ 15; Librariés and other institutions 

US$ 45; patrons 60 US$. Make checks payable to:Studies 
in Latin American Popular Culture and send to: 

. Charles M. Tatum: Editor 
Departament of Spanish and portuguesa Universityof 

Arizona at Tucson 
Arizona 85 721 

USA 

EUROPEAN REVIEW 
of Latín American and Caribbean S tudies 

SUSCRIPCION ANUAL (2 números) 

Europa 
Resto 

1 nstituciones Individuos 
NL G 90,oo Florines Holandeses NL G 40,oo 

del mundo U S$ 55.oo U S$ 30.oo 

Dentro de Europa efectuar el pago en florines 
holandeses por medio de Eurocheque o directamente al 

número de giro postal 496381 O a nombre de CEDLA 
(Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns 

Amerika}: 
Keizersgracht 395-397 

1016 EK Amsterdam - Pafses Bajos 

Aibeliohes Indígenas y 
.,,N�gras.en América Latina 

(entre viento y fuego) 
Un libro de: Kintto Lucas 

Segunda Ediciót 
�?Rebeliones, 27 rebeldes, 27 rincones del 

continente, 27 historias llenas de 
poesfa y magia 

Por información a: Editorial Abya Yala 
.12 de Octubre 1430. Casilla 17-12-719, Tel: 562-633 

Quito-Ecuador 

88 CHASQUI 48, abrill994 

��.:.- :··�·� 
•.,.· 

l'!rJ'oOIJIUI.OO'�� 
),)II��IWI<;<I.I<IIC�).'<II(<V«'lt!ll.>l.� 

CULTURELINK 

10 

IRMO 

Publicación de l Instituto Para 
e l  Desarrol lo y las 

Re laciones Internaciona les. 
Institución de Investigación 

en Ciencias Sociales sin 
fines de lucro afi liada a la 
Universidad de Zagreb en 
Croacia. Trabaja con 120 

redes y 3.125 instituciones 
de 81 países. Cuenta con 
una Base de Datos sobre 
temas de la Cu ltura y las 

Ciencias Sociales. La revista 
Cuture link informa sobre 
actividades, proyectos, 

conferencias y 
documentación 

Dirección: PO. Box 303. 
41000 Zagreb, Croa tia, 

Te léfono (041) 454-522 y 
444-417,Fax:444-059 

Espacios 
Aportes para el pensamiento crítico contemporáneo 

Presidente: Jaime Breilh 

Editor: Arturo Campaña 

Teléfono 509033, C.Postal17-1 0-7169 
Quito - Ecuador 

ENCUENTRO 
Revista Bimensual de Comunicación Popular 

SUSCRIPCION 
COLOMBIA $ 2.000; A. LATINA US$ 7; 

EUROPA US$ 1 O 
Dirigir cheque a nombre de CEPALC: 

Apartado Aérero 28462 - Teléfono 245 - 3284 
Bogotá - Colombia 

!!c!!d�ayo!!!!!!gO 
Suscripción 

semestral (12 números) US$ 30.00 
anual (24 números) US$ 60.00 

Dirección: Tristán Narvaja 1578 BIS, Tel: 499956 
Montevideo - Uruguay 
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DE 
En su número 3 trae: 

• El nacimiento de la biopolftica, 
por Michel Foucault. 

• La Revolución Francesa, 
por Gabriel a Wolochwiansky. 

• La poesfa de una canción de rock, 
por Osvaldo Aguirre . 

• Oliverio Girondo hoy, 
por Roberto Retamoso. 

Correo y suscripciones: 
Salta 2046, 2000, Rosario, Argentina 

Fax: 041 240445-46 

Dirección··.·Gen •. ral·: 
Beatriz Jiménez. 

Correspondencia a Revista Juntos: 
Apartado Postal4240 

Caracas 1010-A, Venezuela 
... Teléfonos 81.38.85 Fax� 862 .• 71.82 

DIRECTOR: 
Carlos Gabetta 

Suscripciones y Correspondencia: 
Avenida del Hospital Militar 125, Piso 4 

Barcelona 08023 - España 
Teléfono 418 89 63- Fax 418 90 83 

TIERRA AMIGA 

Un enfoque político y social de los 
problemas ecológicos de nuestro tiempo 

Correspondencia a: Avenida Millán 4115, 
12900, Montevideo, Uruguay. 

Teléfono: 35 56 09 

la otra 
bolsa de valores 

Dirección Editorial: 
Luis Lopezllera Mendez 

Informes a: Tláloc 40-3, Col. Anáhuac, CP 11370, 
México, DF, México 

Tels: 566-4265 y 535-0325, Fax 592-1989 
E-mail: Geonet 2:pDP-CRES 

INTERCOM 
Revista Brasileira de Comunica�ao 

Caixa Postal 20793 

CEP001498 

Fone 813 - 3222, Fax: 856 - 9699 

Sao Paulo - Brasil 
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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 

COMUNICACION INfERP~Q~~NAI) 

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 

CHASQUI 48, abril 1994 11 



¡¡~~ll~lm~~¡¡~~~¡¡~'lt.~'1~'I FERNANDO PAULSEN S. lliit111lt)1)1~i1¡~~1¡¡~}1E~~I,~~
 

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" 
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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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