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Fenómenos políticos como el as
censo y la caída de personajes me
diáticos (Collar de Mela, en Brasil, o 
Abdalá Bucaram, en Ecuador) recon
firman un hecho hoy incuestionable: 
los medios de comunicación se han 
convertido, de entidades interesadas 

que influyen en las agendas de opi
nión, en actores sociales decisivos en 
la arena política. 

A raíz de este nuevo papel de los 
medios -y dada la creciente politiza
cíón, concentración y globalización 
de ellos- se ha iniciado una discusión 
sobre la necesidad de regular su ac
tuación para impulsar una mayor de
mocratización de la comunicación. 

En el centro del debate están al
gunas inquietudes. Por ejemplo, có
mo lograr equilibrar el deber de 
informar. es decir la obligación del 
Estado y de las instituciones políticas 
de volver sus acciones más transpa
rentes y accesibles para la ciudada
nía; el deber y derecho de informar, 
lo que implica defender por parte de 
las empresas y profesionales de la co
municación el derecho fundamental 
de la libertad de expresión, conscien
tes de que ello exige una ética profe
sional y una actitud pluralista: y el 
derecho de la ciudadanía a acceder a 
información plural y útil para poder 
formarse su propia opinión y, por en
de, participar con criterio en el pro
ceso democrático. 

Frente a esta problemática, el Pro
yecto Latinoamericano de Medios de 

IlComunicación de la Fundación Frie
drich Ebert organizó el seminario in
ternacional "Mecanismos de regula
ción de los medios de comunica
ción", en agosto de 1997, en Quito. 
En él participaron expertos de Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú con el objetivo de discutir la 
función de los medios en sociedades 
democráticas, intercambiar y analizar 
las experiencias latinoamericanas con 
distintos mecanismos de regulación 
de los medios (sus objetivos, alcances 
y limitaciones en la práctica) y esta
blecer la necesidad y viabilidad de 
regulaciones, para elaborar propues
tas adecuadas. 

Dada la actualidad del terna y el 
alto nivel de lo expuesto en dicho se
minario, la institución organizadora 
creyó oportuno proporcionar, a un 
público más amplio, esta publicación, 
con las ponencias, resúmenes de las 
discusiones y las conclusiones, como 
un aporte a la discusión que busca 
estructuras más democráticas y partí
cipativas de las comunicaciones. 
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NOTA A LOS LECTORES ml\tWI~"lli_~~~tI~~11l1L~t~\~1 ,.,J~Li;R~~~_ 

:~as prácticas sociales constituyen un escenario donde la efectividad de 
~las versiones mediáticas hegemónicas de la realidad se relativizan: los 
t erceptores aceptan, negocian o rechazan -para plantearlo desde una 

perspectiva esquemática- esas versiones. El dossier Comunicación y prácti 
cas sociales parte de entender la comunicación fuera de los ejes tradiciona
les de análisis de los medios de comunicación. Es decir, la comunicación 
entendida como dimensión básica de la vida y de las relaciones sociales, en 
donde se producen acciones comunicativas que construyen interacciones 
políticas, procesos de organización social, producción simbólica, etc. Presen
tamos ensayos e informes de investigación que indagan las diversas formas 
de relación y expresión de actores sociales en diferentes contextos y situa
ciones, y en el marco de diferentes gramáticas culturales. Son análisis relati
vos a esos tres componentes básicos -según Martín-Barbero- de las prácticas 
sociales: socialidad, ritualidad y tecnicidad. En todos ellos está la comunica
ción -no los medios- como parte y producto de esas prácticas: la moda, los 
gestos y el cuerpo como escenarios de signos y simbolizaciones, expresio
nes musicales contemporáneas recreadas en matrices culturales específicas, 
danzas y teatralidad centenarias aún vigentes que constituyen "microresísten
cias que fundan microlibertades", recursos técnicos modernos (la cámara fo
tográfica) que permiten "miradas" de culturas ancestrales, la ciudad... Frente 
a la creciente masmediación de la sociedad, el reto es fortalecer las prácticas 
democráticas, pues -como dice Guillermo Orozco- ellas "son acciones refle
xionadas entre interlocutores que colectivamente producen sentidos a su co
municación y configuran significados a su acción, a su agencia". 

La proliferación creciente (nuevas ediciones y reediciones) y la trascen
dencia de los límites empresariales para los que fueron creados (llegan a 
universidades, instituciones y público en general) son dos hechos que han 
caracterizado al "fenómeno" de los Manuales de estilo de medios de comu
nicación, en los últimos años. ¿Responde esto a una verdadera necesidad de 
normal' el estilo de cada medio o a una estrategia de marketing? Según Mar
tín Yriart, estos textos no solo son manuales de producción (que atienden a 
aspectos léxicos, semánticos, gramaticales, etc. y que buscan que el produc
to sea lo que el editor quiere que sea), son también parte de una estrategia 
para legitimar el producto frente a sus consumidores, proclamar su calidad y 
son instrumentos de formación de imagen, por ello cree que no son necesa
rios excepto en las grandes agencias de información. En este dossier presen
tamos dos articulas muy críticos (Rodríguez e Yriart), dos que reseñan lo 
que han sido, son y proyecciones de manuales de importantes medios espa
ñoles: EFE y ABC (no obstante el reiterado pedido, no contamos con aportes 
de medios latinoamericanos) y uno que, ante la carencia, propone normas 
de estilo para divulgadores científicos. Creemos que estos textos suscitarán 
un gran debate al respecto, 

Contrapunto es una nueva sección. Con ella queremos motivar el deba
te; abrir un espacio dedicado a "contrapuntear", matizar y complementar te
mas tratados en ediciones anteriores; y dar un seguimiento a los mismos. 
En este número, el tema de la sección es "Crónica roja: espectáculo y nego
cio", dossier publicado en la Cbasqui 60. Reiteramos nuestra invitación para 
"contrapuntear" y ser parte activa de la revista: ¡tome la posta! 
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do Checa Montúfar 
Editor 



22 Neoliberalismo: sofisma 30 La fotografía para una	 UPV, 1995). Analiza la trayectoria de televisivo en la región, de carácterCOMUNICACION y 
científico y fascinación etnología de la comunicación la primera televisión regional españo político, educativo y cultural.
 

PRACTICAS SOCIALES comunicativa Sarah Corona Berkin la, con un canal en lengua vasca des
 Perla Anaya, José: La radtoteleoi
José R. García Menéndez	 de 1982 y otro en lengua española sión: espectro del poder y del futuro JollIcHullebrOt.Ck.Marb~QI>imz:

desde 1986. . 1margen de los medios 34 Ciudades andinas: la (Lima: CICOSUL, 1995). Analiza, des

26 La danza aymara como dialéctica del escape Mazziotti, Nora (comp.): El esde una perspectiva política, la radio y
 de comunicación, resistencia Eduardo Kingman Garcés pectáculo de la pasión: las telenovelas la televisión en el Perú.
 

unque su influjo es Jaime lturri Salmón latinoamericanas (Buenos Aires: Co

Prieto Barrero, Manuel et al.: •lihue, 1995). Esta obra colectiva estuinevitable) existen diversos	 Televisión y cultura (Valencia: RTVV,dia la producción y el consumo del 

1995). Diferentes aproximaciones al procesos) expresiones y relato melodramático en las televisio
fenómeno cultural de la televisión: formas comunicacionales nes colombiana, mexicana, peruana, 
como medio hegemónico de la cultubrasileña y argentina. altamente significativas. ra de masas y como canalizador de la 

Mazziotti, Nora: La industria de alta cultura.	 cualitatiVoycuantitativoAlgunas de ellas son 
la telenovela: la producción de ficción de la 

analizadas por los autores Raventós, joan et al.i La televisi6 programacióntelevisiva en América Latina (Buenos Aires: 
a 1'era digital: primeres jornades paren elPerúPaidós, 1996). Se ocupa de esta geque presentamos en este 

UNION IATINA ~lamentdries sobre mitjans de comuninuina producción audiovisual latinoa
dossier. cació audiovisual (Barcelona: Comericana, sobre todo en Argentina, 

lumna, 1997). Incluye una serie de pero con referencias a los principales 
ponencias de expertos sobre los retos productores: Brasil, México y Vene
que supone, desde el punto de vista zuela. 

Villanueva, Ernesto: Régimen jUjurídico, político, económico y tecnoMoragas, Miquel de ; Nancy K. ridico de la televisión privada en Eulógico, este tipo de televisión que seRivenburgh ; James F. Larson ropa e Iberoamérica (Madrid: Fragua, está implantando en España desde(dírs.): Teleuiston in tbe Olympics 1997). Describe los fundamentos1997.(London: john Libbey, 1995). Analiza constitucionales y el marco legal de 
el papel de las ceremonias de inau Sánchez Tabernero, Alfonso et la televisión privada en Argentina,
guración y de clausura de los Juegos at.. Estrategias de marketing de las Colombia, España, México y Portugal, MANUALES DE ESTILO Olímpicos de Barcelona'92 desde una empresas de televisión en España entre otros países. 
óptica mundial: cómo se presentaban (Pamplona: EUNSA, 1997). Analiza el 

Varios autores: La protección juos hechos han caracterizado al 'fenomeno" de los a sí mismos los diferentes países par mercado televisivo español, la refor
rídica de la obra audiouisual (Mamanuales de estilo en lo últimos años, en	 ticipantes y cómo eran vistos por los ma del marco legal, la programación, 
drid: Entidad de Gestión de Derechos 

demás.	 la producción, la promoción y distriIberoamérica: cada vez más medios los producen y	 de los Productores Audiovisuales,bución, la gestión publicitaria. las auMoragas, Miquel de ; Carmelolos manuales han trascendido los límites para los cuales	 diencias, las estrategias de marketing 
1995). Como consecuencia de la mul

Garitaonandia (eds.): Descentrali tiplicación de los canales de comerfueron creados. ¿" Verdadera necesidad de normar el estilo	 zation in tbe Global Era: Television in y la televisión digital. 
cialización de producciones

de cada medio o afán de prestigiar elproducto ante sus tbe Regions, Nationalities and Small Schneider Madanes, Graciela audiovisuales en el mercado español, 

consumidores? 
4	 Las prácticas en el contexto
 

comunicativo
 
Guillermo Orozco Gómez 

7	 El cuerpo de la comunicación:
 
del gesto a la cosmética
 
José Sánchez-Parga 

11	 Ciudad, sociedad civil y 
comunicación 
Claudio Flores Thomas 

15 De la calle a la pasarela 
Valmir Costa 

17	 México: movimiento punk e 
identidad femenina 

~~~~~ ~.-:~ 

~ ~~---

Inés Cornejo Portugal
 
Maritza Urteaga
 

Countries of the European Union (dir.): L'Amérique Latine et ses télértse ha hecho cada vez más necesario 

37 

43 

Qués, para qués y cómos del 
manual de estilo 
Hernán Rodríguez Castelo 

¿Para qué sirve un manual de 
estilo? 
Martín F. Yriart 

(London: john Libbey, 1995). Porme
norizado análisis de la televisión en 
las regiones y pequeños países euro
peos, la descentralización política. 
administrativa y cultural en los gran
des Estados y los diferentes modelos 
de implantación de un modelo tck-ví
sivo de proximidad. 

Murray, Simon (dír.): l.atiu 

sions. du local au mondial (París. 
Anrhropos.Ivá. 1995), Analiza espe
cialmente los mercados más desarro
llados (Brasil, :\rgentinJ )' México), la 
producción de telenovelas Yotros ca
sos singulares (Venezuela, Chile y Pe
rú): incluye anexos estadísticos 
continentales y fuentes de documen
(;lCÍÓn. 

proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las obras originales, 
tanto nacionales como extranjeras. 

Varios autores: La nueva pers
pectiva audtouisual: el reto de la tele
visión pública regional (Madrid 
Telemadrid, 1995). Presenta una pa
norámica de este tipo de emisoras 
que se han desarrollado desde 1982 

48 

53 

El Manual de Español Urgente 
de EFE 
Alberto Gómez Font 

ABC: ¿un libro de estilo más? 
Joaquín Amado 

American Telertsiou (Shrub Oak: 
Baskerville Comrnunications, 1995), 
Importante fuente estadística sobre la 
región y por países, que cuenta con 
datos útiles sobre tipo de emisoras, 
programación y audiencia. 

Orozco Gómez, Guillermo 

Sirvén, Pablo: El rey de la TV 
Goal' Mestre y la historia de la televi
sión (Buenos Aires: Clarín/Aguilar, 
1996). Trayectoria empresarial de este 
magnate de origen cubano, que tu
viera uno de los papeles más destaca
dos en la implantación del medio 

en seis regiones españolas: País Vas
co, Cataluña, Galicia, Andalucía. Co
munidad Valenciana y Madrid. 

Varios autores.: Teleriston flor 
cable en Cbile, 1995 (Santiago de 
Chile: Consejo Nacional de Televi
sión, 1996). Ofrece una panorámica 

(coord.): Miradas latinoamericanas televisivo no solo en Cuba, en los sobre el desarrollo de esta tecnología 

55 Estilo para divulgadores 
científicos 

a la televisión (México DF: Universi
dad Iberoamericana, 1996). Presenta 

años cincuenta, sino también en Ve
nezuela y Argentina, en la década si

en el país, que se está implantando 
con velocidad, siguiendo el ejemplo 

Manuel Calvo Hernando diferentes aproximaciones al medio guiente. argentino. O 
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abandono de antiguas políticas de 
comunicación que intentaban regular 
los mercados nacionales, en la desa
parición de todo tipo de fronteras 
(ideológicas, políticas, geográficas) y 
en una aceleración tecnológica im
previsible a medio plazo. 

Los analistas y expertos iberoame
ricanos especializados en el medio te
levisivo no son .. ajenos a estos 
cambios, aunque es cierto que les re
sulte cada vez más difícil hacer un 
mapa global sobre todo lo que está 
ocurriendo. Desde distintas atalayas 
(en especial universidades y centros 
de investigación) establecidas en dife
rentes ciudades y países, algunos teó
ricos están publicando en los últimos 
años unos libros que intentan anali
zar aspectos parciales de la cuestión. 

Es cierto que todavía abundan los 
trabajos sobre la evolución histórica 
del medio en distintos países. pero 
también hay otros que se ocupan de 
la actualidad en los distintos ámbitos 
o espacios comunicativos: global, ma
cro regional, estatal y hasta rnicrorre
gional. Algunos autores se interesan 
por las políticas y estructuras del me
dio, y otros por la producción de 
programas, la financiación y el mar
keting, los aspectos jurídicos, los 
cambios tecnológicos y empresaria
les, su papel cultural y moral. A con
tinuación se presenta una selección 
de los libros publicados, entre 1995 y 

La telenovela ha dado una 
prolífica bibliografía. 

1997, sobre la televisión iberoameri
cana. 

Almeida, Candido José Mendes 
de; Maria Elisa de Araújo (orgs.). 
As perspectivas da teleuisáo brasüetra 
ao vivo (Río de janeiro: Imago, 1995). 
Obra colectiva sobre diferentes face
tas del medio: la aplicación de las 
nuevas tecnologías, la producción in
dependiente, los telediarios, las au
diencias, la hegemonía de Rede 
Globo, la legislación, el mercado y los 
diferentes tipos de programas. 

Alvarez Monzoncillo, José Ma
ría: Imágenes de pago (Madrid: Fra
gua, 1997). Los pormenores del 
nuevo modelo de televisión que se 
está implantando en España: Canal 
Plus, desde 1990, y Canal Satélite Di
gital y Vía Digital, desde 1997. 

Brunner, José Joaquín; Carlos 
Catalán: Televisión: libenad, merca
do y moral (Santiago de Chile: Los 
Andes, 1995). La centralidad de la te
levisión en el sistema mediático, la 
regulación pública, la libertad de ex
presión y el orden moral de la socie
dad chilena. 

Cádima, Francisco Rui: Salazar, 
caeta110 e a teleitsáo P011uguesa (Lis
boa, 1996). Repaso a la historia políti
ca de esta modesta televisión. desde 
su nacimiento en 1957 hasta la Revo
lución de los Claveles en 1974. 

Campo Vidal, Manuel: ÍLl transi
ción audiovisual pendiente (Barcelo
na: Ediciones B, 1996). Los cambios 
que se han producido en el mercado 
televisivo español con la implanta
ción de los canales privados desde 
1990, que han llevado a una crisis 
irreversible a la televisión pública 
1VE. 

Díaz, Lorenzo: La televisión en 
España: 1949-1995 (Madrid: Alianza 
Editorial, 1995). Cuenta, de una ma
nera amena y bastante anecdótica, la 
historia de la programación y de los 
profesionales que hicieron posible 
1VE a lo largo de cuatro décadas, y 
culmina con la aparición de los cana
les regionales y privados. 

Faus Belau, Angel: La era audio
visual: btstoria de los primeros cien 
años de la radio y la televisión (Bar
celona: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 1995). Pormenorizado 
análisis de la evolución tecnológica y 

profesional de estos medios que han 
revolucionado el siglo XX: desde la 
telegrafía sin hilos hasta los satélites. 

Fernández Farreres, Germán: 
El paisaje televisivo en España: carac
terísticas e insuficiencias del ordena
miento de la televisión (Pamplona: 
Aranzadi, 1997). Analiza los cambios 
producidos en el ordenamiento jurídi
co de la televisión en España, tras la 
ruptura del monopolio público estatal 
en 1982. 

Fox, Elizabeth: Latin American 
Broadcasting: Proni Tango to Teleno
vela (Lutton: University of Lut
ton/Iohn Libbey, 1997). Recorrido 
histórico de la televisión latinoameri
cana, la aplicación de las diferentes 
políticas nacionales de comunicación, 
la penetración norteamericana y los 
casos específicos de México, Brasil, 
Venezuela, Perú, Colombia, Argenti
na, Uruguay y Chile. 

Giordano, Eduardo; Carlos Ze
l1er: Polüiques de televisi6 a Bspanya: 
model teleoisiu i mercat audiovisual 
(Barcelona: Fundacíó jaume Bofill, 
1996). Analiza, desde una perspectiva 
económica y política, los cambios 
que se han producido en el panora
ma audiovisual en los últimos años: 
ruptura del monopolio público, apari
ción de! vídeo doméstico, del cable y 
del satélite. y expansión del mercado 
interior. 

Gómez Mont, Carmen (coord.): 
La metamorfosis de la 1V (México DF: 
Universidad Iberoamericana, 1995). 
Presenta una panorámica plural sobre 
los cambios que se están producien
do en las televisiones mexicana y es
pañola: cambios tecnológicos, pero 
también políticos, industriales y fi
nancieros. 

Hullebroeck, joélle ; Maria Te
resa Quiroz: Estudio cualitativo y 
cuantitativo de la programación tele
visiva en el Perú (Lima: Unión Latina, 
1995). Realiza un estudio cuantitativo 
y cualitativo de la programación tele
visiva: por tipos de emisoras, por len
guas de producción y emisión, por 
procedencia de los programas y por 
audiencia. 

Ibáñez Serna, José Luis: Oríge
nes y desarrollo de Euskal Telebista, 
1982-1992: una aproximación a la 
historia de la televisión vasca (Bilbao: 
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81 El ciberespacio colonizado ueua seCCÜJn para "contrapuntear", matizar, 
Carlos Eduardo Cortés 

complementar temas tratados en ediciones anteriores. 
En este número, la crónica roja (Cbasqui 60) da 

lugar a la reflexión en torno a una experiencia 
interesante. 
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Las prácticas en el contexto
 
comunicativo
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:> 
.; 
~ 

! 
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Actualmente, la comunicación, dice elautor, debe serentendida 
como proceso y productode diversas prácticas sociales cuyos 

componentes básicos son la socialidad, la ritualidad y la 
tecnicidad. Desde una perspectiva democrática, esas prácticas 
deben serfortalecidas, especialmente en uno de sus aspectos 

esenciales: el diálogo y los "escenarios para ese diálogo". 
mtIl't:WtW~'i~'8,~~""'~~t.l 
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Libros sobre
 
la televisión iberoamericana
 

Nuevas realidades, en varios
 
aspectos, está viviendo
 

últimamente la IV
 
iberoamericana, que
 

anuncian enormes cambios
 
cualitativos. Esto ha
 

preocupado a muchos
 
expertos en el tema que han
 

dado una importante
 
producción bibliográfica.
 

Aquí sehace un breve
 
análisis de ella y se reseñan
 

algunoslibros que, al
 
respecto, se han publicado
 

entre 1995 y 1997.
 

a~""'''''''li]]~'W 

o: a televisión iberoamerica ciente de la televisión directa por sa Este final de siglo se caracteriza 
na, que comenzara su an télite y, más recientemente, las plata por el nacimiento de alianzas empre
dadura hace casi medio formas de televisión digital por sariales íntercontínentales de carácter 
siglo, está viviendo en la satélite (Canal Satélite Digital y Vía estratégico, la implantación de nue
actual década un proceso Digital en España, y Galaxy Latin vas tecnologías cada vez más sofisti
de importantes cambios América y Sky Latin America al otro cadas, la previsible integración entre 

de orden tecnológico, económico, lado del Atlántico). televisor y ordenador personal, la 
político y de contenidos como no ha Los grandes grupos empresariales creación de mercados especializados 
vivido nunca en etapas anteriores. A de la comunicación oriundos del área (sectoriales, regionales, locales), la 
uno y a otro lado del Atlántico están iberoamericana (como los españoles aparición de nuevos usos sociales del 
apareciendo realidades nuevas por la Prisa y Telefónica, los brasileños Glo medio, la ruptura de todo tipo de 
desregulacíón administrativa (la rup bo y Abril, el mexicano Televisa, el monopolios, la crisis de las inversio
tura del monopolio público en Espa venezolano Cisneros y el argentino nes publicitarias debido a la multipli
ña y en Portugal), la competencia del Clarín), además de los norteamerica cación de la oferta, la aparición de la 
vídeo doméstico, la implantación ace nos de cobertura global, con intere televisión pagada y la necesidad de 
lerada del cable, la consolidación ere- ses crecientes en la región (como nuevas producciones para atender a 

walt Disney, Viacom, News Corp., Ti una oferta cada vez más saturada. 
Daniel E. Jones, español. Doctor en Ciencias de la me Warner o Westinghouse CBS)~ es Todo este agitado panorama se 
Información, investigador y profesor en la Universi

dad Autónoma de Barcelona y en la Universidad tán modificando en la actualidad el desenvuelve en medio de un capita

Ramón Uull. panorama televisivo. lismo agresivo y omnipresente, en el 
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on el sorprendente y pro
vocativo título, "La desa
parición de las fronteras 
entre la comunicación 
masiva y la comunicación 
interpersonal", se anuncia 

la Preconferencia 1998 de la Asociación 
Internacional de Comunicación (ICA), en 
Israel, en julio. Las dos ponencias ma
gistrales ofrecen una discusión de cómo 
se erigieron los límites originalmente en
tre ambos tipos de comunicación y sobre 
algunos argumentos para desafiar esos 
límites actualmente. 

Siendo la ICA una de las asociacio
nes más importantes, en su área, y sus 
conferencias anuales un escenario de 
los debates actuales en el campo de la 
comunicación, no puede soslayarse esta 
propuesta de aparente disolución de las 
diferencias entre distintos tipos, espacios 
y procesos comunicativos. 

No obstante, más que nunca hoy, 
parece pertinente preguntarse acerca de 
lacomunicación como proceso y produc
to -no de medios y tecnologías- sino de 
diversas prácticas sociales. La pertinen
cia radica en, por lo menos, dos situacio
nes resultantes a su vez de dos 
tendencias importantes que parecen 
confinar lo comunicativo a los medios 
masivos y a las nuevas tecnologías de 
información, y que, desde esa perspecti
va reduccionista, permiten plantear, co
mo se hace en la agenda de la ICA, la 
disolución de los diferenciados espacios 
comunicativos. Considero que es impor
tante explicitar estas tendencias aquí, ya 
que afectan directamente la percepción 
del tema que nos ocupa. 

GUILLERMO OROZCO GOMEZ, mexicano. Profesor del 
Departamento de Estudios de la Comunicación 
Social. Universidad de Guadalajara, investigador 
visitante del Programa de Estudios latinoameri
canos, Universidad de Comell, Estados Unidos. 
E-mail: guillermo@admin.is.comell. edu 
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•	 CAPACITACION 

NACIONAL 
Desde el segundo se

mestre de este año, el Cen
tro de Documentación de 
CIESPAL ha iniciado una 
nueva línea de capacita
ción: creación, desarrollo y 
mantenimiento de centros 
de documentación y biblio
tecas, para el manejo ópti
mo y rápido de información 
sobre material impreso, de 
audio y de video. 

Los cursos incluyen el 
manejo del programa infor
mático y las aplicaciones 
para el ingreso de datos y 
obtención de reportes. To
do está diseñado para que 
sea fácilmente utilizado y 
con un equipo mínimo de 
computación. 

Además, CIESPAL, conjuntamente 
con universidades y gremios perio
dísticos del Ecuador, realizará los si
guienes talleres. 

PERIODISMO 
INVESTIGATIVO 
Con la Unión Nacional de Perio

distas (UNP), en Riobamba, del 20 al 
22 de julio de 1998. Los temas: de
tección de hechos investigables, qué 
hacer con las fuentes, estrategias del 
periodismo investigativo. 

PERIODISMO 

TURISTICO 
Con la UNP y la Universidad de 

Bolívar, en Guaranda, del 27 al 29 de 
julio de 1998. Los temas: cómo utili
zar la comunicación en el turismo, el 
turismo como actividad generadora 
de recursos informativos y financie
ros, la comunicación como base para 
promocionar el turismo del país. 

LOCUCIONI 
Con la UNP, del 27 al 30 de julio, 

en Loja. Los temas: el lenguaje radio
fónico, posición y herramientas bási
cas del locutor, el empirismo en la 
profesión de locutor, análisis de pro
gramas, ética y políticas de cornuní

cación, la improvisación ante el mi
crófono y la responsabilidad en los 
medios radiofónicos. 

PRODUCCION DE 
INFORMATIVOS PARA 
RADIO 
Con la Federación Nacional de Pe

riodistas, la Asociación Ecuatoríana 
de Radio y Televisión y la UNP, en 
Guayaquil, del 27 al 31 de julio. El ta
ller proporcionará las herramientas 
necesarias para que los participantes 
produzcan un informativo con temas 
renovados y relevantes para el país. 

RADIOREVISTA 
Con la UNP, del 3 al 5 de agosto, 

en Quito. Los temas: cómo diseñar 
una radiorevista, temas que se deben 
abordar, producción, el lenguaje ra
diofónico, análisis de programas, éti
ca del comunicador. 

•	 PROTECCION DE LA 
BIODIVERSIDAD y 
AREAS PROTEGIDAS 
Desde noviembre de 1997, CIES

PAL está ejecutando el "Proyecto de 
protección de la biodiversidad GEF/I

NEFAN", cuyo objetivo es 
desarrollar una campaña 
nacional de comunicación 
para sensibilizar y crear 
conciencia y cambios de 
conducta en los temas de 
biodiversidad y Sistema Na
cional de Areas Protegidas 
(SNAP), en la población 
ecuatoriana. 

La primera etapa, ya 
ejecutada, contempló una 
investigación cuantí-cualíta
tiva para establecer los co
nocimientos, actitudes y 
prácticas sobre biodiversi
dad y SNAP, Y gustos, pre
ferencias, formatos y otros 
en la utilización de los me
dios de comunicación; de 
la población que vive en 5 
parques nacionales y 3 re
servas ecológicas, y en sus 

"áreas de amortiguamiento". Esta in
formación está sirviendo de base para 
la segunda etapa, en ejecución, que 
es la elaboración de mensajes para 
públicos específicos y para público 
en general. 

•	 SALUD EN AREAS 
MARGINALES 
El Departamento de Investigación 

de CIESPAL está ejecutando la prime
ra etapa del proyecto "Comunicación 
popular en salud en áreas marginales 
del Ecuador", cuyo fin es desarrollar 
una estrategia piloto de comunica
ción popular en áreas sin servicios de 
salud y de comunicación. Posterior
mente, la metodología utilizada podrá 
ser aplicada en otros países del Area 
Andina. 

La investigación preliminar deter
minará los conocimientos, actitudes y 
prácticas que sobre salud y preven
ción de enfermedades tienen las po
blaciones señaladas, y el acceso, 
gustos y preferencias de medios de 
comunicación y sus propios sistemas 
de información/comunicación. 

Con los resultados se realizarán 
talleres de capacitación en técnicas 
de comunicación y educación en sa
lud a líderes de las comunidades para 
que, en el futuro, sean quienes pro
duzcan sus materiales educativos. 

"Masmediación" y "audienciación" 

La primera de estas tendencias es la 
creciente "masmediación" de las socie
dades contemporáneas. Nunca antes, 
como ahora, ha sido tan evidente el pro
tagonismo de los medios y tecnologías 
de comunicación en los diferentes ámbi
tos de la vida cotidiana, desde el más 
público hasta el más privado, pasando 
por lo cultural, lo laboral, lo político, lo 
educativo y lo económico. Las socieda
desde fin de milenio conviven y depen
den de los medios y tecnologías 
comunicativas en grados cada vez ma
yores. Lo que significa que el uso de 
esos medios y tecnologías ya "casi" no 
es opcional, sino necesario. Y es así no 
para añadir algo a la actividad y capaci
dades humanas, mejorarlas o distinguir
las, sino simplemente para poder 
llevarlas a cabo. La dependencia social 
actual de los dispositivos comunicativos 
es tal que, incluso, hasta la autorrefle
xión personal "parece requerir" de algu
no -la computadora- para realizarse 
más "eficientemente". 

La segunda tendencia, que podría 
denominarse "audienciación", es hasta 
cierto punto contraparte de la primera. 
Esto significa que las sociedades actua
lesy los individuos somos crecientemen
te audiencias múltiples de los diversos 
dispositivos comunicacionales. Gran par
te de la información que recibimos sobre 
el mundo que nos rodea, mediato e in
mediato, proviene de los medios. Cada 
vez más porciones del tiempo libre y no 
libre se relacionan y desarrollan alrede
dor de alguno de los medios y tecnolo
gías comunicacionales. Estamos en 
permanente contacto con un mundo ca
davez más "mediatizado", endonde -co
mo decía Baudrillard1

- la representación 
mediática aparece como más real que el 
propio objeto real de la representación. 

Masmediación y audienciación se 
manifiestan, a la vez, como caras de una 
misma moneda: posmodernidad. Son fe
nómenos reales que, sin embargo, no 
tienen porqué aceptarse en las particu
lares dimensiones neoliberales en las 
que se preseman. Una cosa es aceptar 
que debido a estas tendencias (iunto con 
otras, como la "privatización globalizan
te") se esté poniendo en peligro la comu
nicación como tal, en tanto que lo que 
aumenta es la simple cantidad de infor
mación, de datos. que justo mientras 

más profusos, más denso y opaco hacen 
el objeto sobre el que informan; y otra 
cosa muy distinta es pensar que por ne
cesidad histórica esto tenga que ser así 
y portanto nohaya alternativa. 

Lo que subyace en el fondo de la ar
gumentación en pro de la disolución de 
las diferencias entre una comunicación 
mediatizada y otra que no lo está, es 
una comprensión específica de la comu
nicación, según la cual información y 
comunicación se aprecian como sinóni
mos. Esta comprensión es la hegemóni
ca y supone a su vez una disolución 
anterior por la que se acepta sin reparos 
que el medio es el mensaje. Quizá por 
eso sea difícil ver sus límites. Sin embar
go, es una comprensión parcial y cues
tionable. Parcial, porque no es posible 
reducir lo comunicativo a lo informativo, 
aun aceptando que la información sea 
amplificada. Aquí se aplica el principio 
de que el todo no es igual a la suma de 
sus partes y si bien la comunicación in
cluye la información, se compone de 
ella, por sí sola la suma de informacio
nes no constituyen la comunicación. Es
ta esdeuna dimensión distinta. 

Es cuestionable porque como activi
dad humana la comunicación, por una 
parte, precede a la información y, por 
otra, nodepende de medios y artefactos 
para realizarse. El hecho de que con la 
modernidad y el desarrollo tecnológico 
se pueda realizar el simulacro de la co
municación a partir de meros intercam
bios informativos, es precisamente eso, 
un simulacro, que conlleva una sofistica
da construcción mediática a través de la 
cual se consigue una aparente similitud. 
Se consigue, por ejemplo, una transpa
rencia mediática en la representación te
levisiva de la realidad, que esconde su 
propia construcción en elementos pro
movidos como "autoevidentes", como es 
el caso de la imagen. 

Socialidad, ritualidad, tecnicidad 

El rescate de la comunicación tiene 
que darse desde otro lugar, desde otra 
"mediación" que nosea lade losmedios, 
y ese espacio es el de las prácticas so
ciales. En su ya clásico ensayo: "De los 
medios a las prácticas", Marttn-Barbero' 
menciona tres dimensiones o compo
nentes esenciales deuna práctica social. 

1 
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Sociedad, ritualidad y tecnicidad son loscomponentes esenciales de unapráctica social, 
según Jesús Martín-Barbero. 
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El primero deellos es lo que él llama 

la "socialidac" y que entiende como esa 
dimensión interpersonal y colectiva que 
escapa a la racionalidad institucional 
-lncluida la de los medios y tecnologías 
de información- y que se inspira y orien
ta en otras racionalidades, como la de 
los afectos, la del poder, la de la lucha. 
Socialidad es una trama que pone en la 
escena de lo cotidiano diferentes actores 
sociales en su lucha por sobrevivir, rela
cionarse y mantener su identidad. La im
portancia de entender esta dimensión 
radica en poder prefigurar que, más allá 
dedeterminismos y estructuras que con
dicionan desde las instituciones y desde 
la hegemonía la agencia de los sujetos 
sociales, está esa capacidad de estalla
miento del sentido hegemónico, aparen
temente único, que se hace posible 
debido a la polisemia de todo mensaje y 
que (esa capacidad) es revitalizada en 
cada nueva interpretación y aun nego
ciación, por ejemplo, del mensaje de los 
medios. 

El segundo es la "ritualidad", que 
puede entenderse como una permanen
cia que trasciende lo meramente espon
táneo enla comunicación y que confiere, 

"'~~-=:"::"*-::::~;';:':::I .j. 1f~rt~lecimie.nto de 
m :, ~ practicas sociales 

-autónornas y 
democráticas- y 
especialmente de la 
comunicación, producto y 
componente de ellas, es uno 
de los mayores desafíos que 
actualmente enfrentamos y 
la condición sine qua non, 
para ir haciendo realidad 
una utopía sustentada en 
una libertad comprometida 
con la justicia y la equidad, 
y en una solidaridad crítica. 

~,~-

justamente a la práctica, su dimensión 
de "práctica". Si en algunas ocasiones la 
ritualidad conlleva cierta dosis de meca
nicismo, de mera repetición, su desplie
gue supone necesariamente, también, 
una buena dosis de creatividad y de re
flexión, en la medida en que las situacio
nes en las que se manifiesta la ritualidad 
nunca son exactamente iguales, pues 
conllevan elementos nuevos, inespera
dos, que demandan reajustes y cierta 
improvisación. Debido a la ritualidad de 
las prácticas sociales se hace posible, 
operativamente, la expresión de los nue
vos sentidos producidos por los sujetos 
sociales. 

Finalmente, la tercera dimensión es 
la '1ecnicidad". Por tal se entiende esa 
característica que rebasando lo mera
mente instrumental, por ejemplo de los 
procesos de comunicación, permite de
sarrollar nuevas sensibilidades. Esta di
mensión de tecnicidad, entonces, no es 
aleatoria ni exterior a los procesos, sino 
que es parte consustancial de ellos y la 
condición para eldiseño de nuevas prác
ticas sociales. Sin competencias percep
tivas no es posible la transformación de 
las prácticas. Por esto estan importante 
entender esta dimensión, clave cuando 
lo que se busca esgenerar nuevas prác
ticas que a su vez generen nuevos senti
dos y nuevos procesos de comu
nicación, más allá de los estimulados y 
condicionados por los mismos medios y 
tecnologías deinformación. 

La tecnicidad, al no reducirse a lo 
instrumental, permite resistir una nueva 
disolución, la del proceso comunicativo 
en el vehículo de la comunicación. Asu
mir que el vehículo no esel proceso per
mite comprender, por ejemplo, que la 
comunicación no queda determinada por 
los medios y que no es posible pensar 
en que la comunicación interpersonal y 
colectiva puedan equipararse a la me
díática. Mucho menos, que la consigna 
Mcluhaniana de que el medio esel men
saje pueda alguna vez hacerse realidad. 
Porque de aceptarlo es aceptar, al mis
mo tiempo, que no hay comunicación 
fuera e independientemente de los me
dios, delosvehículos. 

El fortalecimiento de prácticas socia
les -autónomas y democráticas- y espe
cialmente de la comunicación, producto 
y componente de ellas, es uno de los 
mayores desafíos que actualmente en
frentamos y la condición sine qua non, 

para ir haciendo realidad una utopía sus
tentada en una libertad comprometida 
con lajusticia y la equidad, y en una soli
daridad crítica. 

En esta perspectiva, el elemento 
fundamental que debe ser asumido co
mo el objeto de fortalecimiento es el 
"diálogo". Diálogo que en ocasiones to
ma la forma de interlocución de las au
diencias con los mismos medios, 
convirtiendo los procesos de recepción 
en auténticos procesos deproducción de 
sentidos y significados, en donde si bien 
permanecen losmensajes de losmedios 
como referentes, el producto comunicati
vo puede conllevar un sentido que poco 
o nada tiene que ver con el original y 
mucho con las diferentes mediaciones 
de los interlocutores y la situación parti
cular en la que se producen. 

Este tipo de diálogo-interlocución es 
el resultado de una práctica social, no de 
la mera exposición a los medios y sus 
mensajes, y supone entender de manera 
integral al proceso de comunicación co
mo uno necesariamente mediado desde 
diversas racionalidades o fuentes deme
diación, y no solo determinado desde 
una deellas. 

Otras veces, el diálogo adquiere ca
rácter de reflexividad sobre la acción de 
los sujetos comunicantes. Esta reflexivi
dad, a su vez, es resultante de un bino
mio que debiera ser indisoluble -corno 
ha argumentado Freire- de acción-refle
xión sobre la realidad para transformarla. 
Esobvio que la reflexión nobasta, sere
quiere acción para realizar transforma
ciones. Las prácticas sociales son 
acciones reflexionadas entre interlocuto
res que colectivamente producen senti
dos a su comunicación y confieren 
significados a su acción, a su agencia. Y 
dado que lasprácticas no se despliegan 
en el vacío social e histórico, el desafío 
aquí, entonces, escrear, ampliar y forta
lecer los "escenarios para el diálogo" 
desde donde se revitalicen los procesos 
comunicativos. O 

NOTAS 
1.	 Baudrillard, Jean, Simulacra andSimulation, 

The University 01 Michigan Press, USA, 
1994. 

2.	 Martin-Barbero, Jesús, "De los medios a las 
prácticas", en Cuadernos de Comunicación 
y Prácticas Sociales, No. 1, 
PROIICOM, Universidad Iberoamericana, 
México. 1990. 

año en Colombia. El 16 de abril, Nel
son Carvajal, periodista de Radio Sur, 
fue fatalmente herido fuera de la es
cuela, en Pitalito, donde enseñaba. 
Investigaba supuestos hechos de co
rrupción en el gobierno, y algunos 
periodistas locales sospechan, según 
CPJ y RSF, que hay funcionarios loca
les detrás del asesinato. El 14 de ma
yo, el periodista radiofónico José 
Abel Salazar Serna fue encontrado 
muerto después de recibir quince cu
chilladas en su casa de Manízales. Sa
lazar tenía un programa de radio 
llamado "Juventud en acción" en la 
estación Todelar. El 2 de marzo, Di
díer Aristizábal Galeano, profesor y 
periodista, fue asesinado fuera de la 
Universidad de Santiago de CaH por 
dos hombres a bordo de una motoci
cleta. El 22 de febrero. Oscar García 
Calderón, periodista taurino del dia
rio El Espectador, fue asesinado mien
tras investigaba lazos entre el crimen 
organizado y las corridas de toros. 
(IFEX) 

•	 FORO 
INTERNACIONAL 
COMUNICACION y 
CruDADANIA 

Con la idea básica de "Comunica
ción para la democracia, democracia 
en la comunicación", la Agencia lati
noamericana de Información (ALA!) y 
organismos internacionales y nacio
nales han organizado este Foro que 
se efectuará en San Salvador, del 9 al 
11 de septiembre. 

El propósito central es generar un 
proceso de reflexión y acción ciuda
dana, a escala internacional, para afir
mar derechos en el plano de la 
comunicación en cuanto elemento 
fundamental de todo proceso demo
crático. De manera más concreta se 
plantea: 

Reunir actores sociales de la so
ciedad civil para reflexionar sobre 
la	 relación entre comunicación. 
ciudadanía y democracia. 
Desarrollar propuestas sobre dere
chos en comunicación, y promo
ver acciones para colocarlos en la 

agenda de los movimientos socia
les. 
o Articular un espacio para el in

tercambio sectorial e intersectorial so
bre comunicación y ciudadanía en 
áreas como: los derechos humanos, 
la investigación académica, la ética 
en el periodismo, la perspectiva de 
género en la comunicación... en el 
marco de la democratización de la 
comunicación. 

- Sensibilizar a la opinión pública 
sobre estos temas y su pertinencia 
para los procesos democráticos. 

Más información, e-rnail: 
info@alai.ecuanex.net.ec 
http://www.ecuanex.apc.org/ 
foro_comunicadon 

•	 CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO 

Godoy

Cruz
 

La Municipalidad de Godoy Cruz, 
Provincia de Mendoza, Argentina, 
convoca a este Congreso que se reali
zará entre el 29 y 31 de octubre. 

Bajo el lema "Libertad y responsa
bilidad en la comunicación", periodis
tas, empresarios de medios, docentes. 
estudiantes y autoridades estaduales 
se reunirán, con un criterio pluralista 
y participativo, para aportar a la com
prensión de la problemática actual de 
la comunicación. Los grandes temas 
que se debatirán son: 

La sociedad de la información: en
foques y perspectivas. 

Nuevas tecnologías en comunica
ción. 

Derecho a la información, legisla
ción, igualdad de oportunidades. 

Etica y periodismo. 

Concentración/descentralización y 
medios. 

Educación, cultura y comunica
ción. 

E-mail: 
mungcruz@lanet.losandes.com.ar 

•	 MILENIO m, 
MAGAZINE DIGITAL 

Milenio IU es una revista bimestral 
que circula en CD ROM y acaba de 
lanzar su primer número. No se trata 
de un simple cambio de soporte, es 
un cambio de lenguaje: del escrito y 
gráfico al audiovisual interactivo. 
Aquí optamos ante un menú y reco
rremos espacios virtuales; miramos 
reproducciones de obras paseando 
ante una exposición, nos informamos 
sobre su autor viendo girar sus escul
turas. y luego desfilan ante nuestros 
ojos cuadros que serán expuestos 
próximamente en diversas salas, y 
eventualmente a esos artistas pintan
do. En el caso de anuncios de obras 
de teatro. la posibilidad de mostrar
nos breves segmentos nos permite te
ner una idea bastante aproximada de 
lo que vamos a ver. Textos, imágenes 
y audios despliegan variedad de in
formación. 

Un concepto atraviesa toda la lí
nea creativa de este producto: reivin
dicar . y motivar el papel de la 
individualidad en la historia, no en
tendida como una invitación al indivi
dualismo sino como una convo
catoria a la participación creativa y 
personal de cada uno. Milenio III 
aparece como un excelente ejemplo 
de esta propuesta 

Ha nacido en Ecuador y es la pri
mera de América Latina. Si bien su 
circulación está prevista inicialmente 
solo para el país, ha despertado inte
rés en Colombia, Chile y Venezuela. 

Es un híbrido para Mac o Pe. Se 
requiere cualquier Power Mac o, para 
PC, una Pentiun, 100 MHz, con kit 
multimedia, 16 megas de RAM y, al 
menos. Windows 95. (En una 486 co
rre pero más lento). Su costo es de 
10 dólares. El segundo número saldrá 
en agosto. 

(Alfredo Breilh). 
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