
lo es difundida a través de la dístorsion alto grado, bajos niveles de autoestima El profesor JRM practicó con éxi
de la información, que crea el fantas y autoafirmación, y escaso control emo to la actividad de estos clubes en diver
ma de la división cada vez que se reune, cional, entre otros; e) el conflicto amo sas zonas del país, especialmente en las 
y lo que para unos es diferencia de crite roso hombre-mujer corno elemento casi zonas populares de Caracas. El fin de 
rios, para las transnacionales de noticias exclusivo de la vida. estos clubes es desarrollar en los alum
es división de los países miembros. Planteaba la Ministra Mercedes Pu nos un espíritu crítico en la lectura de 

La OPECNA surge hace unos po lido que "el hecho de que los medios los mensajes de los medios, pero además 
cos años para intentar difundir informa justifiquen valores y refuercen las labo ha promovido el uso ... e investigaciones 
ción precisa y veraz en torno a la Orga res hogareñas de la mujer, no puede con por parte de los niños, con resultados 
nización. Los estudios sobre informa siderarse, "per se", negativo, ya que no francamente dignos de reseñar. Los ni

·Experienciasr~ 

-
ción internacional en Venezuela, espe se puede pretender restarle importancia ños han aprendido a manejar categorías 
cialmente el del profesor L.A. Gómez, psicológica, social ni económica a las ta a través de la lectura, a formular opinio

01; señalan que el 80 por ciento de las noti  reas familiares". Más bien, decía la Mi nes críticas en torno a las informaciones 
cias internacionales son suministradas nistra, lo cuestionable se vincula con el de los medios masivos y quizás lo más 
y reproducidas al público por agencias hecho de: a) no presentar una gestión interesante, se ha promovido el desarro

.., norteamericanas, lo que de antemano, participativa, compartida por los miem llo de un pensamiento lógico a través de 

UNION CRISTIANA BRASILENA 
sesga el interés de los datos. bros de la familia, en el ejercicio de las la investigación de la lectura crítica de 

OPECNA, lamentablemente no ha actividades hogareñas, que abarcan des los medios. 
podido cumplir con sus objetivos: pre de la limpieza de la casa hasta la comple Además, los niños han comenzado 
sentar la otra cara de la información pe ja crianza de los hijos y la relación de a considerar y practicar órganos alterna

PRACTICAS Y REFLEXIONES	 trolera. Por varias razones, la principal pareja. b) no presenta a la mujer desem tivos que plantean informaciones co
de ellas es el control de los medios lati peñando, como en realidad lo hace, ro mentadas, críticas o simplemente distin
noamericanos por interes.es transnacio les extra-hogar corno fuerza laboral. tas a las recibidas por los medios masi
nales, y la otra, la concepción tradicio e) no presenta modelos femeninos que vos. 
nal de la agencia OPECNA. De esta enseñen a manej ar optímamente la do
agencia no sale información alguna si ble jornada que lleva a cabo la mujer en 

DE COMUNICACION 

~j 
dista Ismar de Oliveira Soares recorrió	 previamente no es aprobada por su se la casa y fuera de ella. d) TI, uchos me

C
uando se procura realizar un resu 1.- LA HISTORIA fflt1 

los estados de Río de Janeiro, Minas Ge cretariado, lo que la transforma en sim dios, la mayoría, abusan de la posición men histórico del Proyecto de 
Lectura Crítica de la Comunica a) Surgimiento: sus vertientes rais y Espíritu Santo promoviendo cur ple divulgadora de documentos oficia consumidora de la muj er, favorecen su 

ción, llevado a cabo por la Unión Cris sos de análisis crítico de la comunica les, y le resta la agilidad necesaria del "evasión" a los problemas cotidianos 
tiana Brasileña de Comunicación Social, 

E
l Proyecto de Lectura Crítica de la ción. A mediados de esa década la Con period ismo actual. y existenciales, y no le ofrecen alterna

surge un problema: al mismo tiempo Comunicación -LCC, se sitúa en el ferencia de los Religiosos .del Brasil  OPECNA tiende al fracaso si no le tivas válidas, entre ellas, la posibilidad 
que toda descripción de la realidad ja ámbito educacional, presentándo CRB y la Conferencia Nacional de Obis dan un vuelco a su política editorial y a de no aceptar pasivamente los conteni
más relata todos los aspectos de esta úl se corno sugerencia de trabajo para edu pos del Brasil - CNBB, solicitaron cursos su específica manera de trabajar la noti  dos que transmiten los mensajes emiti

tima, muchas veces se idealiza la expe cadores, para líderes de movimientos que fueron dictados por el Presidente, cia petrolera. Si no se crean las mesas dos por los medios. e) y algunos me

riencia, silenciando sus limitaciones y populares, así corno para los agentes José Marques de Mela, y por el secreta de redacción por continente, que con dios, promueven un falso aire de libera

ambigüedades. Pero, aun cuando no sea pastorales de la Comunicación de las rio general, Fray Romeu Dale, entre textualice y agilice la realidad noticiosa. ción femenina.
 
factible una descripción totalmente ob Iglesias Cristianas. otros. Observarnos corno el proyecto se de El despacho citado encabezó la
 
jetiva, es importante rescatar la historia El surgimiento del LCC se identifi  Corno se desprende, el Proyecto rrumba, con una OPEP en plena efer discusión y la reformulación del Código
 
de un proyecto como éste. Al realizar ca en las experiencias realizadas por la LCC tiene sus raíces en la preocupación vescencia de las contradicciones inter Civil, especialmente aquellos artículos
 
este rescate se percibe mejor la proviso Unión Cristiana Brasileña de Comunica de los primeros miembros de la UCBC nas, cuando más la necesita. referidos a la mujer. Luego de aproba

riedad y el carácter dinámico del pro ción Social -UCBC, en el inicio de la por discutir la problemática de la con dos por el Congreso Nacional desarrolló
 
yecto. De este modo, la explicitación década de los años 70, cuando el primer ciencia crítica, del sentido crítico ante b) La mujer y los Medios, el re una campaña de microprogramas radia


Presidente de la entidad, Marcelo Azeve los medios de comunicación social.realizada, en vez de representar el pun to de una participación más creativa: El les y de "cornics" dirigidos a la pobla
to de llegada, se presenta como punto do, organizó muchos cursos en Porto Ministerio de Estado para la Participa ción en general y a la mujer en particu

Alegre, con la participación de otros b) Desarrollo: de partida y de discusión para una corn ción de la Mujer, cuya titular fue la Dra. lar, abarcando ternas tales corno: plano 
plementación posterior. asociados. En la misma época, el perio- En 1979, en Sao Paulo, con la par Mercedes Pulido de Briceño , hoy subse legal (deberes y derechos matrimonia.'
 

ticipación de José Marques de Mela, Ro cretaria general de la ONU para Asuntos les, familiares, laborales, penales); plano 

meu Dale e Ismar de Oliveira Soares, se de la Mujer, planteó una serie de premi familiar (roles de familia, educación de 
t· los hijos, responsabilidad) Organizaciónorganizó el primer curso de la actual se sas que posteriormente fuesen incluídas 

rie de LCC, cuya sigla fue ideada por en un proyecto especial para promover de Consumidores; área laboral y casos ADOLFO HERRERA E. Jefe del De

José Marques de Melo y Attílio I. Hart un cambio de actitud en las mujeres ve de mujeres destacadas por algun aporte partamento de Ciencias de la Comuni
social significativo. cación Escuela de Comunicación Somann. Se realizó el Seminario con un nezolanas. 

Planteó en sus documentos que El programa se inició, pero no tu cial, Universidad Central de Venezuelagrupo de religiosos, por invitación de 
los medios de difusión masiva reforza vo continuidad en el tiempo ni fue eva Profesor de Teoria de la Imagen y dela CRB. Desde entonces, otras entida

des, corno la "Asso ciacáo de Educacáo ban los siguientes estereotipos femeni luado. Cuando ocurrió el cambio de ad Tcona de la Comunicación, ECS¡UCV. 

nos tradicionales, como resultado de ministración en 1984, desaparecieron el Periodista de la Revista Semanal "MOCatólica do Brasil AEC", solicitaron 
seminarios de LCC. La AEC llegó a pu una serie de investigaciones: a) labores y Ministerio y el Programa. MANTO ". Docente del Postgrado en 

c.) Los Clubes de Prensa: El profe "Diseño y Planificación de Polit icas de blicar todo un número de su revista (Re	 responsabilidades exclusivamente hoga

vista AEC, No. 44) con temas de los reñas; b) intereses centrados en el arre sor Jesús Rosas Marcano, de la Escuela Comunicación en América Latina" 

cursos dictados por la UCBC, bajo la co glo personal y la atracción al sexo mas de Comunicación de la Universidad Cen [Facultad de Humanidades y Educa

ordinación del profesor José Manuel culino; e) promoción de rasgos físicos tral de Venezuela, promovió los clubes ción¡UCV. 

Morán. tales corno esbeltez, cutis aterciopelado, de prensa, que ya están inclu ídos en los 

Cuando esta nueva fase surgió en miembros finos; d) rasgos de personali pensa ordinarios de la educación prima

1979, recibió influencia del T -A-T dad tales como dependencia afectiva en ria. 

PEDRO GILBERTO 
GOMES 
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(Treinamento de Análise de Televisáo )-, Actualmente se está realizando el culto o liturgia cristiana practicadas por 
coordinado por el pastor metodista Rei proyecto LCC en conjunto con el Servi las comunidades. Se realiza en conjun
naldo Brose y por el Prof, Ismar de Olí cio a la Pastoral de la Comunicación de to con el Servicio a la Pastoral de la 
veira Soares, del Instituto Metodista de las Ediciones Paulinas -SEPAC- EP. Comunicación de las Ediciones Paulí
Enseñanza Superior- IMS. El proyecte nas -SEPAC-EP. 

LECTURA CRITICA: partía de una concepción identificada e) Etapa actual: LCC para Grupos Populares: desti
como eminentemente moralista, puesto nado a las comunidades pobres de las 

A partir de 1982, los cursos deque se preocupaba por combatir los	 periferias de las grandes ciudades y del 
LCC pasaron a ser dictados fuera de Sao excesos de la TV (violencia, sexo, este medio rural. Como fue mencionado an
Paulo, principalmente en los grupos Rereotipos, desarrollo de la capacidad in teriormente, la UCBC, manteniendo sus 
gionales de Río de Janeiro, Recife, Belo fantil de captación de la realidad, cursos tradicionales de LCC, inició un 
Horizonte y Curitiba. En 1983, surgióetc.... ). proceso de discusión en relación a una 
una nueva propuesta de trabajo, que se 

TRES EXPERIENCIAS 
Fue a partir de las críticas realiza propuesta para un trabajo más efectivo 

discutió en el I Encuentro Nacional de das por los asociados que la UCBC se junto a los grupos populares. Al asumir 
Socios de la UCBC, en febrero del misaproximó al área académica, buscando esta perspectiva de análisis de la comu
mo año. Esta propuesta objetivaba unacontribuciones proporcionadas por las nicación, a partir de los intereses de las 
apertura a los movimientos populares. 

NEZ 
Universidades y, principalmente, por la clases pobres y empobrecidas, el Proyec

Se realizó entonces un experimento enSociedade Brasileira para o Estudo In to LCC para Grupos Populares pudo 
la periferia de Río de Janeiro, bajo laterdisciplinar da Cornunicacáo conducir a una superación de los pro
coordinación del núcleo de la UCBC de INTERCOM, a fin de superar esa con yectos anteriores. En la realidad, varios 

cepción moralista ante los fenómenos esta ciudad. Esta propuesta surgió por cursos del LCC podrán cambiar, redu
que, al estar aún en vigencia la segunda de la comunicación de masa. ciendo al mínimo su preocupación por
generación de cursos del LCC, empezaLos cursos de LCC pasaron a te la clase media, para dedicarse priorita
ron a hacerse críticas severas a la manePreliminar. A solicitud de Chas Cuando el periodista venezolano Gon leo, considerado el acontecimiento de	 ner características de conferencias, con riamente al trabajo junto a las clases su

discusiones posteriores sobre el sistema ra como se la estaba aplicando. Las críqui algunos comentarios zalo Plaza fue designado primer direc trascendencia en la materia, ya	 balternas, de acuerdo con sus interesespresento en mayor 
de comunicación, la industria cultural,torno a experiencias de proyectos popu tor de la OPECNA y ahora ratificado, el que había sido precedida por importan
las contradicciones en los medios de colares sobre lecturas críticas de los men fin principal de la nueva organización tísimas reuniones tales como el Congre

sajes masivos. Escogí tres proyectos periodística fue formulado como la di so Arabe Petrolero, que concentró en El municación de masa, los excesos que 
éstos cometen, en cuanto informadoresque son institucionales, aun cuando no fusión de información adecuada que Cairo a las autoridades más relevantes de 
de la opinión pública, etc. A estos tepuedo calificarlos de populares, si no pueda contrarrestar aquellas transmiti la especialidad. Los acontecimientos su
mas se agregaba un estudio de la comunos entendemos en lo que aceptamos das por las transnacionales de la infor cedieron así: 1 

por popular, un concepto multívoco , mación y que distorsionan el carácter 1.- Venezuela a través de su Minis nicación cristiana y del propio culto o 
liturgia practicada por las comunidadespolémico, politizado e ideológicamen veraz, de oportunidad y credibilidad de tro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pa


te sesgado. Aquí asumo lo popular co las noticias petroleras. blo Pérez Alfonzo, llamado uno de los cristianas.
 

mo aquello que es relativo al pueblo, Venezuela ha promovido algunos padres de la OPEP junto al jeque Abdul El objetivo era denunciar la mani


y dejamos pueblo y sus definiciones análisis en torno a la información petro lab El Tariki, Director de Asuntos Petro pulación ejercida por los medios de co


a nuestros amigos lectores. Yo lo asu lera y mantenido una postura de alerta leros de Arabia Saudita , formulan las municación de masa y alertar sobre el
 

mo en su genérica aceptación del popu frente a la transnacionalización de la in bases de la organización, bajo la idea de control y desvío de la información; el
 

El primer proyecto de
 
lectura critica partta
 
de una concepción
 
identificada como
 

eminentemente moralista,
 

y objetivos. 
Seminario de Evaluación y Capaci

tación: la Coordinación Nacional del 
Proyecto LCC resolvió concentrar los 
esfuerzos del grupo en la capacitación 
de aplicadores de LCC, entendiéndose 
que ésta es la actividad propia de la pas
toral de la comunicación. Se transfor
mó esta clase de curso en Seminario de 
Evaluación y Capacitación. De este mo
do, el proyecto está atendiendo a los ob
jetivos de descentralización y multipli
cación del LCC en los diversos grupos 

lus, como población pequeña o grande, formación en este campo. En este senti , formar un "Compacto Internacional del sistema socio-político-económico ticas se levantaron principalmente cuan regionales de la UCBC. 
que ocupa un sitio para vivir y/o traba do, se han producido estudios como el Petróleo". La Conferencia se resumió cultural vigente en el Brasil y, en gene do, en abril de 1982, se realizó una reu Esta división del proyecto LCC en 
jar. Después cada quien puede agregar de Rosalía Villegas, y seminarios de así: ral, en el mundo. nión en la periferia de Sao Paulo, con diversas unidades de trabajo fue posible 
lo demás. postgrado, como el dirigido por el profe 1.1. "Roma AFP. Juan Pablo Pé Los cursos procuraban indicar las la presencia de eminentes investigado gracias a los financiamientos que la 

Las tres experiencias selecciona sor Héctor Malavé Mata en Maestría so rez Alfonso, Ministro de Minas de Vene áreas de acción, con una orientación al res, como José Marques de Mela, Ana UCBC empezó a recibir a partir de 
das tienen que ver con la difusión de bre "Diseño y Planificación de Políticas zuela, salió hoy del aeródromo de Ciam ejercicio de la comunicación alternativa maria Fadul, Fray Romeu Dale, Jorge 1983, de la World Association for Chris
mensajes, lo que las introduce en un me de Comunicación en América Latina". pino en dirección a Bagdad. El Ministro y popular. Claudia Noel Ribeiro, Fray Clarencio tian Communication (WACC). A través 
canismo de amplio espectro informati Además, hemos sido objeto de venezolano que durante los días de su El estudio de la comunicación Neotti, José Manuel Morán, Attílio 1. de sucesivos proyectos, la UCBC pudo 
vo, y esto podría llamarse el ingredien abiertas manipulaciones en este campo. permanencia en Roma se entrevistó con cristiana mereció un puesto destacado Hartmann, además de miembros de la desarrollar una línea de trabajo más 
te popular. Observemos la primera noticia, y lo que Enrico Materi, presidente de la Oficina en el desarrollo del LCC. Se organizó directiva de la UCBC, presidida por Is conciente, así como equipar la sede, 

pasó en Venezuela cuando ellO de sep Italiana de Hidrocarburos, viaja a Irak un curso aparte, con la denominación mar de Olíveira Soares. produciendo materiales y comprando 
a) La Agencia de Noticias de la tiembre de 1960 se reunen por la prime para asistir a una Conferencia Interna de Lectura Crítica de la Comunicación El proyecto LCC actualmente se equipos para tornar más efectiva la acti

OPEP (OPECNA/OPEC News Agency): ra vez los países exportadores de petró- cional de Petróleo, que se celebrará el Cristiana -LCCC- con una duración me divide en varias unidades de trabajo, vidad realizada. 
12 de septiembre en Bagdad". dia de 20 horas. El punto de referencia atendiendo a públicos distintos: De este modo, a pesar de las innu

Esta fue la única información de es el hombre, cristiano oprimido, nece LCC- Análisis: para grupos inter merables limitaciones de orden econó
ese día en Venezuela. Sesenta y siete pa sitado de un espacio democrático para medios (profesores, jóvenes, agentes de mico, administrativo y geográfico (la ex~, 

II 
labras bastaron para reseñar el hecho celebrar comunitariamente su camino pastoral). Este curso pretende despertar tens~ón del Brasil es de 8, 511, 965 
más relevante de los últimos años en el histórico rumbo a la libertad integral, la conciencia crítica frente a los medios Km ) y gracias a estos financiamientos, 
mundo del petróleo. Así la OPEP, que a la luz de la fe en el Cristo oprimido, de comunicación mediante el estudio de la UCBC pudo producir material para 

~ primero se llamó Organización deNa muerto y resucitado. La celebración li sus estructuras, lenguaj es, técnicas y los seminarios de LCC; tales como: tex
ADOLFO HERRERA ciones Exportadoras de Petróleo túrgica no es un espacio aparte, alienado mensajes de su ideología. Tiene un pro tos para discusiones en grupo, grabación 

(ONEP) fue minimizada, distorsionada, y distante de la vida del pueblo creyen medio de duración de 20 horas/clase. de programas de TV, radio, edición de 

~ banalizada, omitida, agredida, silencia te, sino ... "un momento privilegiado de LCCC- Lectura Crítica de la Co libros (tres en coedición con las Edicio
da, fragmentada y la opinión pública na la comunión y participación para una municación Cristiana: para grupos reli nes Paulinas) y producción de progra~ cional e internacional no percibió aquel	 evangelización que conduce a la libertad giosos. Se analizan las relaciones de co mas en video-cassette.s hecho en sus justas y reales dimensio integral y auténtica del hombre total y municación existentes en las Iglesias Esta representa, en rápidos rasgos, 
nes. y desde ese momento, la OPEP so- de todos los hombres". Cristianas, así como la comunicación del una visión histórica del Proyecto LCC 

56 / experiencias ce ." - "~_','_ '·'X"~·_"•.=~=·c..~=';,,· •.o-•••••• 'O·',Y"7_"",.=~=~=n,~"-" ,~",.=-~o"o"". °c'o=c.o~=c·~=~,·~OC"'" ~o.'· , .. ,. o.co,,=o~,~,o~~ c""c~'~r~'~~~;r~~"=~o,=~=~~~,",~~~~,"~"_._.~... ~·,,c~oo'~'c~· =~.' eo,o ,e""'_~~'~'='~"r~,oF ...,~="~.....,~~,~_="••~,.e~~.~",,< ~_o experiencias / 45 



desde su inicio hasta ahora. Como se Para este fin, se realizaron hasta -ra tiene implicaciones en diversos niveles ca, estrecha colaboradora de E. Ballón, 
mencionó al principio, al mismo tiempo tres consultas. La primera se hizo en la de articulación, entre ellos el desafío a publica con él un decisivo trabajo para 
que fue parcial, también idealizó una se ciudad de Piracicaba, en el Estado de individuos y grupos intelectuales a ha la Etnoliteratura peruana: "Relato oral 
rie de realidades, transponiendo las ba Sao Paulo, del 14 a126 de julio de 1982, cer su "opción de pueblo", a poner su en el Perú-Legibilidad y valores", en la 
rreras de las limitaciones y contradiccio y procuró responder a las siguientes pre saber y su práctica a servicio de las cla revista Allpanchis Phuturinga, (Cuzco, En 1976 G. Dañino publica 
nes inherentes a todo proceso histórico. guntas: "¿Qué es Teología?" y "¿Qué ses empobrecidas. A partir de la prácti 1977). Posteriormente, E. Campodóni un precursor trabajo sobre 
La Historia del LCC no es un proceso	 es Comunicación?". Al término de la ca liberadora de la comunicación popu ca ha realizado una ambiciosa investiga "Semiótica de la imagen ",
lineal de evolución, sin contradicciones mencionada consulta, se tuvo la con lar es preciso conceptualízar la cultura ción, ya presentada como tesis de Tercer 
y ambigüedades. Al contrario, la UCBC ciencia de que la Teología de la Comu de modo que lleve a la superación de la Ciclo en la EHESS de París, sobre "Lite. 
está conciente de que hubo marchas y nicación no surgirá en futuro próximo y jerarquización de la producción cultural ratura oral del Norte del Perú" (París,
 
contramarchas, luces y sombras, con que la relación entre estas dos realidades y de los bienes simbólicos. La comuni 1980).
 
tradicciones, conflictos y ambigüedades. se dará en un proyecto político común. cación liberadora hace de las clases En la Universidad Católica del Pe

Sin embargo, estamos convencidos de	 Se recordó que el elemento referencial populares el principal sujeto del proceso rú ha germinado un núcleo de investiga

~ 
que hubo una acentuada evolución po debe ser las luchas populares y la ideolo de comunicación, en el cual los medios dores que, bajo la dirección de E. Ba Blanco sobre el cine, la publicídad y la 
sitiva en la definición del proyecto. gía de las masas, así como se destacó la de comunicación social ejercen el papel Ilón, han desarrollado trabajos con la prensa, O. Quezada y R. Bendezú han 

importancia de la utopía y de la lucha de instrumentos al servicio de la organi metodología semiótica. Citaremos de adelantado algunas investigaciones en el 
cultural. Por otro lado, apenas se tocó zación popular, que genera la liberación pasada algunos de los principales nom campo de lá prensa y la televisión. Las 
la relación teología y comunicación, ya de las masas empobrecidas de Latino bres: A. M. Gazzolo con "Estructura ac dos tesis de Quezada sobre prensa: "Pe
que faltaron las implicaciones mutuas. américa. tancial de base en 'El zorro de arriba y riodismo de opresión" (Lima, 1978) y 

La segunda consulta se realizó en La tercer consulta se realizó en	 el zorro de abajo' de J. M. Arguedas" "Aproximación semiótico-ideológicaEn el análisis se destacó 
la ciudad de Petrópolis, en el Estado de Sao Paulo, del 11 al 14 de febrero de	 (Lima, 1974); R. Arias y su tesis sobre a las caricaturas editoriales de 'El Co

la importancia de la Río de Janeiro, del 8 al 10 de abril de 1985. En ella se planteó la búsqueda de	 "La estructura del poder en 'Los funera mercio' (Lima, 1981), establecen las 
utopia y de la lucha cultural. 1983. Procuró responder a las siguien los fundamentos teológicos para una co les de la Mamá Grande' de G. García bases para un acercamiento serio y rigu

tes cuestiones: "¿Qué es la Teología de municación liberadora. Márquez" (Lima, 1972); R. M. de los roso a la significación que se produce en 
la Liberación?" y "¿Qué es Comunica Estas reuniones vienen alimentan Heros con sus dos trabajos sobre "Cien el campo del discurso periodístico, 
ción Liberadora?". Además la consul do a la UCBC, razón por la cual se vuel años de soledad: Estructura cíclica de mientras que R. Bendezú ha centrado 
ta pretendió promover una nueva lectu ven un momento privilegiado dentro de base" y Temporalidad del relato (Li sus análisis en el discurso publicitario de 

11. LA PREGUNTA	 ra de la historia de la comunicación en la política de la entidad y sirven para ma, 1972 y 1975); E. Huarag y sus tesis televisión Publicidad y TV: la puesta en 

E
Latinoamérica a la luz de la reflexión aclarar los fundamentos teóricos que ri "Análisis estructural del cuento 'Al pie discurso, Cuadernos CICOSUL, Lima,
 

n la evolución histórica del pro realizada por la Teología de la Libera gen sus diversos proyectos, mayormen del acantilado' (Lima, 1974) y "Rasgos 1985 ).
 
yecto LCC, caracterizada como ción. También se pretendió profundi te el de Lectura Crítica de la Comunica pertinentes en un relato de Ribeyro" Ultimamente, I. León y A. Caba

una evolución que también ha ex zar los contactos entre comunicadores, ción. (Lima, 1974); S. López Maguiña con da aplican el modelo de la narratividad 

perimentado conflictos, contradicciones teólogos y comunicadores populares, "Aproximación semi6tica a un relato greimasiana a un conjunto de produc
y ambigüedades, hubo dos momentos así como aumentar la producción te6 oral cajamarquino" (Lima, 1981); U. ciones televisivas, presentadas por las 
importantes. Estos surgieron como pre rica sobre Comunicación y Teología, Ramírez y su trabajo "Del icono de Universidades de América Latina a los 
guntas sobre la identidad y sobre el mé partiendo de la realidad latinoamerica Leonardo da Vinci a la iconografía de dos primeros Festivales de Teleducación 
todo que el Proyecto empleaba, y fue la na. Los trabajos de los grupos partieron César Vallejo" (Lima, 1972); T. Silva	 Universitaria, con resultados novedosos La nueva propuesta asumió de una charla de Fray Leonardo Boff',respuesta a estas preguntas que permitió con "La evasión y otras constantes axio en cuanto a la correlación ideológica de 
al proyecto llegar a una explicación teó el análisis de la Ofm, sobre "Teología de la Liberación lógicas en la obra de Felipe Pínglo " (Li los valores en el relato latino-america
rica provisional, con metodología, refe en una perspectiva histórica". Aquí comunicación a partir de ma,1972). no. 
rencial teórico, etc. también fueron provisionales los resul Un tanto solitario, E. Carrión ha Con intenciones semióticas pero

tados. En lo que se refiere a la Teolo
los intereses de las clases 

orientado sus estudios al campo de la con escaso rigor metodológico, un grupopulares y empobrecidas.
a) La Pregunta por la Identidad de la	 gía de la Liberación, los participantes Semiótica jurídica, analizando la pro po de intelectuales, convocados por el 
UCBC. se limitaron a recuperar los principales í ducción de sentido en el discurso jur	 Instituto Nacional de Cultura, prepara

datos históricos de esta corriente teoló dico con el modelo greimasiano. Sin	 ron un número de la revista Textual (Li
gica en Latinoamérica, explicando sus	 llón sobre "El icono de la Historia del En la experiencia de los cursos de	 embargo, su traslado a Venezuela lo ha ma, 1973) sobre la comunicación social. 

Perú", trabaj o que aplica con rigor teóLCC surgió una preocupación que desde	 supuestos básicos y demostrando la inci alejado del radio de influencia de la Se Las influencias más notables provenían
dencia de esta pro blemática en la Comu rico y metodológico el modelo greimahace mucho venía trayendo la	 b) La Pregunta por el Método miótica peruana. En la Universidad de de A. Mattelart y A. Dorfman, de quien 
nicación. Por otro lado, con respecto	 Carabobo ha publicado diversos traba siano y que logra develar los "valores" UCBC: qué significaba lo "cristiano"	 se publicaba un trabajo aparecido antes 

con los que la clase dominante construque la entidad llevaba en su nombre?	 a la Comunicación Liberadora, se expli La apertura a los grupos populares jos sobre su área de especialización, en en Casa de las Américas (La Habana, 
ye la imagen del Perú (1).Esta preocupación alcanzó su punto cul có que ésta debe posibilitar la decodifi llevó a la DCBC a cuestionar la metodolo tre los que destaca una exposición ge 1973). Se salva de la improvisación y 

minante en 1981, en el X Congreso, con cación del mensaje y la percepción de gía empleada en el LCC. A partir de la neral de la metodología bajo el título del esquematismo el análisis de E. Ba
el tema: Comunicación, Juventud y Par reunión de abril de 1982, la UCBC deci de "Elementos de Semiótica jurídica",los mecanismos de opresión/domina

ticipación. En un primer momento se ción. Esta comunicación aprovecha las dió estudiar una metodología que vinie aparecido en "Anuario", (Valencia, Ve
mencionó la necesidad de realizar una brechas que se presentan dentro del sis ra al encuentro de las necesidades de los nezuela, 1977). Ha fundado y dirige 

NOTA
 
Carta de Principios de la UCBC. La idea tema, por más monolítico que pueda pa grupos populares, a fin de evitar la prác la revista Investigaciones Semióticas
 
evolucionó hacia un trabajo más siste	 recer. Razón por la que la Comunica tica de la simple transferencia del saber (Valencia, Venezuela). (1) Información más detallada en BA
mático. De este modo, la DCBC pasó a ción Liberadora apoya formas de comu académico de profesores de comunica Los trabajos mencionados se cir l. León y A. Cabada aplican LLüN, E., "La Semiótica en el Perú" 

buscar la respuesta de su identidad en el nicación que brotan de las bases, vincu ción a una asistencia atenta pero no par cunscriben, en su mayoría, al campo de en Apuntes, Año VI, No. 11, revista de 

proyecto sobre Comunicación y Teolo lando la comunicación popular con los ticipativa. la literatura bajo sus diversas formas. 
el modelo de narratividad 

la Universidad del Pacífico, Lima,greimasiana a un conjunto 
1981, pp. 39-59.gía, que además de fundamentar teórica	 posibles aliados que surgen en la socie La UCBC confió a uno de los Sin embargo, las enseñanzas de D. Blan

de producciones televisivas. 
mente sus proyectos, daba a la DCBC la dad, proporcionando además condicio miembros del Consejo Directivo, el edu co en la Universidad de Lima han crea
oportunidad de reunir a teólogos y co nes de intercambio de la producción de cador popular Joáo Luis van Tilburg, la do la preocupación por aplicar la Se
municadores para una reflexión conjun comunicación de la base con la base. elaboración de un anteproyecto para el miótica al ámbito de la comunicación t1i!fj
ta.	 La práctica de la comunicación liberado- LCC destinado a los grupos populares, social. Además de los trabajos de D. H'r."I 
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DESARROLLO DE LA SEMIDTICA
 

el año 1969 llegan al Perú los 
primeros trabajos de Semiótica de 
la Escuela Francesa en ediciones 

de Nueva Visión y de Tiempo Contem
poráneo, de Buenos Aires. Al año si
guiente regresa a Lima Enrique Ballón 
después de haber seguido en París du
rante dos años los Seminarios de A.J. 
Greimas y de Roland Barthes y presenta 
su tesis de grado en la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos sobre Valle
jo como paradigma, publicada años más 
tarde (1974) por el Instituto Nacional 
de Cultura. Los textos traducidos y la 
presencia de E. Bailón estimularon el in
terés de un grupo de profesores y de es
tudiantes por los estudios semióticos. 
Se introdujeron diversos aspectos de la 
metodología semiótica en los cursos tra
dicionales de la Universidad de San Mar
cos a falta de un espacio adecuado para 
un desarrollo independiente, y se intro
dujo en la recién creada Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Uni
versidad de Lima el curso de Semiótica 
General, que luego fue ampliando a dos 
cursos más de Semiótica aplicada: Len-

E
n 

EN PERU
 

guaje de los Medios y Análisis de mensa
jes. La inquietud por la nueva discipli
na estaba sembrada y los desarrollos 
posteriores están vinculados a varios 
acontecimientos y a investigaciones di
versas en la nueva disciplina. 

Por un lado, la presencia en Lima 
de Christian Metz,a fines de noviembre 
de 1973, invitado por la Universidad de 
Lima, y el desarrollo de un primer semi
nario sobre Semiótica del cine, orientó 
las preocupaciones semióticas de D. 
Blanco y un grupo de profesores de di
cha Universidad en el campo de la co
municación social. Ese primer Semina
rio sería seguido por un segundo en 
1978. Contribuyó igualmente a esta 
orientación la llegada a Lima de E. Ve
rón y el Cursillo sobre Análisis del dis
curso de prensa que dirigió en la misma 
Universidad. 

Por otro lado, las enseñanzas de 
E. BaIlón en la Universidad de San Mar
cos desembocaron en la presentación de 
dos tesis de grado altamente sígnificati
vas para el desarrollo de la Semiótica 
en el Perú. La primera de ellas, presen
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tada por Víctor Bueno con el título de 
"Mito y semantización ideológica en un 
relato de prensa" (Lima, 1972), en la 
que analizaba la forma en que la prensa 
diaria limeña generaba un mito con la fi
gura del industrial Luis Banchero, asesi
nado el último día del año 197 l. La se
gunda tesis fue presentada por Antonio 
González Montes bajo el título "De lo 
verosímil práctico a lo verosímil míti 
co", (Lima, 1972), en la que analizaba 
la articulación discursiva de la doble 
isotopía en un relato de E. López Al
bújar. 

Finalmente, los estudios de Post
Grado que R. Bueno y D. Blanco rea
lizaron en París al lado de A. 1. Grei
mas, R. Barthes y C. Metz fructifica
ron 'en el libro que ambos publicaron 
con el título de Metodología del aná
lisis semiótico (Lima, 1980) y que ha 
servido para difundir la nueva discipli
na en los ambientes universitarios. 

A partir de esos núcleos dinami
zadores, se han desarrollado nuevas in
quietudes en diversos ámbitos intelec
tuales. G. Dañino y E. Campodónico 
siguen estudios igualmente en París, 
en la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales y de regreso al Perú 
publican importantes trabajos encua
drados en la Semiótica, y específica
mente con el modelo de A. J. Greimas. 
G. Dañino, además de su tesis sobre "El 
universo significado de 'Rondínelas', de 
J. M. Eguren", (Lima, 1972), publica un 
precursor trabajo sobre "Semiótica de la 
imagen" en la revista sanmarquina Le
tras (Lima, 1976), en el que se adelanta 
a desarrollos posteriores de la Escuela de 
París sobre la semiótica planar (referida 
a las dos dimensiones). E. Campodóni

que se estudió y aprobó en ell Encuen
tro Nacional de los Socios, realizado en 
febrero de 1983. En el transcurso de 
ese año, después de la realización de un 
curso en el mes' de julio, se llevaron a 
cabo tres experimentos, dos en Río de 
Janeiro y uno en Sao Paulo. La pro
puesta educacional de este anteproyec
to, experimentado en estas tres oportu
nidades, partía de la afirmación de que 
el Estado, mediante los medios de la co
municación de masa, procura obtener 
un consenso en relación al entendimien
to de la forma en que la producción de 
la riqueza está organizada, "proyectan
do sus intereses expresados en valores, 
en vista de la perpetuación de su poder 
históricamente conquistado". 

Afirmaba también que "en virtud 
de la actuación de los aparatos ideológi
cos del Estado, la clientela del LCC ya 
ha incorporado esos valores" que garan
tizan la perpetuación del poder. Debi
do a esto "sucede que el punto de par
tida del LCC considerará la percepción 
(interpretación y reinterpretación) de 
esos valores de parte de aquellos a los 
cuales el LCC se dirige, en virtud de 
que la propia interpretación y reinter
pretación evidencian una actitud crí
tica, implícita o explícitamente expre
sada", Esa actitud crítica conoce una 
variedad y una diversidad de gradua
ciones que no se encuadran necesaria
mente en los parámetros delineados 
por el LCC, en relación a la concepción 
de conciencia crítica por parte de la 
UCBC. En esta línea, los propios valo
res inherentes a toda formulación de 
apreciación, expresados por los partici
pantes del curso, se constituyen en el 
objeto del LCC que tiene como referen
cia "los valores presentes en las produc

ciones simbólicas para alcanzar el objeti
vo propuesto". 

A partir de esta colaboración, para 
responder a la pregunta por el método, 
se aclaró la redefinición de la propuesta 
del LCC: mientras que anteriormente 
se proponía realizar junto a un grupo un 
análisis "objetivo" del contenido y del 
lenguaje así como de los intereses ideo
lógicos y del sistema de producción que 
están por detrás de un programa, ahora 
se pretende trabajar con grupos que ten
gan intereses de clase más definidos, par
tiendo de la manera como las personas 
subjetivamente perciben los programas 
y materias de los medios de comunica
ción de masa, a fin de concíentizar la 
contradicción entre sus valores y los pro
puestos por la clase dominante. Razón 
por la que es fundamental considerar el 
grupo como antecedente, ya que toda 
persona y todo grupo posee juicios de va
lor que se deben respetar. Así, no cabe al 
coordinador del LCC interferir, dando a 
conocer sus interpretaciones de la reali
dad. 

Al explicar la contribución de los 
diversos encuentros en que se estud ió la 
problemática suscitada por la pregunta 
por el método del LCC, podemos afir
mar que el proyecto eligió el proceso 
inductivo de análisis a partir de produc
tos concretos. Esta relación parte del 
principio de que el objetivo que se quie
re alcanzar no es la simple codificación 
de los signos, sino, por un lado, la con
frontación entre la conciencia del usua
rio y su universo simbólico y, por otro, 
la gama de valores transmitidos por los 
diversos medios de comunicación. De 
este proceso dialéctico resulta, como 
meta, la reafirmación de la conciencia 
de clase, Como resultado secundario, 

decurrente del propio proceso de lectu
ra crítica, se espera que el participante 
del proyecto LCC comprenda los meca
nismos de producción y de signos. Esta 
es la razón por la que el análisis a través 
del método inductivo se cumple con la 
intervención de los animadores, cuya 
función es indicar las contradicciones 
de los miembros del grupo. En algunos 
momentos, se apela al método deducti
vo, con exposiciones teóricas y análisis 
de textos. 

m.. LA EXPLICACION TEORICA 
DEL PROYECTO LCC 

A
partir de estas sucesivas reuniones 
y encuentros para responder a las 
dos preguntas fundamentales que 

hizo el proyecto LCC, fue posible llegar 
a una explicación teórica provisional. 
Esta explicación contiene un referencial 
teórico del proyecto, sus objetivos espe
cíficos, la metodología empleada y sus 
respectivas técnicas, el papel del aplica
dar, la evaluación del proyecto, las lí
neas de acción y una bibliografía básica 
sobre la lectura crítica de la comunica
ción. 

a) Referencial Teórico 
Este referencial pretende propor

cionar el soporte teórico para el proyec
to de Lectura Crítica de la Comunica
ción. Se fundamenta en las conquistas 
de los encuentros de Teología y Comu
nicación e incluye dos puntos: el reco
nocimiento de que el LCC es un proyec
to de la UCBC que habilita la compren
sión del proyecto. 

1.- Un Proyecto de la UCBC 
La UCBC se define como una 
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condiciones de producción, circu
lación y consumo. 
La capacidad comprehensiva de la 
lectura crítica no opera sólo como 
una mirada hacia afuera (oferta 
publicitaria, estatal, institucional) 
sino desde adentro y hacia aden
tro (mensajes circulantes en el in
terior de los grupos, la producción 
interna de medios, el lenguaje co
tidiano, la vivencia de la religiosi
dad, la diversidad de espacios co
municativos, etc.) de manera que 
todos los esfuerzos por realizar 
diagnósticos y autodiagnósticos 
comunicacionales involucran ne
cesariamente momentos o etapas 
constantes de lectura con la parti
cipación activa de los pobladores. 
En relación con todo ello, la lectu
ra crítica opera en dos niveles: El 
nivel de técnica o práctica, desa
rrollada por los grupos en los ta
lleres. Y el nivel de metodología 
de análisis, utilizada por las insti
tuciones nara evaluar, investigar 
y producir soluciones a las nume
rosas preguntas y problemas que 
arroja el trabajo, una vez que se 
ha despojado de falsas segurida
des con las que se pretendió con
cebir la acción de la comunica
ción popular educativa. Lo cual 
no deja de constituir un enorme 
desafío teórico práctico y meto
dológico para resituar, a su vez, el 
papel de u.na lectura crítica que 

~~~ obre como mecanismo prejuí
c\!dor o ideologizante. 

~r;Jl,,""~ F'O 

52 / experiencias 

A
lgunos ejemplos pueden ilustrar en 

. forma general las actividades de 
.' lectura crítica en el trabajo de ins
tituciones colombianas dedicadas a la 
Comunicación popular educativa: 

-EL CINEP, Centro de Investiga
ción y Educación Popular, fue creado 
hacia 1975 como una institución sin áni
mo de lucro cuyo objetivo es contribuir 
al cambio de estructuras sociales, políti
cas y económicas del país, mediante in
vestigación activa y educación popular. 
Entre sus once Departamentos cuenta 
con uno de Comunicación Popular que 
funciona desde 1979 y se dedica a la 
investigación, a la realización de talleres, 
asesorías y encuentros con grupos po
pulares y a la sistematización y publica
ción de sus experiencias, teniendo como 
objetivo central el colaborar en el traba
jo de formación y organización de secto
res populares, reuniendo un equipo de 
especialistas en antropología, sociolin
güística y comunicación. Los trabajos 
se inician con lo que los grupos tienen, 
piensan y producen. La actividad co
mienza generando algunos cuestiona
mientos para que el grupo produzca 
otras preguntas alrededor de la comuni
cación, intentando confrontar la con
cepción unidireccional y efectivista que 
un buen número de grupos posee respec
to del trabajo en producción de medios. 
Tal es el caso de pretender, sin más, con
cientizar o politizar por medio de una 
cartilla. 

Gran parte de las labores se ha de
sarrollado con sindicatos de todo el 
país; en cada caso los recursos y las me
todologías varían de acuerdo con los 
objetivos que los grupos poseen al soli
citar un taller o una asesoría; de allí que 
al evaluar resultados no sea posible gene
ralizar los procedimientos u obtener una 

El CINEP reune un equipo. 
de especialistas en 

antropologia, sociolingütstica 
y comunicación. 

metodología única, pues ni siquiera es 
interés de la institución llegar a formular 
modelos o filosofías de acción. 

De hecho el taller se concibe en el 
CINEP como un lugar muy artificial, 
con enormes limitaciones de tiempo que 
no siempre permiten avanzar lo suficien
te en el intento de hacer autodiagnósti
cos que lleven no sólo a leer críticamen
te la producción externa sino a mirar la 
posibilidad interna de realizar produc
ciones que no tengan como centro una 
visión instrumentalista y efectivista\ de 
su propia labor. En ciertos casos, la 
lectura crítica no tiene muchas veces es
pacio para ser desarrollada con profun
didad pues, frecuentemente, sólo es po
sible' adelantar la producción de medios 
a causa de las urgencias constantes que 
marcan el trabajo en comunicación po
pular. En otros casos el CINEP ha utili
zado el Análisis de mensajes como aná
lisis político de coyuntura o en la lec
tura de los grandes medios para investi
gar cómo se lee y se consumen sus men
sajes; pero siempre trabajando el proble
ma de la producción del discurso dentro 
del fenómeno de la lectura, en sus for
mas populares de narrar y leer la reali
dad. 

Como cuando un grupo sindical, 
en un taller realizado en la ciudad de 
Medellín, después de trabajar en un au
todiagnóstico comunicacional que de
mostró cómo el mensaje sindical no re
cogía la opinión ni lograba el consenso 
en la asamblea o por medio del periódi
co, reconoció que la lectura, el consu
mo y el procesamiento de su propio 
mensaje no se producían en los espa
cios comunicativos que ellos trabajaban, 
sino en la cafetería y en los pasillos que 
construían cotidianamente esa opinión 
y ese consenso del sindicato. En ese 
momento se produjo un importante vi
raje proporcionado por una lectura crí
tica del propio mensaje que puso en evi
dencia los falsos supuestos con que ve
nían trabaj ando. 

-El SCCS, Servicio Colombiano 
de Comunicación Social, es una corpora
ción educativa comunicacional, sin áni
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En el área de la comunicación 
no puede haber dicotomia entre 

lo polúico, lo 'económico 
y lo cultural. 

ción real del proceso comunicativo, es 
necesario aplicar metodologías de ac
ción que resalten al actual receptor 
pasivo de la comunicación -las poblacio
nes empobrecidas- transformándolo en 
el principal sujeto del mismo. La pala
bra, puesta democráticamente al alcan
ce de todos, podrá invertir el actual pro
ceso comunicativo, llevando los medios 
de comunicación a ponerse al servicio 
de una nueva realidad comunicativa, 
como instrumentos que sirva a toda la 
comunidad. 

2.- La autocomprensión del Proyecto 
LCC 

Inserto en este camino y en esta 
comprensión que la UCBC posee de sí 
misma, identificándose cop. la opción 
evangélica de las Iglesias Cristianas en 
América Latina comprometida con la li
beración de los marginados del conti
nente, el proyecto LCC se afirma co
mo: 

Un servicio al pueblo brasileño, 
en proceso de transformación so
cio-cultural y económico, a par
tir de la verdad sobre Jesucristo y 
el hombre y a la luz de la opción 
cristiana por las clases marginadas 
(el MT 25,40), que proporcione 
condiciones de participación y co
munión, con miras a una sociedad 
justa y fraterna. 

b) Objetivos Específicos del Proyecto 
LCC 

Consíderando este referencial teó
rico, el proyecto LCC tiene tres objeti
vos específicos: 
1. Dar oportunidad a la creación de 

la conciencia de grupo a fin de 
que todos los participantes se sien
tan parte del proceso. 

2.- Analizar con el grupo el MENSA
JE divulgado a través de los me
dios de comunicación de masa. 

3.- Reforzar la conciencia de grupo, 
objetivando un compromiso de 
cambio del proceso de comunica
ción por medio de señales proféti
cas. Se incluye en este concepto 

la creación de canales alternativos 
de comunicación, como los perió
dicos comunitarios, boletines, tea
tro popular, video-militante, mu
rales, hojas volantes, etc. 

e) Metodología del Proyecto LCC 

El Proyecto prefiere el método in
ductivo, con el análisis de productos 
concretos, programado y de ser posible, 
con la participación del propio grupo. 
.El análisis se realiza con la intervención 
de los animadores cuya función es indi
car las contradicciones de los miembros 
de los grupos. Se utiliza el método de
ductivo como auxiliar, con exposicio
nes teóricas y análisis de textos. Como 
no es posible la utilización predominan
te del método inductivo, se recomienda 
que el aplicador opte por otros méto
dos, usando como ejemplo los elabora
dos baj o el punto de vista de las clases 
populares. 

En esta metodología el LCC se va
le de técnicas que objetivan un creci
miento de conciencia. 
1.- Explicitación de los valores: 

Para posibilitar esta explicitación 
se utilizan básicamente tres técnicas dis
tintas, presentadas de preferencia en es
te orden: 
a) Explicitación de los valores del 
grupo: 

En primer lugar se presenta un 
producto cultural (programa de 
radio, audio-visual, video, perió
dico, etc.), 
Luego se hace.el análisis de este 
producto cultural, partiendo de 
las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué le gustó? 
2) ¿Qué le disgustó? 
3) ¿Qué cambiaría? 
4) ¿Cómo le haría diferente al pro

ducto? 
Para realizar tal análisis se subdivi

de al grupo en subgrupos homogéneos 
(hombres y mujeres, casados y solteros, 
etc.). 

. El aplicador, pasado el tiempo 
necesario y al reunir nuevamente a todo 
el grupo, anota en.un cuadro los resulta-

Partimos de la manera como 
las personas subjetivamente 

perciben los programas. 

La función de los animadores 
es indicar las contradicciones 

de los miembros de los grupos. 

dos del trabajo de cada subgrupo. Tra
baj a inicialmente con las cuestiones 1) 
y 2), solicitando a los participantes so
bre las contradicciones evidenciadas en
tre lo "qué le gustó" y lo "qué le disgus
tó". El aplicador estará atento a las 
"impresiones" que dieron a entender las 
aspiraciones de clase diferentes de aque
llas presumiblemente comunes al grupo 
que realiza el análisis. En una segunda 
etapa, se pasará al análisis de las respues
tas dadas a las cuestiones 3) y 4), cui
dando de identificar las diferencias de 
concepciones y las contradicciones entre 
los pequeños cambios realizados a los 
programas pre-existentes y los profun
dos cambios propuestos con las respues
tas a las preguntas de ¿cómo haría un 
producto similar? 

Finalmente el aplicador con la 
ayuda de todos, indicará los valores que 
el grupo pasó a identificar como suyos, 
confrontándolos con los valores del 
mensaje. 

b) Explicación de los valores de los me
dios: 

Presentación de un producto cul
tural visible. 
Análisis de este producto a partir 
de las preguntas: 
¿Qué escenas le gustó más al gru
po? (percepción sensorial); 
¿Qué cuestiones suscitan estas es
cenas? (análisis sociológico); 
¿Qué valores se encuentran en es
tas cuestiones? (análisis filosófico); 
¿Qué valores afirma el grupo? 
(análisis filosófico). 
Aquí también se hace la división 
en subgrupos homogéneos y el 
aplicador , usando el método in
ductivo, busca evidenciar las con
tradicciones subyacentes en el 
grupo y en los medios. 

e) Explicación de valores a partir de pro
blemas: 

Se realiza la presentación de un 
producto cultural. Divididos en grupos, 
los participantes procuran responder có
mo el vehículo en cuestión trata de los 
problemas inherentes a la clase que está 
participando del LCC (obreros, estu
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diantes, religiosos, políticos, mujeres, orientar al grupo para encontrar 5.- Destinar a un miembro del grupo 
etc.). respuestas adecuadas; de aplicado res para que asuma el 

En estas técnicas se da más énfasis cuestionar los valores del grupo proceso de evaluación contínua 
al modo cómo las personas "consumen" partiendo de la opción cristiana del desarrollo de cada grupo que 
el producto cultural más que al vehículo que orienta a la UCBC; realiza el LCC. 
en sí mismo. Después de cuatro a seis estimular el compromiso del f) Líneas de Acción para el Proyecto 
análisis, el grupo ya tendrá .nocíón de la LCCgrupo ante los medios de co
amplitud del universo en estudio y exigi municación. 1.- El aplicador debe conocer el pro
rá mayor colaboración del aplicador en 3a.) En cuanto al proceso de comunica ducto cultural que se tome como 
el sentido de profundizar determinados ción base para el análisis. 
conceptos o procesos de producción. ser un "apasionado" por la comu 2.- La Coordinación Nacional, con la ORGANIZACIONES 
Este es el momento preciso para dar el nicación; colaboración de los miembros de
 
siguiente paso. poseer la competencia necesaria Sao Paulo, producirá material y lo
 
2.- Análisis del Proceso de Comunica para el manejo de técnicas de co enviará a las otras sedes regionales. ~,
 
ción municación de los diversos me 3.- Debe haber un contínuo intercam
 EXTRA-UNIVERSITARIAS
a) Análisis de la producción realizado a dios; bio de material entre las coordina ~ 
través del: - tener conocimientos suficientes doras regionales y de éstas con la 

análisis de la estructura: organiza para orientar el análisis psicológi coordinación nacional. 
ción del programa; co, sociológico y de valores cristia 4.- El Proyecto debe poner a disposi EN COLOMBIA
análisis del lenguaje: técnica utili nos de los productos culturales ción del aplicador los siguientes
 
zada en el programa; presentados. implementos:
 
análisis del mensaje: explícito e Ante las exigencias hechas al apli un video con explicaciones técni

implícito. cador, la Coordinación Nacional del Pro cas y metodologías sobre el LCC;
 

b. Análisis del sistema de comunicación: yecto LCC trabajará para que la capaci programas grabados en video y au a lectura crítica de mensajes, tex do, la lectura crítica ha ido jugando di Todo esto dificulta actualmente 
presentación de textos sobre co tación del mismo se lleve a cabo en los dio con especialistas en cada cam tos y discursos sociales ocupa un versos papeles acordes con el momento poseer una comprensión precisa del con
municación e industria cultural; diversos niveles indicados, concientizán po de la comunicación; lugar importante en todos los pro comprensivo de la investigación-acción. cepto de lectura crítica, pues existe de l 
análisis en grupo de los textos pre dale sobre la orientación de la UCBC y mimeografiados y textos básicos cesos denominados como Comunicación De hecho, es ese mismo concepto hecho una notable variedad de espacios 
sentados; del Proyecto LCC, a partir de los en con informaciones para la realiza Popular Educativa, que en Colombia in de lectura crítica el que evoluciona, jun y prácticas en donde ésta se realiza. Pe
socialización del análisis en plena cuentros y seminarios ya realizados so ción del análisis del sistema de co tentan ejercer una "práctica comunica to con los cambios proporcionados por se a ello, es posible identificar algunos 

bre este punto. Es fundamental que el ria. municación; cional en el interior de los sectores po el desarrollo de la reflexión y la práctica puntos o rasgos compartidos por la ma
Lo ideal, para la finalización del aplicador del LCC participe de los en bibliografía básica sobre el análisis pulares para la transformación cualitati comunicativa, hasta empezar a consti yoría de instituciones que trabajan en 

curso, es el compromiso con el propio cuentros sobre Comunicación y Teolo crítico de la comunicación. va de las condiciones sociales existen tuir, más que una técnica, una actividad comunicación popular, en relación con 
proceso de trabajo del LCC o, mejor di gía. La UCBC promueve estos encuen mj tes" (1) Práctica que se desarrolla con necesaria e imprescindible en cualquier el papel jugado por la lectura crítica en 
cho, con los proyectos de uso alternati  tros periódicamente. ~ la mediación de instituciones dedicadas investigador o grupo de investigadores, sus actividades: 
vo de la Comunicación Social, volvién a tales fines. para aproximarse a los múltiples niveles e) Evaluación del LCC 
dole consciente del cambio en el proce Este es un punto sobre el cual se Ese contexto institucional, 'no uni y roles que juegan los procesos comuni Sus trabaj os se llevan a cabo como 
so de comunicación. versitario, podría considerarse numero procesos educativos no formalesdebe explicar y meditar aún más. Entre cativos en los grupos sociales. 
d) Papel del aplicador del LCC so: Se cuentan alrededor de 25 organi Los últimos años son portadores que se implementan casi siempre tanto, existe la opinión unánime de que

Para que una persona, a nombre zaciones que ofrecen diversos servicios de un proceso de reinserción de lo co a partir de un requerimiento exla evaluación del LCC debe contemplar,
de la UCBC, aplique un Curso de LCC a grupos y sectores populares como sin municativo como una práctica que se si plícito por parte de un grupo ocinco puntos:
tiene que cumplir las siguientes exigen dicatos, obreros, campesinos, indígenas túa en contextos más amplios de acción. sector popular preferiblemente or1.- Partir de preguntas sobre el apro
cias: y grupos de base. Sea por aproximaciones teóricas o por ganizado, y se realizan en formavechamiento del grupo en el LCC 
la.) En cuanto al referencial teórico del No obstante, es deficiente la inte exigencias desde la misma práctica en interdisciplinar entre los diversos 
Proyecto LCC 

en cuestión. 
gración o por lo menos la interrelación el campo, los referentes, las actitudes y profesionales que se agrupan en 

identificarse con el referencial teó
2.- Sentir el proceso de comunicación 

entre esas instituciones. Se sabe de su los procedimientos van cambiando verti estas instituciones.que opera en el interior del grupo
rico del proyecto; existencia pero, a excepción de unas ginosamente. La comunicación mantie La comunicación sufre un redien relación a la realidad familiar 
conocer y asumir el camino histó diez de ellas, es poca la información que ne su especificidad pero al mismo tiem mensionamiento que la colocay dentro de la comunidad eclesiás ¡«
rico de la UCBC en su identidad circula sobre sus actividades. El origen po deja de aparecer como actividad au dentro de procesos culturales más tica. Nota (observación): cuando 
cristiana; de estas instituciones no va más allá de tonornizada o con un sentido en sí mis amplios, en forma tal que la proel grupo logra realizar un análisis 
conocer y asumir el referencial de quince años atrás; y durante este perío- ma. ducción y el análisis de mediosobjetivo de su propio proceso de 
las Iglesias Cristianas que orientan dejan de ser el único lugar asignacomunicación, puede decirse que
la acción de la UCBC. do a lo comunicativo, al tiempose alcanzaron los objetivos pro

2a.) En cuanto al grupo con el que se que se cuestiona el efectivísmo supuestos por el LCC. 
trabajará puesto para la "alternativídad " co3.- Evaluar el método empleado: 

conocer al grupo con el que se tra ~, municativa.a) a través de reuniones periódicas, PEDRO GILBERTO GOMES. Es vice
bajará en el LCC; Se abandona el inmanentismo en 
ser sensible a los deseos y necesi

presidente de la Unión Cristiana Brasirevisando el proceso; 
el Análisis de Mensajes, rompienleña de Comunicación Social. Licenb) a través del acompañamiento de ~ dades del grupo, percibiendo do con los esquemas-modelos cociado en filosofta y teologia actuallos grupos que ya participaron del ~ 

además sus contradicciones inter proyecto, revisando el compromi mente prepara su maestria en comuni CARLOS EDUARDO CORTES~ municativos y abriéndose a la ne
nas; específico asumido durante el cación en la Universidad de San Pablo. cesidad de desarrollar una lecturaso
 
intervenir en el proceso de traba Es profesor de la Facultad de Teolo
 ~ no ideologizada sino compuestaLCC. 
jo del grupo sin formar parte del gta Nuestra Señora de la Asunción y ~ por una diversidad evidente de

~ cuerpo directivo; 4.- Determinar el compromiso del del Instituto Teológico de San Pablo. operaciones en la recepción que 
conocer el producto cultural que grupo con la UCBC y de ésta con ~ sólo permiten reconocer un men
el grupo "consume"; el grupo. saje si se abordan a un tiempo sus 
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