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REVISTA BOLIVIANA DE COMUNI

CACION. Ns. 6-8.  Noviembre de 

1 9 85. La Paz, Bolivia. 
En una conferencia dictada en 

México, 1 97 8 ,  Antonio Pasquali decía 
que en América Latina "el que no inves
tiga es investigado". En el campo de la 
comunicación esas palabras tienen una 
exacta vigencia. No investigar significa 
dedicarse a comentar en libros lo que 
dicen otros libros, a pasarse la vida 
persiguiendo con una lupa algún concep-· 
tillo, a sumirse en una pura práctica 
que no permite percibir las interdeter
minaciones de toda situación social . 

La presente entrega .de la Revis
ta Boliviana de Comunicación es una 
buena muestra de lo que puede hacer
se con escasos recursos y con mucha 
voluntad de analizar la propia realidad . 
Dedicada en esta oportunidad a tele
visión, la revista ofrece un amplio pa
norama de ese medio en el contexto bo
livi ano, con una entrevista a Alejan
dro Alfonzo que sirve de marco gene
ral a la problemática planteada en el 
resto de los trabajos. 

La publicación incluye: 
"América Latina necesita políti

cas nacionales ", entrevista a Alejandro 
Alfonzo ; "Aproximación a la televisión 
en Bolivia", de Ramiro Caballero 
Hoy so ·y Ramiro Dichén Condarco ; 
"Violencia, horror y sexo - TV en 
Bolivia", De Ronald Grebe Ló pez ; 
"Legislación boliviana sobre televisión", 
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de Jorge Torres Garay ; "Cine y televi 
sió n :  una disputa empresarial",  de Ju 
lio C. Peñaloza Brete] ; "El spot pu bli 
citario televisivo ", de Jorge Behoteguy 
Elí o ;  "La televisión es un negocio" ,  
entrevista a Raul Garafullc, director 
de Canal 9, Paceña de Televisión ; "La 
televisión ha educado mal", entrevista 
a Eduardo Barrientos, director de Ca
nal 1 3 ,  Universitario ; "Nos dejaron una 
deuda de 264.000 $US " ,  de Juan Re
cacoechea, director de canal 7, Tele
visión Boliviana. 

Como puede apre ciarse a través 
del enunciado del contenido, la publi
cación ofrece un vasto panorama de 
la situación de la TV en Bolivia. Lo in
teresante es que son presentados temas 
a través del análisis de especialistas y 
mediante la opinión directa de los 
responsables de los canales. Esto per
mite confrontar opiniones y perspecti
vas a fin de evaluar la situación de ese 
medio en el país del altiplano . 

La Revista Boliviana de Comu
nicación se ha ido superando de número 
en número, tanto por la inclusión de 
análisis más abarcantes · como por la 
cantidad de páginas y el diseño. La pre
sente entrega resulta de sumo valor 
para una comprensión del funciona
miento de los medios en el contexto 
latinoamericano. (D. P. C .) 

COMUNICACION Y CULTURA. No . 
1 4 , julio de 1 9 85.  México. 

El presente número de la revista ·  
Comunicación y Cultura incluye valio
sos trabajos elaborados por autores 
de distintos países latinoamericanos. 
"El indio de los diccionarios", de Raúl 
Reissner, constituye un excelente ras
treo de la manera en que se ha tratado, 
y maltratado, la figura del indio a tra
vés de esos museos de palabras, como, 
por ejemplo "En sentido figurado se 
dice de · cualquier persona tosca, sin 
educación o de aspecto ordinario y po
co agradable", tomado del Diccionario 
General de Americanismos, de Santama
ría Francisco J.  

"La resistencia de las lenguas pre
colombinas en México", de Laurent Au
bage, parte de la pregunta de cómo han 
podido resistir las lenguas precolom bi
nas de México durante cuatro siglos 
a la penetración del español. El autor 
señala que es alentador reconocer que 
aun existen 56 lenguas en el antiguo te
rritorio ocupado por mayas y aztecas. 

"La identidad : el trayecto y la 
condensación" de Raymundo Mier G . ,  
aborda un tema central e n  l a  reflexión 
científica contemporánea. �eñala el au
tor " . . .  la pregunta misma por la identi
dad está asociada al ejercicio del poder 
por lo menos en dos vertientes : la pa
sión taxonómica como pasión ordena
dora y como vehículo de control ; y 
la consolidación de la certidumbre co
mo un valor que al mismo ti;!mpo sal
vaguarda una voluntad de saber etno
céntrica". 

"La lingüística y las lenguas en 
la política del . lenguaje" de Lourdes 
de León Pasquel, se refiere a la lingüís
tica descriptiva, las lenguas indígenas y 
la política del lenguaje en relación con 
proyectos educativos. 

"Etnicidad, lengua y educación: 
la experiencia de la Unidad Regional 
Oaxaca", de Elba Gigante y María Te
resa Pardo, presenta proyectos en 
marcha en tomo de aspectos básicos 
de etnobotánica, etnohistoria, etnomu
sicología, teatro y narrativa. 

"La calle que los marxistas nun-

Camunicacián 14 
y 1:1111111'11 .. ............. . 

El indio de los diccionarios 

Salsa: 
La calle que los marxistas 

nunca entendieron 

Los programas cómicos 
de la televisión 

86 / hemerografía-----------------------------------------------------------------------



ca entendieron", de Héctor Manuel 
Colón, Puerto Rico , constituye un 
magnífico encuentro con temas que 
durante años no han entrado a la uni
versidad ni por la ventana, en este caso 
la salsa. Recuerdo una anécdota que me 
contó Adolfo Herrera. Asistió a una 
me� redonda sobre la música popular 
y antes de que los participantes empeza
ran a hablar les preguntó:  ¿cuál de uste
des sabe bailar salsa?. Como ninguno 
sabía Adolfo se retiró de allí, porque 
no se puede hablar de una música popu
lar sin saberla bailar. Héctor va en la 
misma línea, reconoce precisamente en 
la salsa todo lo que, en general, los in
telectuales no alcanzan ni siquiera a 
vislumbrar. Y lo hace en un estilo vi
vaz, tan vivaz como las palabras de Is
mael Rivera (con las que cierra el artí
culo) "Cuando sonea" : "Pero que el 
mar me tumbó mi casita. Pero como me 
gusta el ruidito volví a hacerla". 

El trabajo se complementa con 
"Cero salsa (o salsa cero), de César 
Miguel Rondón, quien parte de la dé
cada del 50 para historiar el desarrollo 
de esa música. Este aporte concluye 
con una "Suscinta bibliografía sobre 
la salsa".  

"Televisión y cultura popular: 
los programas cómicos de la televisión 
en Perú", de Luis Peirano , aporta una 
síntesis de la obra Risa y Cultura en 
la televisión peruana, escrita en colabo
ración con Abelardo S ánchez León, y 
publicada en 1 984 en Lima por DES
eo . El trabajo se abre con un análisis 
de la cultura popular seguido de una 
precisión sobre "qué hay de popular 
en la TV". "La televisión es entonces, 
afirma el autor . . .  también una vía de 
legitimación o de admisión forzada de 
contenidos propios de los sectores po
pulares, a pesar de que el conjunto en 
donde se originan sea siempre visto 
como fruto de un proceso envilecido, 
barato y vulgar del pensamiento y del 
lenguaje".  En vez de las constantes 
descalificaciones resulta necesario un es
tudio más en detalle de lo que ofrecen 
los programas, especialmente los cómi
cos y las telenovelas, para poder rewno
cer la presencia de modos de percibir y 
de relacionarse de los sectores popula
res. Así, y con un bagaje nada despre
ciable proveniente de su experiencia 
en los campos del teatro y de la comu
nicación, Luis Peirano aborda persona
jes que a través de la radio y de la tele
visión han atraído durante décadas a 
los sectores populares. De especial in
terés son las distinciones entre cholos 
y criollos y el apartado final del artícu
lo que incluye el análisis de los gestos 
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como clave para entender el éxito de 
los programas cómicos en televisión. 

"Televisión :  bibliohemerografía", 
de Fernando Mejía B arquera, ofrece 
una cuidadosa selección de trabajos, 
en especial de aquellos que han sido 
producidos en México. 

El artículo de Luis Torres Acuña 
"Apuntes para un concepto de comuni
cación social" busca " . . .  entregar un 
conjunto de hipótesis respecto de la 
controversia existente en torno a la legi
timidad del concepto de comunicación 
social, que, hoy por hoy, está de moda. 
Moda que en sí misma constituye una 
paradoja ,  puesto que nos encontramos 
ante una verdadera "opulencia comuni
cativa'; . . .  pero que oculta una lamenta
ble indigencia científica en torno a 
este tema. (D. P. C). 

RENGLONES. Año 1 ,  No. 3, octubre 
de 198 5 .  Revista académica del Insti
tuto Tecnológico y de Estudios Supe
riores de Occidente ,  ITESO ,  Guadala
,iara, México. 

Una seria labor, un sentido de 
equipo y una sostenida línea de inves
!tigación han convertido al ITESO en 
un punto de referencia para los estudio
sos de la comunicación en el contexto 
latinoamericano. Buena parte del pre
sente número de Renglones está dedi
cado a cuestiones comunicacionales, 
aún cuando aparecen valiosas aporta
ciones desde otros ángulos de las cien
cias que aborda esa institución univer
sitaria. 

Los trabajos incluidos son los 
siguientes: 

"Hacer renglones", de Cecilia He
rrera Preciad o ;  "Introducción : un cam
po en efervescencia", de Raúl Fuentes 
Navarro ; "Universidad y significado" ,  
de Carlos Luna Cortés ; "Apuntes para 
un debate sobre el impacto cognosci
tivo de la televisión" , de Guillermo 
Orozco Gómez; "Estructura y funcio
nes de la radio mexicana", de Cristina 
Romo de Rosell ; "Medios de difusión, 
poder y democracia" de Enrique Sán
chez Ruiz ; "Letra impresa" ,  sección 
de comentario bibliográfico ; "Los pri
meros pasos del ITESO : 1 95 8 - 1 96 5 " ,  

d e  Luis José Guerrero Anaya;  "Enri
quecimiento cognoscitivo : el hombre 
visto como sistema abierto" , de Anita 
Nielsen de Marrón ; "Primer coloquio 
internacional de psicología comunitaria 
y décima semana de psicología", de 
Anita Nielsen de Marrón; "La genera
ción de la crisis", de Francisco J .  Nú
ñez de la Peña;  "Democracia electoral : 
.una bibliografía comentada", de Leti
cia C. Velasco y Francisco J .  Núñez 
de la Peña ; "Fiesta y trabajo",  de Pe
dro de Ve lasco ; "Guía para cinéfilos 
descarriados", de Carlos Enrique Oroz
co" y "El retorno del Halley " ,  de Sal
vador Lazcano Díaz del Castillo .  

L a  madurez que ha logrado l a  
institución educativa que nos ocupa 
queda de manifiesto en un simple d ato : 
la mayor parte de los trabajos incluidos 
en la revista ha sido realizada o por sus 
egresados o por su s docentes. (D. P.C.) 

LA EQUIDAD EN ORBITA : la CAMT 
Espacial de la UIT , 19 8 S. Revista del 
International Institute of Communica
tions, Junio de 1 9 8 5 .  

L a  Revista " L a  Equidad e n  Orbi
ta" del International Institute of Co
mmunications, correspondiente a junio 
de 1 98 5 ,  se refiere en principio, al rol 
que ha jugado la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), durante 
más de 1 00 años, organismo interguber
namental que durante ese período ha 
modelado el desarrollo y las activida
des en telecomunicaciones. En relación 
a la Conferencia Administrativa Mun.
dial de Radiocomunicaciones de la 
UIT, celebrada en 1979 con el fin de 
revisar y enmendar los reglamentos de 
radiocomunicaciones, analizar la utiliza
ción de la órbita de los satélites geoes-
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tacionarios y sobre la planificación de 
los servicios espaciales que utilizan esa 
órbita (C AMR), se considera que cf.e 
dicha conferencia surgieron repercusio
nes profundas sobre el diseño y utiliza
ción de las redes y servicios de las tele
comunicaciones. 

El principal propósito de este do
cumento es el de proveer de conoci
mientos técnicos para el CAMR espa
cial, información clara orientada hacia 
los responsables nacionales de la políti
ca y para ·USO de los delegados ante la 
UIT, procedentes de los países miem
bros. La UIT, con 1 60 miembros, es 
la organización de las Naciones Unidas 
responsable de las telecomunicaciones 
mundiales. Se recomienda el cumpli
Jlliento del artículo 33 adoptado en la 
conferencia plenipotenciaria del mismo 
organismo , en el cual se estipula que en 
la distribución de los recursos de la ór
bita y espectro, los países miembros 
de la UIT debieran tener en cuenta las 
necesidades especiales de los países en 
vías de desarrollo y su situación geográ
fica. La publicación anota que se han 
sugerido una gama de alternativas a 
fin de aliviar la congestión de la órbi
ta geoestacionaria y ofrecer garantías 
a las naciones que lleguen tarde a obte
ner un satélite propio. 

En el presente informe, además : 
se reseña sobre los acontecimientos de 
los satélites desde la CAMR de 1 979;  
se enfoca sobre la función de los satéli
tes en el desarrollo social y económico ; 
se describe la historia de la UIT en la 
regÍamentación del espacio y se anali
zan las cuestiones principales de la 
Conferencia CAMR espacial de 1 98 5 .  
La publicación realiza un compendio so
bre la adquisición de satélites por par
te de varios oaíses no desarrollados. 
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El capítulo 3 referido a :  "La UIT, 
las telecomunicaciones por satélite", 
muestra el período evolutivo de la ' par
ticipación de esa organización en los 
reglamentos de las comunicaciones du
rante los últimos 25 años. También se 
difunden siete métodos de planifica
ción de acceso a la órbita geoestacio
naria. Mientras tanto, en el capítulo S 

se agregan consideraciones adicwnales 
que son objeto de interés en las delibe
raciones en materia del espectro. Final
mente , en su sección Anexos se adjun
tan temas como la agenda de la CAMR 
espacial de 1 98 5 ,  las resoluciones y 
recomendaciones de la UIT sobre la 
órbita y se publican las listas de las es
taciones espaciales geoestacionarias y de 
las naciones miembros de la UIT. (Wil
man Iván Sánchez L.) 

MEDIA DEVELOPMENT 4f l 98 5 ,  vol. 
XXXII. Revista de la W ACC, Asociación 
M}lndial para la Comunicación Cristia
na. Londres. 

Este número está dedicado casi 
íntegramente a Comunicaciones y Desa
rrollo. Se observa una búsqueda creati
va de nuevas conceptualizaciones, políti
cas y prácticas en dicho campo , a la 
vez que una crítica compartida al viejo 
paradigma de la modernización occi
dentalizante . Se aportan elementos para 
un nuevo paradigma -todavía algo 
difuso y abstracto aunque nítido en su 
orientación esencial- capaz de redimen
sionar los diversos esfuerzos prácticos 
en el área. 

Charles Okigbo señala que la va
riedad de proyectos ha frustrado una 
teoría universal de la comunicación 
para el desarrollo. Las prá�ticas subsis
ten bien, pero teóricamente es un cam
po muerto o moribundo . Nora Que
bral de Filipinas detalla ambigüedades 
de los comunicadores y de la comuni
cación para el desarrollo. Buena parte 
de ellas derivan de inadecuaciones y 
debilidades teóricas y paradigmáticas del 
propio concepto de desarrollo, según 
argumentan varios de los autores. Jan 
Servaes critica el camino 'universal' 
al desarrollo e ilustra las consecuencias 
prácticas de aceptar tal o cual paradig
ma. Maj id Tehranian discute las alter
nativas · emergentes al liberalismo y al 
marxismo ortodoxos. 

En efecto, es consustancial a un 
redimensiol'lamiento del campo una con
cepción alternativa del desarrollo -Y 

también de la cultura, en lo cual se ex
playa históricamente Dalias Smythe, 
poniendo las necesidades humanas por 
sobre las herramientas. Tehranian se ba
sa en "los fundamentos espirituales y 
c·ulturales de la vida humana'', en tanto 
Wimal Dissanayake acen túa el concep
to de "auto-sustentación" (self-relian
ce), y Gabriel Chifwambwa discurre 
sobre el logro de la modernidad de la 
tradición". Hay que traducir los princi
pios del desarrollo reprensado a princi
pios de comunicación para el desarro
llo, señala Quebral. E integrar los "me
dios orales" (interpersonales tradiciona
les) que plantea Frank Ugboajah. 

La muy rica djscusión de este 
número, apenas esbozada aqu í ,  se com
plementa con un buen listado de pre
guntas para diagnóstico comunicacional 
en proyectos de Phillip Butler y una 
bibliografía anotada de Keval Kumar. 
(Al margen del tema, cabe destacar 
una bibliografía sobre comics de John 
Lent). 

En suma, este número de Media 
Development nos muestra, coincidente
mente con nuestros esfuerzos teóricos y 
prácticos en la región (ausente de este 
número), que el campo de comunicacio
nes y desarrollo no está moribundo, a 
condición que abandone ingenuas premi
sas y prácticas simplistas, cuestión que 
por lo demás ya abordamos en Chasqui 
14. La complementariedad de enfoques 

y preocupaciones de ambos números 
nos alegra y esperanza. ( Eduardo Con
treras Budge.) 




