
que ingresan en las escuelas de comuni
cación provenientes de sectores profe
sionales. 

El diagnóstico de ECA-USP 

En base a estas orientaciones gene
rales, la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao Paulo 
(ECA-USP) antes de esbozar cambios 
estructurales, realizó una investigación 
en torno a los alumnos y los 
empleadores para detectar la evaluación 
que hacían ellos de las experiencias de 
aprendizaje y el desempeño profesional 
en las empresas. Recurrió además a 
consultores extranjeros y patrocinó visi
tas de una decena de docentes a los 
centros de estudio de países europeos y 
de Estados Unidos para conocer lasten
dencias existentes allí. Eso determinó 
las reformas a ser iniciadas en 1993 y 
que comprenderán acciones pedagógi
cas y científicas con la siguiente orien
tación: 

1. Actualización de los cursos de 
pregrado y autonomía curricular. Los 
nuevos programas de enseñanza fueron 
organizados de acuerdo con las pecu
liaridades de las diversas carreras profe
sionales preparando comunicadores 
especializados. Los alumnos recibirán 
una formación sintonizada con las 
demandas del mercado de trabajo. 
Además de adquirir conocimientos que 
los habilitarán para planificar, producir y 
evaluar productos comunicacionales, los 
estudiantes participarán en experiencias 
concretas en los laboratorios de lapropia 
escuela. 

Recibirán además formación huma
nística complementaria, cursando disci
plinas en otras unidades y depar
tamentos universitarios que los capaci
tarán para dominar los contenidos que 
serán codificados en los mensajes y 
difundidos por los medios (historia, políti
ca, economía, ciencias, artes, literatura, 
etcétera). Todo eso reforzado porel mar
co ético y científico oriundo de la teoría y 
la metodología de lacomunicación. 

2. Reestructuración del posgrado 
articulando orgánicamente la investi
gación pura y aplicada. El programa de 
maestrado y doctorado enCiencias de la 
Comunicación fue desmembrado enseis 
programas distíntos: 

Estudios Interdisciplinarios de la 
Comunicación que prioriza la investi
gación básica; 
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e debe reformular las 
áreas de los cursos 
de posgrado, ya sea 

para atender a las nuevas 
demandas profesionales o 
para permitir el reciclaje 
pedagógico reclamado por 
la actual clientela de esos 
cursos, mayoritariamente 
constituida por docentes de 
las escuelas de 
comunicación. 

Ciencias de la Información y 
Documentación; 
Comunicación para el mercado; 
Imagen y sonido; 
Periodismo; 
Turismo y Recreación. 
Todos ellos pretenden formar investi

gadores para las universidades, las insti
tuciones gubernamentales, lasempresas 
privadas y las organizaciones de la 
sociedad civil que demandan recursos 
humanos de alto nivel para programas 
dedesarrollo sociocultural. 

3. Creación de núcleos de docu
mentación e investigaciónqueapoyen 
a los programas de enseñanza, y pro
muevan estudios sobre temas priori
tarios para el desarrollo de los 
sistemas nacionales de comuni
cación. En este sentido ya funcionan 

varios equipos multidisciplinarios dedica
dos a lossiguientes temas estratégicos: 

Escuela del futuro. Uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación en 
losprocesos educativos. 

Informática. Aplicación de las inno
vaciones informáticas en la generación, 
difusión y evaluación de los productos 
comunicacionales. 

Mercado de trabajo. Identificación 
de las demandas ocupacionales como 
feed-back indispensable a la crítica y 
revisión de las prácticas pedagógicas en 
lasescuelas de comunicación. 

Divulgación científica. Utilización 
de losmedios de comunicación de masa 
para democratizar el conocimiento ge
nerado por los centros de investigación 
científica y tecnológica. 

Documentación de la investi
gación en comunicación. Creación de 
bases dedatos para estacar conocimien
tos producidos por las instituciones de 
investigación en comunicación de los 
países de lengua portuguesa. 

Práxis periodística. Diagnóstico de 
los cambios ocurridos en las prácticas 
periodísticas brasileñas en el período 
1945-1995, centrado en dos variables: 
las innovaciones tecnológicas y el 
paradigma democrático. 

Historietas. Rescate de la memoria 
de la industria brasileña de cómics y 
análisis de sus usos educativos y cultu
rales. 

Telenovelas. Preservación de la 
memoria de la industria brasileña de 
telenovelas y análisis de su impacto 
socio-político. 

Otros equipos están en formación: 
Audiovisuales (cine, video y televisión); 
Comunicación Institucional; Comunica
ción Rural; Publicidad; Comunicaciones 
e Integración Regional. 

4. Difusión del conocimiento ge
nerado en la institución en otras universi
dades, empresas y órganos -para 
eventual utilización de conceptos, 
paradigmas, métodos y tecnologías crea
dospor los investigadores. Con ese fin la 
ECA-USP mantiene 6 publicaciones pe
riódicas: Anuário de tnovecoes em 
Comunicecties e Artes; Simpósios em 
Comunlcecoes e Artes; Revista de 
Comunicecáes e Artes; Brazilian 
Communication Research Yearbook; 
Anuário Brasileiro da Pesquisa em 
Jornalismo e Turismo; y Análise. O 

cultural no como un simple derivado de 
lo económico y social, ni como un 
epifenómeno ideológico que metafísica
mente precedería a esa realidad. En 
cambio la esfera cultural es el área deci
siva donde los conflictos sociales se vi
ven y se evalúan" (Rowe y Schelling, 
1991 ). 

En el análisis de la modernización y 
la mediación masiva en América Latina, 
Jesús Martín-Barbero (1987) analizó las 
discontinuidades que constituyen el 
panorama cultural de la región especial
mente la discontinuidad entre la nación y 
el Estado, y la función ideológica y políti
ca de los medios locales y extranjeros en 
la nacionalización de lospueblos y la for
mación deaudiencias masivas. 

El paradigma de Martín-Barbero no 
intenta justificar la "dependencia cultural" 
postulando una audiencia activa en el 
marco de la diversidad. Pero tampoco 
niega la existencia de otra experiencia 
cultural múltiple y activa tanto en la 
memoria del pasado como en losconflic
tos y la creatividad del presente" (Martín 
Barbero, 1988). Durante los últimos 25 
años investigadores latinoamericanos 
como Jesús Martín-Barbero, Néstor 
García Canclini, Mirko Lauer y Carlos 
Monsivais reubicaron el estudio de la 
dependencia cultural en el marco más 
amplio de la cultura en donde exami
naron el entretejido de los significados, 
las funciones de repliegue, rechazo, 
asimilación, refuncionalización y redi
seño de la memoria y la identidad pre
sente en losmedios y ensus públicos. 

La dependencia cultural, como el 
capitalismo, tiene una vida propia más 
allá del estado nación, y, tal como lo 
demostraron las investigaciones, tam
bién tienen vida propia las fuerzas con 
las cuales la dependencia cultural in
teractúa para crear y destruir significados 
e identidades. O 
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