
No. 11 - Julio-Septiembre de 1984 
~ 

EN ESTE NUMERO 

2	 EDITORIAL 
25 años de CIESPAL
 
Luis E. Proaño
 

4	 ENSAYOS 
4	 La investigación latinoamericana en comunicación 

José Marques de Melo 
12	 Formación profesional de comunicadores en 

América Latina 
Joaquín Sánchez 

20	 CIESPAL y la ciencia de la comunicación
 
Javier Esteinou Madrid
 

28	 La documentación de comunicación en Latino
américa 
Guillermo Isaza 

36	 FELICITACIONES POR 25 ANIVERSARIO 

40	 ORGANISMOS INTERNACIONALES EN 
CIESPAL 

42	 ACTUALIDAD 
42 Comunicación democrática en teoría y práctica 

Howard H. Frederick 
46 Símbolos nuevos de un mito viejo 

José Luis Saez 

52	 NUEVAS TECNOLOGIAS 
52	 Reflexiones sobre caminos a adoptar
 

Peter Schenkel
 

58 INVESTIGACION 
64 ENSEÑANZA 
68 ACTIVIDADES DE CIESPAL 
70 NOTICIAS 
84 DOCUMENTOS 
90 BIBLIOGRAFIA 
95 HEMEROGRAFIA 
98 SECCION EN POR TUGUES 
99 SECCION EN INGLES 

lOO/sección en inglés 

www.flacsoandes.edu.ec



JAVIER ESTEINOU 

MADRID 

Los tres grandes momen

tos de la historia de la 

elaboración de conoci

mientos sobre las realida

des informativas son vi

sualizados en este ensayo. 

Estos se ubican en e/ lap

so de 1900 a 1984. 

El nacimiento de Ciespa/ 

y su fermento intelectual 

en el continente es parte 

importante en esta tra

yectoria así como los ob

jetivos logrados. 

20 1 ensayos 

CIESPAL y 
la ciencia de 
la comunicación 

LA EVOLUCION DE LA CONCIEN

CIA DE LA COMUNICACION EN 

AMERICA LATINA l a producción de la conciencia 
científica sobre los fenómenos de 
la comunicación en América Lati-

na, ha sido un largo, sinuoso e inacaba
do camino qué han construido palmo a 
palmo los pensadores e investigadores 
latinoamericanos. La trayectoria que ha 
seguido este esfuerzo intelectual para 
producir claridad sobre la identidad cul
tural del continente, ha oscilado de ex
tremo teórico a extremo teórico, y en 
algunas fases, ha sido fuertemente in
fluenciada por los patrones racionales 
que ha marcado la investigación de la 
comunicación en los centros intelectua
les de los países centrales. ( l) 

De esta forma, a groso modo, pode
mos pensar que desde el origen de los 
medios de difusión electrónica en la re
gión, la elaboración de conocimientos 
sobre las realidades informativas, han 
atravesado por 3 grandes momentos de 
su historia cultural: la fase clásico-hu
manista (1900-1945), la fase científi
co-teórica (1945-1965) y la fase críti
co-reflexiva (1965 -1984 ). (2) 

Así, en un primer momento, en la fa
se clásico-humanista (1900-1945), el 
estudio de la comunicación fructificó en 
un terreno netamente filosófico empiris
ta que la explicaba como una simple 
parte del fenómeno humano. En estos 
inicios, la comunicación no fue objeto 
de análisis sistemático, con la salvedad 
de los trabajos de la crítica literaria, al
gunos estudios sobre la propaganda y 
otras-aplicaciones de carácter comercial. 
Los principales métodos adoptados du
rante este período siempre fueron prag
máticos y, básicamente, se refirieron a 

la eficacia de la comunicación como ins
trumento de persuasión. Se emplearon 
muchos modelos teóricos y prácticos 
para buscar el modo de mejorar la publi
cidad, organizar campañas electorales, 
conocer las debilidades de la opinión pú
blica, aumentar la venta de periódicos, 
superar la imagen institucional de'! esta
do, etc. 

Derivada de esta matriz conceptual, 
la enseñanza de la comunicación en esos 
años, se caracterizó por la presencia del 
enfoque humanista. Por influencia de 
este modelo, se dio ''gran énfasis a la 
cultura general y poca importancia a la 
formación técnico profesional. La pre
paración se redujo al estudio del perio
dismo impreso que fue analizado en sus 
dimensiones literarias, ético -juridicas e 
históricas. Esta propuesta de erzseñanza 
localizó su inspiración en la concepción 
dominante de la educación que veia la 
cultura como un bien reservado para las 
capas privilegiadas de la sociedad':( 3) 

E n síntesis, estos paradigmas con
ceptuales apuntaban a la adapta
ción de las personas a las normliS 

sociales vigentes y produjeron una co
municación conductista que concebía a 
los individuos como meros sujetos de 
consumo informativo (teoría estímulo
respuesta). Dichas investigaciones obe
decieron a razones comerciales o políti
cas, y no consideraron como marco de 
interpretación las relaciones existentes 
entre la comunicación y muchos de los · 

principales problema� que. retrasaban el 
desarrollo histórico de los pueblos. Es
tas orientaciones heurísticas determina
ron los presupuestos teóricos y metodo
lógicos más corrientemente empleados 
en el campo de la comunicación, y que 
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EL FUTURO, UNA 
A VENTURA FEMENINA 

El director de cine italia
no, Marco Ferreri, concluyó 
un filme que expone una his
toria en la cual las abstraccio
nes son el eje, desde la imagi
naria ciudad en que transcu- . 
rre. 

"JI futuro e' do nna" (El 
futuro es mujer) propone "el 
paso de la era del hombre a la 
de la mujer" ya que, para los 
autores de la película el futu
ro es hembra y de esto no hay 
duda. 

El fime está interpretado 
por dos actrices famosas en el 
mundo, Hanna Schygulla y 
Ornella Muti, el guión tam
bién estuvo a cargo de dos 
mujeres, Dacia Maraini y Pie
ra Degli Esposti. 

Las dos mujeres, protago
nistas de la historia, repropo
nen continuamente las formas 
de relación internas de "la fa
milia" y lo hacen con la abso
luta libertad que, según Ferre
ri, es patrimonio de las muje
res de este tiempo. 

El trabajo del equipo de 
esta película fue de total inte
gración, a tal punto que mu
chas situaciones se resolvían 
durante la filmación de mane
ra diferente a la prevista. 

Ferrerí, feminista más allá 
de los límites que le impone 
su sexo, cree que someterse y 
reconocer el poder de las mu
jeres es la única actitud posi
ble en una persona que piensa 
en el futuro y que desea un 
puesto en él. (IPS. agosto/ 
84) 

•
 
SISTEMAS DE TELE
COMUNICACION 
ENEL TERCER 
MUNDO 

La "Comisión Indepen
diente para el desarrollo de 
los sistemas de Telecomuni
caciones en el Tercer Mundo" 
realizó en Munich, Alemania 
Federal, su tercera conferen
cia internacional. 

El encuentro que tuvo tres 
días de duración se efectuó 
por invitación de los ministe
rios de Cooperación Econó
mica y de Correos de Alema
nia. 

A la reunión asistieron re
presentantes políticos y ex
pertos de 17 países industria
lizados y del Tercer Mundo. 

El debate se centró espe
cialmente sobre los problemas 

de adaptación de tecnologías 
de comunicación para el Ter
cer Mundo, así como mate
rias relativas al financiamien
to de los sistemas correspon
dientes. (IPS. julio /84) 

•
 
CREADA COMPAÑIA 
NACIONAL DE 
TEATRO 

Mediante decreto No. 133, 
el Presidente venezolano Jai
me Lusinchi, creó la Compa
ñía Nacional de Teatro, con 
el objeto de apoyar la labor 
de los profesionales que han 
contribu ído al desarrollo del 
teatro venezolano, así como a 
propiciar la promoción y ca
pacitación de los nuevos valo
res. 

Entre los considerandos el 
decreto destaca el esfuerzo 
creativo realizado por auto
res, directores, actores y téc
nicos venezolanos en los úl
timos veinticinco años, y la 
necesidad de fortalecer insti
tucionalmente su desarrollo 
profesional. 

La Compañía estará dota
da de una personalidad jurídi
ca propia y actuará bajo la 
responsabilidad de una Junta 
Directiva, presidida por un 
Director General -nombrado 
por el Presidente de la Repú
blica-, un Director y un su
plente -designados por el Con
sejo Nacional de la Cultura - y 
un Director y su suplente, 
nombrados por FUNDARTE. 

80 / noticias 

De conformidad con el an
terior decreto se nombró a 
Isaac Chocrón, como Director 
General. Según el Ministro de 
la Cultura, Ignacio Iribarren 
Borges, se ha designado un 
millón de bolívares como pre
supuesto inicial para la etapa 
de organización, ya que la 
Compañía comenzará a fun
cionar en 1985. (J.M.A.)

•
 
• PREMIOS 

FESTIVAL
 
INTERNACIONAL
 
DE CINE Y VIDEO
 

Del 8 al 17 de noviembre 
se llevará a cabo en Río de 
Janeíro , Brasil, el Primer Fes
tival Internacional de Cine y 
Video en el que participan 
más de 60 pa íses con cerca de 
200 películas y 300 videos. 

El Festival comprenderá 
una competición oficial entre 
unas 20 películas de cine iné
ditas en el Brasil y lanzadas 
en sus países de origen des
pués de septiembre de 1983. 

En el sector de video se 
concederán premios a las me
jores obras, divididas según 
sus características: musical, 
video experimental, programa 
period ístico, programa didác
tico, video musical clip, cam
paña publicitaria, viñeta de 
presentación y programa de 
ficción. 
. Una parte importante del 
festival estará destinada al 
"mercado de filmes y video" 
en que se promoverán mues
tras con objetivos comercia
les, varios países como Fran
cia, Colombia y Venezuela 
tienen ya reservados sus espa
cios. 

Además de la competición 
oficial y las muestras comer
ciales habrá muestras especia
les de películas representati
vas de la cinematografía de 
países o regiones, homenajes 
a cineastas importantes, char
las y debates. (IPS. agosto/ 
84) 

en la actualidad, siguen implementándo
se en muchos contextos de la misma. 

En un segundo momento, en la fase 
científico-técnica (1945 -1960), el 
nuevo orden económico creado por la 
gran concentración de la producción, la 
economía de escala, la unificación del 
mercado y los cambios introducidos en 
las actividades productivas exiguieron el 
rápido desarrollo de la ciencia de la co
municación para asegurar el funciona
miento adecuado del sistema social. 

Así, después de la Segunda Guerra 
Mundial se inició una nueva fase de la 
investigación de la información que 
substituyó las raquíticas metodologías 
cualitativas, por otras de base cuantita
tiva, con el fin de privilegiar las con
quistas del desarrollo fundadas en el 
equilibrio del sistema. Se introduce el 
estudio de la difusión de innovaciones, 
solicitado en la agricultura que marca
rían las pautas para la aplicación de nue
vos modelos de adaptación, se inician 
los trabajos experimentales de los psi
cólogos del comportamiento que pro
mueven las teorías del aprendizaje para 
la utilización de los medios de informa
ción con fines instructivos; se aplica un 
enfoque más científico de la teoría de 
la comunicación que retoma técnicas de 
laboratorio, métodos estadísticos muy 
perfeccionados y encuestas sicológicas 
de fondo. Surge un mayor interés por 
el estudio de los efectos reales que pro
vocan los medios y por los modelos teó
ricos homogéneos que pudieran aplicar
se a diversos tipos de sociedades, que, 
por el cuestionamiento histórico de los 
mismos. 

Con todo ello, se avivó la tendencia 
para desplazar el centro de gravedad de 
la reflexión de los medios de comuni
cación, hacia los sujetos receptores. Me
diante este criterio, se redujo la perti
nencia de lo investigable al simple conte
nido de los mensajes, único contenido 
detectable empíricamente y analizable 
estadísticamente. Esto produjo una 
fuerte fragmentación del mensaje cuya 
única relación provenía de operaciones 
sumatorias.I4) 

En una idea, durante estos años se 
cambiarían los temas de análisis por al
gunos más novedosos, pero no aparecie
ron modificaciones sustanciales en sus 
concepciones, ni en sus metodologías de 
interpretación. La comprensión de la 
comunicación permanece todavía des
vinculada del ser que le da vida: la socie
dad global. 

En este período, se amplió "el campo 
de estudio de la comunicación, que se 
extiende, además, del periodismo impre
so a la televisión, cine, radio, publicidad 

y relaciones públicas. Además, prolon
gó el interés por el examen de nuevos as
pectos de la comunicación, tales como 
el psicológico, sociológico y antropoló
gico. La enseñanza adquirió un carácter 
tecnicista y pragmático cuyo objetivo 
fue formar operadores de medios que se
pan utilizar las nuevas tecnologias intro
ducidas por el avance de las comunica
ciones (televisión, computadoras, telex, 
etc.] ", 

"Esta formación profesional se tornó 
técnica no sólo en lo que se refiere al 
control del medio externo al hombre, si
no sobretodo la técnica extendió su ac
ción al interior del individuo. La prepa
ración de profesionales procuró as¡' re
forzar el entrenamiento en la manipula
ción de las técnicas y la ingenierta de las 
emociones, sin cuestionar las dimensio
nes éticas de estos procedimientos", (5) 
Así se continuó y amplió la concepción 
positivista de la enseñanza e investiga
ción de la comunicación que se tradujo 
en la persistencia del enfoque estadísti
co, la teoría fraccionada y la práctica 
empírica de la misma. Es la fase del 
apogeo del funcionalismo cultural. 

Finalmente , en un tercer momento, 
en la fase crítico reflexiva 0965
1984), el agotamiento de los mo

delos de desarrollo de los países latino
americanos y la necesidad urgente de 
cambio de las estructuras sociales, obli
ga a comprender a los intelectuales de 
los estados nacionales en vías de desa
rrollo, que su práctica de investigación 
ha estado influenciada por modelos con-

Después de la JI 
Guerra MundiJzlse avivó 
la tendencia para desplazar 
el centro de gravedad 

de la reflexión
 
de los medios
 

de comunicación hacia
 
los sujetos receptores.
 

ceptuales de corte colonizante que no 
corresponden ni resuelven sus realidades 
endógenas. Se inicia entonces una acti
tud crítica frente a la herencia teórica 
y metodológica recibida que genera pro
fundos cambios epistemológicos que 
gradualmente dan vida a una nueva con
cepción nacional de la comunicación, 

Con ello, comienza el germinar de 

ensayos / 21 



CUADRO No. 1 
había probado sus armas en el argumentos convincentes que DIRECTOR DE CINE	 industria nacional del mensa

je.cortometraje y desde hace al partan de su propia realidad, SE QUEJA DE TV.CRECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE COMUNICACION EN 
Según el proyecto se beneAMERICA LATINA HASTA 1982 gún tiempo sonaban con pro rica en matices y en constante 

ficiarán con su aprobación las
yectos y guiones propios para desarrollo. (ASIN. agosto / El director de cine italia

PAIS	 No. TOT. % AL CAPITAL empresas. periodísticas, lasINTERIOR el largometraje de ficción. 84)	 no, Carla Lizzani, se quejó 
editoras de revistas, las de ra

Argentina 14 8.0% 4 28 % 10 72% por la demora de la radioteleEl reciente éxito de "Los diodifusión sonora y la teleBolivia	 2 I.I ° /0 2 100 % 
O 0% 

pájaros tirándole a las escope	 visión italiana (RAI) en difun visión y sus productoras deBrasil 71 40.8% 2 3% 
69 97 %
 

Chile 6 3.4 % S 83 % 
1 17%
 tas" de Rolando Díaz., en el dir un filme que realizó hace	 programas, así como las in•Colombia	 9 5.1 % 4 44% S 56 % Festival de Medellín, Colom ya un año sobre el anciano	 dustrias gráficas con fines cul

Costa Rica 2 I.I ° /0 2 100 % 
0

0/0 

bia, donde arrasó práctica presidente de la República,	 turales.Cuba 2 I.I ° /0 1 50 % 
O
1 500/0
 

Ecuador 3 1.7° /0 1 33% 
2 67 0/0
 mente con todos los premios, DIA NACIONAL DE Sandro Pertini.	 El proyecto presentado 

El Salvador 1	 % 0/0 Según algunos críticos, no por Alva Orlandini en el Sena0.5° /0 1 100 O 0 demuestra lo acertado de la LAS COMUNICACIONESGuatemala 2 I.I ° /0 2 100 % 
O 00/0 do mereció el respaldo de las se trata de una película niHonduras	 2 medida.I.I ° /0 2 100 % 
O 0

0 
/ 0 EN COSTA RICA distintas bancadas y pasó a las México	 42 24.1 ° /0 13 30% 29 69 % Díaz aborda en esa pelícu	 tampoco de un documental 

Nicaragua	 1 0.5 % 1 100 % % comisiones de constitución yO 0 la la vida cotidiana, los con El presidente de la Repú sino una reconstrucción comPanamá	 2 I.I ° {o 2 100 % 
O 00{0 economía para su estudio. 

flictos familiares, el machis blica de Costa Rica, Luis Al pleta de la vida de Pertini, deParaguay	 2 I.I?/0 2 100 % O 0% (ANDINA. agosto/84)Perú	 8 4.5 % 3 50% 3 50% mo y los factores subjetivos berto Monge, firmó un decre 87 años, una de las figuras
Puerto Rico 2 I.I %	 %1 50% 

1 50 que influyen en la discrimina to por medio del cual se insti políticas más populares yRepública Dominicana 1	 %0.5° /0 1 100 % 
O 0


Uruguay 1 I 100%
0.5 %	 
O 0% ción de la mujer. Hoy trabaja tucionaliza el 17 de mayo co amadas por todos los italia

Venezuela 3	 67 %1.7% 2 1 33 % 
ya ensu próximo guión sobre mo "Dia Nacional de las Conos. 

TOTALES 174 100 % 52 31.5% •113 68.5 % 
la historia de un pelotero a municaciones". El Decreto se La película fue encargada 

quien le llega el retiro cuando logró por la gestión realizada por el Departamento de Me
FUENTE: La Formación Universitaria de Comunicadores Sociales en América Latina,
 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comunicación Social
 se siente aún en plenitud de por la Cámara Nacional de dios Audiovisuales de la agen AMAVISION: 
(FELAFACS). México. D.F.• 1982, p. 11. 

capacid ades,	 Medios de Comunicación Co cia noticiosa italiana (AG 1) NUEVA TELEVISORA 
- Inmersa en un proceso de lectiva, integrada por miem que había solicitado una mo LOCAL 

intensa actividad, la cinema bros de la radio, prensa y te nografía dedicada al mandauna nueva etapa intelectual que examina Se inician así, las primeras reflexio
tografía cubana está llena de levisión de todo el país. tario que respondiese a los Comenzó a funcionar enla comunicación como parte de los pro nes que pretenden explicar la comunica

Este decreto constituye múltiples pedidos de material Puerto Ayacucho, capital delrodajes y proyectos que avancesos de reproducción social. Esto enri ción dentro del marco histórico que le territorio Federal Amazonas,zan con relativa rapidez. Se una garantía más para la vi biográfico por parte de lasquece notablemente la teoría de la co da vida: la totalidad social. Venezuela la televisara local embajadas e instituciones cul
turales italianas en el exterior 

mantiene el ritmo de un es gencia de la liberta de expremunicación y abre ampliamente la temá
AMAVISION, Canal 7, bajo 

tica de o bservación al incorporar en la EL FERMENTO INTELECTUAL	 treno mensual y hay guiones sión en el país centroameri
en reserva para el futuro. cano, en el artículo 6 dice a las cuales la agencia deseaba los auspicios del Vicariato

reflexión problemas sobre la estructura DEL CIESPAL Apostólico del T.F.A. 
de poder de los medios, el flujo nacio Es dentro del contexto agitado y fe En opinión de críticos y concretamente: "que la libre distribuirle el producto. Es la tercera planta local 

Lizzani, quien el año pasanal e internacional de información, las cundo de esta última fase, que sur especialistas, el cine cubano emisión del pensamiento y su de televisión, pues antes se 
do ejerció la presidencia de la cond iciones sociales de producción de ge en 1959 a iniciativa de la necesitaba este vuelco para publicación sin censura pre fundaron Boconó y TAM de 

los discursos, la socialización de las con UNESCO, la OEA, la Universidad Cen vencer esa especie de estan via, tienen una tradición cenBienal Cinematográfica de Mérida, y trata de responder 
Venecia, manifestó "no creo a los requerimientos especíciencias por las industrias culturales, la tral, el gobierno del Ecuador e institutos camiento en que había caído tenaria que ha devenido rasgo 
que exista una censura respecficos de la zona amazonensedemocratización del sistema de informa privados internacionales como la Funda en los últimos años. Era asi esencial del carácter costarri
to a mi persona, pero si mi donde convergen culturasción, la subordinación y dominación de ción Ford, el Centro Internacional de	 mismo imprescindible satisfa cense". 

indígenas de distintas etnias:
las culturas nativas, la apertura a la co Estudios Superiores de Comunicación	 cer la demanda de un público El Decreto rige desde el pelicula no es difundida y pa

piaroas, yekuanas, sanemas,
municación alternativa o popular, el im para América Latina (CIESPAL) con se nacional que aspira a verse re 17 de mayo de 1984.	 sa el tiempo, temo que su 

puesta en onda pueda resultarpacto de las nuevas tecnologías de co de en Quito, Ecuador. Apartir de este flejado en el arte, que reclama (CAN AMECC. junio/84) 
etc.

El presupuesto general
inoportuna". (IPS. agosto/84)municación, la instauración de un nue momento, podemos pensar que para la con la adaptación de los lo

vo orden mundial de la información, ciencia de la comunicación latinoameri cales, aparatos y su instala
etc, cana, se inicia un nuevo horizonte refle ción ha alcanzado el monto 

En este período, la investigación de xivo sobre los fenómenos informativos de Bs. 2.187.530, y se ha cu• bierto con los aportes recibila comunicación quiebra sus fronteras de la región. 
dos principalmente de la Conteórico metodológicas tradicionales que Este importante esfuerzo intelectual PROYECTO PARA 
gregación Salesiana, la FundaPRENSA EN ELanalizan la comunicación desde sí mis en América Latina, no ha sido analizado 
ción Adveniat (Alemania FePERUma, e inicia una gradual ruptura con profundamente por ninguno de los in
deral), la Santa Sede, y diver

ceptual a partir de la lenta asimilación vestigadores dedicados al examen de la El proyecto de ley presen sos Ministerios y Entidades 
de los aportes de la economía, la histo evolución de la ciencia de la comunica tado en la Cámara Alta del Públicas. 
ria, la antropología, la sociología, la ción en el continente. No obstante esto, Perú por el senador Javier Al Aunque su horario de pro
ciencia política, el psicoanálisis, la lin podemos pensar que la aportación de va Orlandini garantizará la gramación es aún muy limita
güística, etc, que explican esta realidad, CIESPAL ha atravesado por dos grandes plena independencia de los do, pues apenas transmite dos 
desde una perspectiva más amplia. Pero, fases: la etapa del despegue conceptual medios de expresión y el ab horas al atardecer, tienen pro
por encima de este adelanto, se avanza (1959-1970) y la fase de la creación soluto respeto a libertad de yectado ampliar los espacios 

~DE:Jl¿

~~rr 
prensa. con programas de alfabetiza

El director de la compañía ción, de desarrollo agropecua
en la comprensión histórica de la fun propia (1970-1984).	 - - ~~. 
ción que realizan los medios de comuni En la fase del despegue conceptual, 

peruana de radiodifusión, Ni rio, de educación sanitaria y,cación, al analizarla ya no como institu se destaca el empeño teórico de 
canor Gonzales Urru tia , califi en general, de fomento de la ciones aisladas del conjunto de los fenó CIESP AL por terminar con las influen có el proyecto como un gran cultura indígena.

merlos sociales, sino como producto de cias europeas, francesas e italianas que paso hacia la consolidación La televisara cuenta conImm.r die le utopl&Chen Ferns'!hhlm'!la amalgama de relaciones históricas que mantienen un peso importante sobre los del sistema democrático y un una oficina de contacto en 
soportan a la sociedad donde actúan. primeros análisis de la comunicación acierto para el desarrollo de la Caracas, situada en la Avda. 
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REDDesde la introducción de 
MULTISECTORIAL DE la' televisión en el Brasil, en 

los años 50, los dos medios de COMUNICA ClONES 
comunicación han desarrolla

En la reunión de Cooperado una competición desfavo
ción Económica entre paísesrable al cine, pocas películas 
en desarrollo, celebrada enbrasileñas y sólo las más anti
Cartagena, Colombia, se desguas o consideradas de poca 
tacó la necesidad de estableimportancia cultural lograron 
cer mecanismos de comunicaun espacio en la televisión 
ción a nivel sur -sur, especialbrasileña durante las últimas 
mente en lo relacionado condécadas. 
la transmisión de datos, interSin embargo, el panorama 
cambio de tecnología y utiliparece cambiar cuando "Glo
zación de los sistemas en funbo" anunció la adquisición de 
cionamiento para un flujo holos derechos para exhibir pelí
rizontal de la informaciónculas de reciente producción, 
con beneficios económicosentre ellas están algunas de 
y sociales. mayor éxito en Brasil y en el 

Colombia solicitó ser la seexterior, como "Bye, Bye 
de de la red multisectorial de Brasil", "DO/la Flor y sus dos 
comunicación que involucre a 

maridos" y "Memorias de la 
los países del Tercer Mundo, Cárcel". Esta cooperación ha 
basándose en el hecho de que despertado entusiasmo en los 
existe la infraestructura teccineastas brasileños quienes 
nológica apta para la prestaestaban preocupados con el 
ción de los servicios con eldestino del cine local ante la ya han filmado escenas en los ron periodistas de los dos paí
Centro Latinoamericano decreciente pérdida de público departamentos de Boyacá, ses. 
Informática que funciona desen las salas de cine. (IPS. Bolívar y Magdalena. Algunos de los asuntos que 

sept./84) El documental hará énfa se discutieron fueron: los dia de hace un año en Bogotá. 

sis en los campos de la liber rios y el poder político en El establecimiento de la 

tad del pantano de Vargas y Brasil e Italia, la formación comunicación sur-sur, inexis

• Puente de Boyacá, así como del periodista en los dos paí tente actualmente de manera 

el ascenso de las tropas liber ses, cómo se hace un periódi directa contribuirá no sólo a 

tadoras en la cord illera de los co en Italia y Brasil, la tercera fortalecer los términos de in

Andes. página en Italia y las colum tercambio entre países en de

Con el patrocinio del Mi nas de información y de servi sarrollo sino a una mayor agi
lización en las decisiones de DOCUMENTAL SOBRE nisterio de Educación de Ve cios en Brasil. 

SIMON BOLIVAR nezuela viajaron a Bogotá los Italia estuvo representada cooperación, en el conoci

productores de la pelicula y por Arigo Petacco, de la RAI, miento de las tecnologías 

Venezuela realizará un se filmarán aspectos sobresa Francesco Fiashitello, Coordi aplicadas, y en el uso de tec

documental sobre los aspec lientes de la Gran Colombia nador de la Agencia Ansa en nologías alternativas de las 

tos histórico -culturales más en los sitios colombianos don América Latina, Carla Enrico cuales algunos de los países 

relevantes que marcaron un de estuvo el Libertador. (IPS. Buffoni, Jefe de redacción de del grupo de los 77 son posee

hito en la gesta emprendida septiembre/84). "La Cittá" y Gianni Letta, doras. (ASIN /sept./8 4) 

por el libertador Simón Bolí Director de "Il Te mpo " de 
var. Roma. 

''!:'I último ca11Iino del Entre los brasileños estu
Libertador" se llamará el do vieron: el profesor Cándíco 
cumental y será presentado Méndes, Marcos Sa Correia, 
en el programa "A lrededor editor de la revista "Veja", 

del Mundo" que dirige el pe ANA LISIS DEL Woile Guimaraes, director de 
riodista América Medina. teleperiódico de la TV "GloNUEVA PRODUCCION PERIODISMO 

Medina destacó el propó bo ", y los columnistas soci CUBANA DE CINE BRASILEÑO E
sito de Venezuela de dar a co ales Ibrahim Sued y Zozimo 

ITALIANOnacer, a través de estos me Barroso Do Amaral. La cinematografía cubana 

dios, aspectos geográficos, Una muestra de periódicos rebasó la etapa de grandes 

históricos, económicos, fol Un seminario para hacer el de los dos países fue expues producciones para iniciar otra 
clóricos, turísticos y tecnoló análisis comparativo del pe ta durante el Seminario. (IPS. de filmes a corto plazo y que 

gicos de todas las naciones riodismo en Brasil e Italia or agosto/Se) no exigen costosos presupues
que tienen relaciones con su ganizaron el Instituto Italiano tos. 

país. de Cultura y la Facultad Cán La decisión favorece a un 
Los periodistas de Vene dido Méndes de Río de Janei grupo de realizadores con ta•

zolana de Televisión (VTV) ro, Brasil, en el cual participa- lento e imaginación, que ya 
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que se realizan en Latinoamerica. Sin 
embargo, la influencia del pensamiento 
funcionalista de origen norteamericano 
que se hereda en la región, no puede ser 
superado por los trabajos teóricos de 
CIESPAL en este lapso, y la institución 
actua como centro difusor de esta ma
triz conceptual en la zona. 

De esta forma, con apoyo de 
CIESP AL las teorías organicistas y los 
métodos cuantitativos con todas sus va
riantes, penetran transparentemente en 
muchos de los planes de estudio de las 
escuelas de comunicación. Los esque
mas de Lazwell, Lazarfeld y Schramm 
fueron los modelos dominantes que du
rante más de 10 años se emplearan pa
ra comprender la comunicación. (6) 

Durante este período, la comunica
ción social es examinada fundamental
mente desde el ángulo periodístico y los 
cuadros profesionales formados en este 
terreno, fundamentalmente, adquirieron 
los conocimientos y destrezas para el 
ejercicio periodístico y no para otras 
prácticas informativas. Las escuelas y 
facultades de periodismo y de comuni
cación, "recibieron con ello un nuero 
impulso; dieron un paso adelante, aun
que en la dirección señalada por los or
ganismos internacionales rectores que 
definieron la linea que se deb ia seguir 
en econo mia, po litica, educación, etc. 
De esta manera, los planes y programas 
de estudio, los métodos bibliográficos y 
técnicas de enseñanza e investigación de 
la comunicación fueron diseñados en 
CIESPAL y recomendados a las univer
sidades de la región ". (7) 

Dentro de este contexto, en una acti
tud autocrítica y como representante 
del Centro, Marco Ordóñez, ex-Director 
General de CIESP AL, reconoció que 
"los centros de formación profesional 
en comunicación dedicaron sus esfuer-

Los esquemas de
 
Lazwe/l, Lazarfeld y
 

Schramm fueron
 
los modelos dominantes
 
durante más de 10 años.
 

zos, básicamente, a preparar periodistas 
e informadores que pudieran satisfacer 
las demandas del sistema de producción 
de contenidos culturales que, natural
mente, corrió de modo paralelo con las 
demandas del sistema productivo de la 
sociedad en general . . . Las escuelas de 
periodismo, por lo tanto, procuraron 

formar profesionales para que el sistema 
mantuviera su vigor y se desarrollara. Es 
fácilmente explicable su actitud, porque 
no podrian por si solas, superar una si
tuación que, en la mayor parte de los 
paises, no ha sido vencida por la Univer
sidad misma. Se mantiene esa simbiosis 
entre una sociedad que genera demanda 

De 1970 a 1984 
CIESPAL experimenta 
una notable evolución 
intelectual, la fase de 

creación propia. 

de profesionales para el reforzamiento 
del sistema productivo -lo que implica la 
imposición de una ideolog ia de domina
ción- y una universidad que dirige sus es
fuerzos hacia esas mismas metas a pesar 
de que a veces es beligerante en sus plan
teamientos contra el sistema't.tñ) 

Sin embargo, pese a estos anteceden
tes, una evaluación positiva de CIESPAL 
durante este período nos lleva a concluir 
por lo menos que dicha institución po
see "el mérito de haber iniciado en nues
tro medio la dificil labor de tender 
puentes de contacto, reunir algunos es
fuerzos demasiado dispersos, alentar ini
ciativas de investigaciones, respaldar in
cipientes escuelas de periodismo, reali
zar censos y simposios y una cantidad 
de otros éxitos. No obstante, con todo 
ello, comienza a hacerse evidente un 
cierto exceso de dependencia de aquel 
organismo de las pautas ideológicas y de 
los parámetros de análisis de la comuni
cación masiva oriundas de los Estados 
Unidos". (9) , 

F
inalmente, en esta primera época, 
podemos decir que es palpable la 
ausencia de alternativas humanís

ticas para analizar los fenómenos infor
mativos desde una perspectiva de crítica 
y creación latinoamericana. 

Después de permanecer algunos años 
inmerso en esta primera fase de afirma
ción institucional, gradualmente, 
CIESPAL experimenta de 1970 a 1984 
una notable evolución intelectual que lo 
coloca en un nuevo período de madurez 
cultural: la fase de creación propia. Es 
decir, con la experiencia acumulada du
rante más de 10 años, a partir de la dé
cada de los 70s., el organismo inicia una 
nueva búsqueda por los senderos de la 
reflexión crítica y los quehaceres prácti
cos de la comunicación creativa para dar 
respuesta a las múltiples y urgentes ne
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cesidades culturales que plantea la con ses de América Latina, donde poco a po

vulsíonada historia latinoamericana. co y de forma silenciosa, siembra su se to por ciento, en todas las
 aparato para ver "te leViSIO n a 

Es a partir de este momento, que con milla de cambio intelectual. (Ver cuadro ciudades de Francia de más gusto". 
enorme empeño y constancia CIESPAL No. 1 de 100 mil habitantes y "lle La técnica de la "televisión 
encabeza un serio y sistemático esfuerzo ga bien" a las de más de 30 envasada" permite confeccio
original para cubrir el enorme vacío teó

P
ara alcanzar este objetivo con gran mil, pero sólo cubre el dos nar teóricamente programas

rico, metodológico y técnico que ha ori cobertura, CIESPAL intensifica la ciento de las necesidades de que abarquen las 24 horas del 
ginado la sorpresíva aparición y expan realización de sus cursos, semina los poblados rurales. día, mezclando películas de 
sión de los medios de comunicación en rios, congresos, asesorías, conferencias, La difusión de la informá todo tipo que se arriendan a 
el continente. Con este compromiso becas, intercambios de profesores, inves tica en las comunas es una de bajo costo en locales especia
creativo cambian las preguntas y los ob- tigaciones y publicaciones de libros, re las prioridades del Ministerio lizados. 

vistas, documentos, manuales, folletos, del Interior. Desde hace un El sicólogo Wolfram S. de 
etc., con el fin de mantener una amplia año se experimenta en varias la Universidad de Bonn con
red de relaciones con las instituciones de comunas francesas con el in sidera que el video puede pro
comunicación en el hemisferio. De esta OESPAL sostiene tercambio de informaciones ducir una especie de "nuevo 
manera, para 1977 CIESPAL, "ha orgaUTUl estrechll relilción cotidianas y de consultas so analfabetismo" basado en el 
nizado 55 cursos internacionales en tobre los diferentes sistemas de absoluto desconocimiento de con 1i11IIIlyoría de lIls174 das las áreas de comunicación, ha conplanificación municipal. la realidad externa en aquellas escuelas de comuniCtlción cluido 39 proyectos de investigación, ha El gobierno abrió este año personas que llenan su tiempo 

distribuidas en 10 formado a más de 1500 becarios de to500 centros de informática en libre con la televisión. 
países de Américe ÚltilUl. dos los paises de América Latina, y ha diversas zonas del país, en el El video es particularmen

publicado una enorme colección de domarco de la operación "veraLa revista está dirigida por te grave en el caso de niños y Desde el principio fue idea ci
cumentos y textos que lo convierten en no informático 84" que pro el sociólogo chileno Alberto adolescentes en quienes ya se nematográfica que estuve aca
el primer centro editor de comunicación puso la agencia nacional de Cuevas quien informó que los riciando muchos años". observan los efectos nocivos 

jetos de la investigación tradicional, para de nuestro continente". (IO) Para 1984 informática (ADI) con la par de la "nueva moda ".próximos números estarán de La grabación de "Tiempo
introducir nuevos cuestionamientos que se habrán formado 4608 becarios en 74 ticipación de varios ministe dicados al análisis del fenóme El Ministro de Familia yde Morir" duró cuatro sema
examinan la manera como las prácticas cursos, 38 seminarios, 36 talleres y 18 rios. no populista, al movimiento Salud de Alemania Federalnas, en las cuales se utilizaron 
comunicativas colaboran a resolver las asesorías. El propósito del plan ha si inició una campaña tendiencomunista en América Latina 16 escenarios naturales y 36 
urgentes demandas de las realidades De todas estas actividades efectuadas do permitir la formación de te a controlar mejor el mercay al sindicalismo. ambientales, participaron 26 
ideológicas latinoamericanas. por CIESPAL, destaca por su particular 400 mil personas en la micro La revista, formato libro do de videos con el objeto de actores, 40 técnicos y 1.500 

Se turnan las preguntas sobre ¿cómo importancia para la construcción de una informática, durante sus vaca de 112 páginas, propone una prohibir los filmes violentos o 

• 

extras. 
formar al periodista?, ¿cuáles son los nueva ciencia de la comunicación latino ciones. estructura gráfica y editorial La producción costó 110 de terror, pero esta medida se 
modelos teóricos de la comunicación?, americana, el desafío editorial empren La ofensiva informática moderna y novedosa. (IPS. mil dólares lo que en el mer topa con límites por cuanto 
¿cómo emplear los medios de comuni dido por dicho centro. A través de este persigue "desmitificar y hacer agosto/Se) cado local representa la más en muchos casos estos progra

alta inversión de un filme de cación para la difusión de innovacio empeño, en pocos años germina un conocer mejor su utilidad" y mas se encuentran encubier
nes?, ¿cómo producir programas de ra enorme enriquecimiento conceptual de estará centrada en la progra tos con títulos vagos y portelevisión de esa magnitud . 
dio?, etc., por las interrogantes ¿cuál es la conciencia latinoamericana en el cam mación de una serie de emi otra parte no habría razón paSegún Jorge Tríana, direc
la estructura de poder de las industrias po de la comunicación, que va desde el siones de aprendizaje por tele tor de la producción, "Tiemra impedir que muchos de 
culturales en América Latina?, ¿qué ti registro de los nuevos fenómenos infor visión, con el concurso del po de Morir" es el germen de ellos sean observados por
 
po de conciencia generan los medios de mativos que han surgido, el apoyo téc Ministerio de Educación. (IPS TEMA DE GARCIA la ya famosa "Crónica de una adultos.
 
comunicación en la región?, ¿cómo fer nico para las distintas prácticas de la co agosto/84) MARQUEZ EN TV muerte anunciada ", y es en Según el Ministerio, la nue

mentar la comunicación popular y de municación y apoyos didácticos para la esencia lo mismo, "una histova situación implica un "enor

mocrática?, ¿qué impacto generan las enseñanza, hasta, la evaluación del avan- "Tiempo de Morir" cuyo ria sobre el machismo y creo me desafio." para los padres
 
nuevas tecnologías de información en crédito del guionista lo tiene que en este sentido es novede familia y en manos de ellos
 
América Latina?, ¿cómo construir las el escritor Gabriel García dosa e interesante" (IPS. está la responsabilidad sobre
 • 
políticas nacionales de comunicación?, Márquez, presentará la televi agosto/84) lo que pueden o no pueden 
¿cómo acelerar la instauración de un PQTa 1984 se habrán fonnado sión colombiana. consumir los hijos. (IPS.

REVISTA SOBREnuevo orden mundial de la informa García Márquez escribió agosto/84)4.608 becarios en 74 cursos AMERICA LA TINA ción?, etc. esta obra en 1966, en México, 38 seminarios, 36 talleres •Dentro de este significativo panora CIRCULA EN EUROPA cuando afianzaba su carrera 
ma de avances, uno de los aportes más y 18 asesorías. literaria.
 
valiosos de esta segunda fase, no sólo "Alamedas" es una revista El argumento recoge la his VIDEOS INVADEN
 •
consiste en el creativo despertar intelec cuatrimestral de política y toria de un viejo pistolero que ALEMANIA FEDERAL 
tual de la institución, sino en la amplia cultura latinoamericana que aprendió a tejer en la cárcel. 
tarea de dífustón y distribución de sus ce de la ciencia de la comunicación lati comenzó a circular en Italia y La firma "R TI televisión Desde la introducción de COOPERACION ENTRE 
frutos que realiza con casi todas las es noamericana, la difusión de las principa que se propone tratar diferen de Colombia" hizo una pro la televisión masiva hace vein CINE YTV. EN 
cuelas de comunicación, centros de in les corrientes metodológicas en comuni tes temas de la región desde el ducción de dos horas con te años, ningún otro medio BRASIL 
vestigación, organismos internacionales cación, intentos de rupturas con los mo arte a la literatura, del depor "Tiempo de Morir". había cambiado tanto las cos

y analistas dedicados a la enseñanza y delos recibidos, apertura de nuevas dis te a la antropología y el indi En declaraciones para el tumbres familiares ni había El cine y la televisión bra

reflexión de los problemas culturales. cusiones conceptuales y proposición de genismo, del teatro a la poe díario El Espectador, de Bo causado tanta preocupación sileños iniciaron una coope


De esta forma, más que en el primer alternativas culturales para América la sía. gotá, el Premio Nobel de lite como la nueva moda imperan ración sin precedentes con la 
cicla, en esta segunda etapa, CIESPAL tina. El primer número contie ratura de 1982 dijo "es mi te: el video. exhibición de importantes pe
sostiene desde 1970 una estrecha rela Así mismo, la temática tratada por ne amplia información sobre primer asunto cinematográfiEn Alemania Federal más lículas nacionales a través de 
ción con la mayoría de las 174 escuelas las publicaciones se enriquece mucho al Chile y un análisis sobre el pe co que no es adaptación de del cincuenta por ciento de la televisión "Globo ", la red 
de comunicación distribuidas en 20 paí- oscilar desde la comunicación institucio- riodismo. un cuento o relato al cine. los hogares disponen de un más importante del país. 
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afirmó "nuestra falta de re
cursos económicos no nos 
permite una expansión, pero 
en cierto modo es bueno por
que no queremos destruir la 
vida en familia y que la gente 
se convierta en esclava de la 
televisión ". 

La introducción de la tele
Visión fue impulsada por el 
creciente número de estacio
nes piratas funcionando en 
Praia, la capital y en la Isla 
de Sal. Emigrantes prove
nientes de Europa y Estados 
Unidos importaron aparatos 
de televisión y de Video y pu
sieron a funcionar estaciones 
piratas. (IPS. agosto/Se)

•
TV EN CABO VERDE 

Funcionarios de la Repú
blica de Cabo Verde (archi
piélago de orígen volcánico 
de poco más de cuatro mil ki
lómetros cuadrados ubicado a 
300 km de Senegal) se sienten 
satisfechos de no tener sufi
ciente dinero para aumentar 
el tiempo de transmisión de 
programas de televisión. 

Las transmisiones de tele
visión se iniciaron el pasado 
mes de marzo y desde enton
ces se incrementaron de dos o 
tres horas, una vez por sema
na, a tres días por semana. 

•
 
PROTECCION DE 
MERCADO 

Corsino Fortes, Vicerninis
tro revolucionario del pueblo 
(ERP), dos de las cinco orga
nizaciones del Frente Fara
bundo Martí para la libera
ción nacional (FMLM) y man
tuVieron diferencias de forma 
y hasta discrepancias en sus 
informaciones Y propaganda. 
Sin embargo, decidieron uni
ficarse en la llamada "La Voz 
de la Vanguardia". 

El gobierno salvadoreño 
asesorado por Estados Unidos 
ha dedicado numerosos es
fuerzos a bloquear las fre
cuencias y localizar esas emi
soras, pero sin resultados po
sitivos (IPS. agosto/84) 

COMUNIDAD 
ITALIANA FILMA 
PELICULA 

Los habitantes del po blado 
de Asís, en el norte de Italia, 
concluyeron la filmación de 
una película en la que no par
ticipan actores profesionales 
y resalta los dramas de la so
ciedad moderna, entre ellos la 
fuga de la realidad. 

"Poco antes del dia" se ti
tula la película, de 90 minu
tos de duración y narra el dra
ma de un industrial y de una 
niña que, en distintas circuns
tancias, huyen de sus respecti
vas familias como protesta 
por los valores morales que 
no comparten. 

La filmación tuvo como 
director a Enríco Bellani, el 
único con experiencia en cine 
por haber participado en la 
dirección de películas al lado 
de Miguel Angel Antoníoni. 

Bellani cree haber realiza
do una obra verdaderamente 
poética que podrá "dar una 
respuesta a la crisis del cine 
en Italia y Europa" y a la vez 
"a la gran producción de Es
tados Unidos y a su temática 
que son contrarios a nuestra 
cultura ". 

Los papeles protagónicos 
de "Poco antes del dia", así 
como los secundarios, son in
terpretados por profesionales, 
campesinos, amas de casa y 
jóvenes de la región de Um
bría. 

La película será exhibida 
por primera vez entre enero 
y febrero de 1985 y distribuí

da en Estados Unidos, Europa 
y Latinoamérica. (IPS. julio/ 
84) 

•
 
REFORMAS A TV. 
COLOMBIANA 

El gobierno colombiano 
estudia la creación de un ente 
representativo de la comuni
dad, conformado por repre
sentantes de las juntas de ac
ción comunal, amas de casas 
y sindicatos, el mismo que se 
encargará del manejo de la te
levisión. 

Nohemí Sanín Posada, Mi
nistra de Comunicaciones, re
cordó que el Presidente de la 
República, Belisario Betan
curt, desde su campaña elec
toral propuso que la teleVi
sión fuera manejada por la 
comunidad y por el estado, 
y no por el gobierno. El en
te propuesto nombraría al di
rector del Instituto de Radio 
y Televisión (Inravísión), ha
ría la programación y adjud i
caría los espacios. 

Actualmente se estudia la 
presentación de una reforma 
constitucional, que permitirá 
darle un nuevo rumbo a la te
levisión colombiana. 

La ministra Posada infor
mó que están adelantados los 
estudios sobre reglamentación 
de televisión por cable y que 
próximamente se darán a co
nocer normas con el fin de 
implantar ese servicio en Co
lombia. (ASIN.julio/84) 

TELEVISION POR 
CABLE EN 
VENEZUELA 

Juan Pedro Del Moral, Mi
nistro de Transporte y Comu
nicaciones de Venezuela, in
formó que se adelantan ges
tiones con los países america
nos y europeos que explotan 
y operan el sistema de televi
sión por cable, para incorpo
rarlo a Venezuela. 

Para el efecto, el director 
sectorial de comunicaciones 
participó en algunas reunio
nes de trabajo en Washington 
y obtuvo información sobre 
el proceso de televisión por 
cable y el proceso llevado a 
cabo en los Estados Unidos y 
Europa. 

El Ministro Del Moral ma
nifestó que este nuevo medio 
de comunicación actuará co
mo un estímulo al empleo, 
mediante nuevas fuentes de 
trabajo, donde los artistas en 
forma de cooperativas realiza
rán programas que luego se
rán vendidos a las plantas te
levisoras. Informó además 
que la televisión por cable no 
tendrá propaganda, ni será 
orientada hacia la publicidad 
comercial y tendrá una pro
gramación institucional en el 
campo cultural, social y edu
cativo. 

El referido servicio será 
costeado por los suscriptores 
tal como lo hacen los usuarios 
de las empresas CANTV, 
Electricidad, e Inos, entre 
otros. (VENPRES. agosto/Sé) 

•
 
LA INFORMA TICA A 
LAS COMUNAS 

Los primeros seis meses de 
la ofensiva gubernamental 
francesa de poner a la infor
mática "al servicio de las ca· 
munas" ha dado un resultado 
positivo y las autoridades es
peran llegar a instalar 200 
centros para fines de año. La 
informática sirve, en un cien

e 

. CUADRO No. 2 

LA APORTACION DE CIESPAL AL DESARROLLO DE LA COMUNICA
CION LATINOAMERICANA - (1959-1984). 

TEMAS ABORDADOS Frecuencia 0 
/ 0 

Temática 

Políticas Nacionales de Comunicación 62 21.4 
Prensa YPeriodistas 39 13.4 
Enseñanza de la Comunicación 19 6.5 
Investigación de la Comunicación 19 6.5 
Radio 18 6.2 
Nuevas Tecnologías de Información 17 5.8 
Teoría de la Comunicación 16 5.5 
Comunicación Alternativa y 
Comunicación Popular 

, 
15 5.1 

Agencias de Noticias 14 4.8 
Televisión 11 3.8 
Comunicación Grupal 10 3.4 
Comunicación y Educación 8 2.7 
Medios de Comunicación en General 8 2.7 
Democratización de las Comunicaciones 7 2.42 
Derecho a la Información y el Nuevo 
Orden Informativo Internacional (NOIl) 6 2.07 
Radio Difusión 5 1.73 
Semiología 4 1.38 
Cine 4 1.38 
Publicidad 3 \.03 
Propaganda 2 0.69 
Relaciones Públicas 1 0.34 

nal, la metodología de investigación de 
la comunicación, la enseñanza del perio
dismo, la contabilidad en la emisora po
pular, lecciones de opinión pública, has
ta el papel de la comunicación en el de
sarrollo nacional, las políticas de planea
ción de la comunicación, la incomunica
ción social en América Latina, la censu
ra en Brasil, la comunicación alternati
va, el futuro de las nuevas tecnologías 
en Latinoamérica, etc. 

De igual forma, la intensidad .del de
sarrollo de las problemáticas abordadas 
por CIESPAL han variado significativa
mente en estos 25 años. Efectuando un 
balance general de los textos, libros, do
cumentos, artículos, folletos y revistas 
que la institución ha publicado durante 
este período, observamos un cambio 
sustancial en la importancia concedida a 
las diversas temáticas. Así, encontramos 
que hasta julio de 1984 el 21.4 por cien
to de las temáticas tratadas se han referi
do a las políticas nacionales de comuni
cación, el 13.4 por ciento a la prensa y 
los periodistas, el 6.5 por ciento a la en
señanza de la comunicación, el 6.5 por 
ciento a la investigación de la comuni
cación, el 6.2 por ciento a la radio, el 
5.8 por ciento a las nuevas tecnologías 
de información, el 5.5 por ciento a la 
teoría de la comunicación, el 5.I por 
ciento a la comunicación alternativa y 
popular, el 4.8 por ciento a las agencias 
de noticias, el 3.8 por ciento a la televi
sión, el 3.4 por ciento a la comunicación 
grupal, el 2.7 por ciento a la comunica
ción y educación, el 2.7 por ciento a los 
medios de comunicación en general, el 

2.42 por ciento a la democratización de 
las comunicaciones, el 2.07 por ciento 
al derecho a la información y el nuevo 
orden informativo internacional, el 1.73 
por ciento a la radiodifusión, el 1.38 por 
ciento a la semiología, el 1.38 por cien
to al cine, el 1.03 por ciento a la publi
cidad, el 0.69 por ciento a la propagan
da, y el 0.34 por ciento a las relaciones 
públicas. (Ver cuadros No. 3 y 4). 

Con estas colaboraciones CIESPAL 
elabora un nuevo horizonte reflexivo 
que silenciosamente enriquece los mar
cos de razonamiento de la ciencia de la 
comunicación latinoamericana. Esta 
aportación cultural y muchas otras más 
que han introducido otras organizacio
nes como el Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnacionales (ILET) en 
México, el Instituto de Estudios Inter
disciplinarios en Comunicación 
(INTERCOM) en Brasil, la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC) en Colombia, el 
Taller de Investigación para la Comuni
cación Masiva (T1COM) en México, el 
Centro de Estudios de la Realidad Na
cional (CEREN) en Chile, el Instituto de 
Investigación de la Comunicación 
(ININCO) en Venezuela, la Federación 
Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP) en México, el Centro de Estu
dios de Cultura Transnacional (IPAL) en 
Perú, la Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER) en 
Ecuador, el Centro de Estudios de Pro
moción del Desarrollo (DESCO), la De
legación de la UNESCO en Medios de 
Comunicación para América Latina, la 
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Asociación Latinoamericana de Radio y 
T.V. (UNDA-AL)en Colombia, la Comi
sión Evangélica Latinoamericana de 
Educación Cristiana (CELADEC) en Pe
rú, las Asociaciones Nacionales de Inves
tigación y muchas otras instituciones 
más, han sido uno de los detonantes in
telectuales más importantes que han 
provocado un cambio de mentalidad en 
las escuelas y centros de investigación de 
América Latina. 

11I.- LA SEMILLA SEMBRADA 
síntesis, podemos pensar que a 

10 largo de estos últimos 25 años, 
CIESPAL ha labrado las concien

cias de estudiantes, investigadores, espe
cialistas y profesionales de la informa
ción en América Latina. En los surcos 

E
n 

que ha abierto ha enterrado las semillas 
de la inquietud intelectual y la reflexión 
crítica sobre la comunicación latinoame
ricana. Después de varias décadas, espe
cialmente, a través de sus publicaciones, 
algunos de estas simientes han germina
do en la región dando vida, entre otros, 
a los siguientes frutos culturales: 

En primer término, CIESPAL ha fun
gico durante más de dos décadas como 
el principal puente de comunicación en
tre los especialistas, las escuelas y los di
versos centros de reflexión de la infor
mación, Ha sido el sistema nervioso más 
importante que ha nutrido con nueva 
sangre a las múltiples células de comuni
cación dispersas por todos los extremos 
del continente. Con ello, ha reducido 
sustancialmente la enorme brecha inco
municante que tradicionalmente nos ha 

de prensa para los mercados 
locales. 

Los periodistas señalaron 
que es urgente la aplicación 
de políticas que permitan el 
acceso de la población a la 
información. Indicaron que 
las actuales tarifas afectan de 
igual manera el flujo de noti
cias internas en los países de 
bajo desarrollo "provocando 
un desequilibrio informativo 
entre las capitales y las regio
nes rurales y otras ciudades ". 

Al hacer un recuento de 
"la dependencia informática 
de los paises del Tercer Mun
do y el hecho doloroso que 
las antiguas potencias colonia
les concentran las estructuras 
de la comunicación y la infor
mación" los participantes di
jeron haber constatado que 
las prohibitivas tarifas de tele
comunicaciones vigentes obs
taculizan la transmisión de 
noticias hacia el exterior, 
sobre todo para los países 
más pobres, lo que dificulta el 
desarrollo de las respectivas 
agencias nacionales. 

Los periodistas llamaron la 
atención sobre el hecho de 
que algunas naciones latino
americanas se vieron obliga
das a comprar información 
sobre sus economías, en los 
últimos dos años, para poder 
renegociar la deuda externa. 

El seminario estuvo organi
zado por la Acción de Siste
mas de Informativos Naciona
les (ASIN) y la agencia de no
ticias Inter Press Service. 
(fPS, agosto/Sa.) 

•
 
LIBRO SOBRE LA 
ULTRADERECHA EN 
MEXICO 

"La U/traderecha en Méxi
ca" libro escrito por el desta
cado columnista mexicano 
Manuel Buendía, asesinado en 
la capital azteca hace pocos 
meses, fue presentado por un 
grupo de periodistas quienes 
indicaron que representan 
"un largo expediente rezaga

do" sobre la actívídad de los 
grupos de la extrema derecha 
mexicana y manifestaron su 
preocupación de que las auto
ridades no hayan investigado 
ni sancionado "los actos de
lictuosos'' de dichos grupos. 

Las documentadas denun
cias del extinto periodista re
velan que "el neofascismo se 
ha extendido en México" se
ñalaron Jorge Ayrnami y Jo
sé Carlón, amigos del que fue 
uno de los más conocidos 
profesionales del país y el 
principal columnista del dia
rio "Excelsior", 

Los periodistas que pre
sentaron el libro anunciaron 
que próximamente serán edi
tados otros tres con artículos 
de Buendía: "Los petrole
ros", relacionado con la prin
cipal actividad económica de 
México; "El clero polttico " y 
un "Manual de Periodismo" 
que incluye conferencias del 
autor sobre su función en la 
cátedra. (fPS. agosto/84) 

•
 
ALASEI INICIARA 
ACTIVIDADES 

El mes de octubre comen
zará la producción experi
mental de la Agencia Latino
americana de Servicios Espe

ciales de Información (ALA
SEI), según lo anunció su Ge
rente General, Germán Came
ro Roque. 

Asimismo señaló que se 
designarán los colaboradores 
que trabajarán en la produc
ción experimental, que con 
tará con despachos informati
vos de 12 países de América 
Latina. 

ALASEI, con sede en Mé
xico, tiene en la actualidad 10 
meses de fundada. Su presu
puesto oscila en 600 mil dóla
res anuales que son aportados 
por los países miembros, por 
las organizaciones internacio
nales y por algunos países in
dustrializados en el marco de 
la colaboración norte-sur. 

Forman parte de esta 
Agencia Latinoamericana: 
México, Venezuela, Panamá, 
Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Haití, Nicara
gua, Ecuador y Bolivia. 
(VENPRES. agosto/Se) 

•
 
NOTIMEX EN 
COSTA RICA 

La agencia oficial de noti
cias mexicana Notimex inau
guró su oficina regional para 
centroamérica en San José, 
Costa Rica. 

El presidente de Costa Ri

ca, Luis Alberto Monge, ma
nifestó que esta instalación 
responde a los acuerdos con
certados con el presidente 
mexicano, Miguel de la Ma
drid, durante su visita a ese 
país en 1983, Agregó que los 
gobiernos de arn bos países 
"se benefician de 11/1(1 COIIIU

nicación politica sin in terte
rencia ni interrupciones", 

El director de comunica
ción social de la presidencia 
de México, Manuel Alonso, 
dijo que el establecimiento de 
Notimex en Costa Rica "pro
piciará una comunicación más 
directa, un mejor entendi
miento entre nuestros pue
blos, porque ni los mal infor
mados ni los que sirven a in
tereses ajenos a los de nues
tras naciones podrán nunca 
dividirnos ". 

La oficina tendrá jurisdic
ción sobre Panamá, Costa Ri
ca, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador y Guatemala. Estará 
dirigida por el periodista me
xicano Agustín Pradillo. (fPS. 
julio/84) 

•
 
GUERRILLA 
SALVADOREÑA 
UNIFICA SUS 
RADIODIFUSORAS 

La guerrilla de El Salvador 
decidió unificar a sus dos ra
diodifusoras que ahora trans
miten durante nueve horas 
diarias programas de noticias 
y música. 

Las radioemisoras "Fara
bundo Mara" y "Vencere
mos" emiten en onda corta a 
las 6 horas locales, al medio
día, a las 17,19 y 20:30 ho
ras. En ocasiones dividen la 
audiencia y una transmite no
ticias mientras la otra emite 
música o programas especia
les. 

Ambas emisoras fueron 
montadas respectivamente 
por las fuerzas populares de 
liberación (FPL) y por el ejér

tro de Comunicación Social, 
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aislado como profesionales de la comu
nicación en la región. 

En segundo término, a partir de su 
segunda época, con la difusión de sus 

publicaciones, CIESP AL ha iniciado y 
sostenido un importantísimo esfuerzo 

de reflexión original sobre los problemas 

de la comunicación latinoamericana. 

Este empeño ha contribuido muy sig

nificativamente a crear una nueva cien

cia de la comunicación regional. Inclu

so, podemos decir, que sin la presencia 

activa de CIESPAL en este contexto, el 

desarrollo de la ciencia de la comunica

ción latinoamericana hubiera retrasado 
la línea de evolución que actualmente 

ha alcanzado en la zona centro y sur del 
hemisferio. 

NOTAS 

(1) Para una visión sintética sobre la evolu
ción de la comunicación en el mundo capita
lista, consultar de Daniel Prieto Castillo, Ele
mentos para una Teoría de la Comunicación; 
(ILCE), Estudios Superiores, México, D.F. 
1977, p. 129-136; Miguel de Moragas Spa, El 
Trabajo Teórico y las Alternativas a las "Mass 
Media", en Alternativas Populares a las Comu
nicaciones de Masas, José Vida! Beneyto, la. 
ed. Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Madrid 1970, p. 63-66; Carlos Villagrán, Los 
Problemas de la Ideología y la Ciencia de la 
Comunicación, en Revista Mexicana de Cien
cias Políticas y Sociales No. 86- 87, FCPyS., 
UNAM, México, D.F. enero 1976, marzo 
1977, p. 75-84;Jesús Martín Barbero, Comu
nicación Masiva Discurso y Poder, Colección 
Intiyán No. 7. CIESPAL, Quito Ecuador, la. 
ed, 1978 p. 21-24;y Mabel Piccini, La Inves
tigación sobre Medios de Comunicación en 
América Latina, Simposium Nacional de la 
Comunicación: La Experiencia de América 
Latina frente a la Experiencia de E.U.A., Uni
versidad Iberoamericana, Depto. de Comuni
cación, abrill978 p. 10-16. 

(2) Los criterios centrales para realizar es
ta producción de la historia de la investiga
ción en América Latina han sido tomat;los de 
Un Solo Mundo. Voces Múltiples: Comunica
ción e Información en Nuestro Tiempo, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 

la. ed. 1980, p. 383-a 385; y José Salomaó 
David Amorín, El Papel de la Enseñanza y de 
la Investigación en Comunicaciones en Amé
rica Latina, en Actas del 111 Encuentro Nacio
nal de Investigadores de la Comunicación, Ins
tituto de Investigaciones de la Comunicación, 
Facultad de Humanidades y Educación, Uni
versidad Central de Venezuela, Caracas, 1977, 
p. 239 a 241. 

(3) José Salomaó Amorín, El Papel de la 
Enseñanza y de la Investigación en Comuni
caciones en América Latina, ob. cit., p. 239. 

(4) Jesús Martín Barbero, Comunicación 
Masiva Discurso y Poder, Obra cit., p 21-24. 

En tercer término, a través de la mo
numental tarea de edición de sus títulos 
y de la formación de su centro de docu

mentación especializado, ClESP AL ha 

constru ído la mayor memoria histórica 
sobre los medios de información de que 
se tenga noción en toda el área latino

americana. Con ello, ha colaborado a 
sentar las bases de una identidad ideoló

gica propia en materia de comunicación. 

Este es un importante germen que se ha 

diseminado en favor del despertar críti
co del pensamiento latinoamericano en 
el terreno cultural. 

Finalmente, en cuarto término, con 
la realización de las actividades anterio

res y muchas otras más, CIESPAL ha 
aportado un pequeño grano de arena pa-

(5) José Salomaó Amorín, El Papel de la 
Enseñanza y de la Investigación en Comunica
ciones en América Latina, Obra cit., p. 240. 

(6) Para ampliar esta concepción que di
funde CIESPAL, consultar de Raymond B. 
Nixon, La Enseñanza del Periodismo en Amé
rica Latina, en Rev. Comunicación y Cultura 
No. 2, Ed. Galeana, Buenos Aires, Argentina 
1974, p. 200 a 203; y Marco Ordóñez A. Pe
dagogía de la Comunicación: Evaluación Crí
tica de las Experiencias Latinoamericanas, en 
Rev. CHASQUI No. 3 (Primera Epoca), 
CIESPAL, Quito, Ecuador, 1973, p. 35-48. 

(7) Manuel Corral Corral, La Ciencia de la 
Comunicación en México: Origen, Desarrollo 
y Situación Actual, Depto. de Educación y 
Comunicación, Unive¡sidad Autónoma Metro
politana-Xochimilco, Cuadernos del TICOM 
No. 15, julio 1982, México, D.F. p. 60. 

(8) Marco Ordóñez, Las Condiciones Ideo
lógicas en la Formación Profesional de Comu
nicólogos en América Latina, Curso de Invier
no, FCPS-UNAM, Centro de Estudios de la 
Comunicación, Invierno 1979. México, D.F. 
Para ampliar este panorama de CIESPAL, con
sultar de Manuel Corral Corral, La Ciencia de 
la Comunicación en México: Origen, Desarro
llo y Situación Actual, Cuadernos del TICOM 
No. 15, Depto. de Educación y Comunica
ción, Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco, julio 1982, México, D.F.; y de 
José He!iodao Jiménez La Ciencia de la Co
municación en América Latina: Un Caso de 
Dependencia Científica, Cuadernos del 
TICOM No. 13, Depto. de Educación y Co
municación, Universidad Autónoma Metropo
litana-Xochimilco, enero de 1982, México D. 
F. 

(9) Hugo Assman, Evaluación de Algunos 
Estudios Latinoamericanos sobre Comunica
ción Masiva, XI Congreso Latinoamericano de 
Sociología, San José Costa Rica, p. 13. 

(10) Luis E. Proaño; Un Nuevo CHASQUI, 
Revista CAASQUI No. l. (IIa. época) 
CIESPAL, Quito-Ecuador, octubre- diciem
bre, 1981, p. l. 

ra producir las rupturas teóricas en el es
pacio de la comunicación que tanto re

quiere el impulso indeq>endiente del pen

samiento latinoamericano. Con ello, la 

institución ha abierto pequeños rayos de 
luz que iluminan las reflexiones naciona
les sobre los problemas de la comunica
ción. 

Con estos tributos, CIESPAL ha lo
grado sembrar los nuevos embriones cul

turales que producirán en el mediano y 

largo plazo una nueva conciencia infor
mativa en la región. Con ello, CIESPAL 

ha impulsado sustancialmente la gestión 
y organización de una moderna ciencia 

de la comunicación latinoamericana que 

posibilitará la creación de un nuevo or

den informativo mundial. 
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