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l 14 de diciembre de 1984 se rea te y recibió elogiosos comentarios no el sucedáneo televisivo. El obsequio por


Elizó simultáneamente en San Fran-. solo de muchos televidentes americanos, parte de la audiencia soviética fue una
 
cisco y en Moscú un evento de sin que podían presenciar al programa en conocida cantante de canciones folclóri


gular trascendencia. En este día tuvo lu sus casas, sino también en Pravda. Se es cas arrnenianas. La parte americana pre

gar lo que a la vez fué una teleconferen tima que el éxito será aun mayor cuan sentó una cantante de j azz y un conno

cia y un show de TV, uniendo un vasto do audiencias de millones de personas tado compositor y dirigente de una ban

público en ambos países alrededor del en ambos países podrán ver la cinta de da. Canciones cantadas por coros de ni

tema, cómo ciudadanos Americanos y la reunión. Según los organizadores "es ños de San Francisco y de Gosteleradio
 
Soviéticos podrían colaborar para crear to servirá para acercar a nuestras nacio complementaron los solos.
 
un mundo sin guerra. Si bien su propó nes y fortalecer la confianza mutua".
 
sito fue cultural y sobre todo político, La ocasión para la realización de esde el punto de vista técnico fué
 
también era una demostración fehacien este programa con un puente espacial importante que ambas audiencias,
 Dte de las sorprendentes posibilidades que entre las dos naciones, fue el programa tanto en San Francisco como en 
brindan las nuevas tecnologías de comu "Beyond War Reward", auspiciado por Moscú podían verse en separadas gran
nicación y transmisión. un grupo privado de Palo Alto, Califor des pantallas. El televidente casero ame

Para posibilitar el evento se creó nia, cuyos ganadores en los dos años an ricano podría seguir al evento viéndolo 
un puente vivo vía un satélite de teriores fueron destacadas iniciativas a desde varios ángulos. Además podía 
INTELSAT entre audiencias reunidas favor de la paz en ambos países. Los observar la pantalla de Moscú y la au
en Moscú y San Francisco y utilizando productores, encargados del proyecto diencia local desde el frente como desde 
satélites domésticos para la distribución fueron Evelyn Messinger y Kim Spencer el fondo del auditorio. Frecuentemente 
regional. Las técnicas de producción in de Internews Project, Nueva York, con 
cluyeron períodos de preguntas hechas experiencia previa en proyectos simila
en una ciudad y respondidas en la otra, res. La contraparte Soviética fue el Co
así como presentaciones musicales y mité Estatal para Televisión y Radio, 
hasta la participación de las audiencias Gosteleradio. 
en canciones cantadas conjuntamente. Los principales elementos del pro
Cámaras situadas tanto en el Masonic grama fueron palabras de los represen
Memorial Temple de San Francisco y en tantes de las dos entidades anfitrionas 
Gosteleradio en Moscú captaron no so en San Francisco y Moscú, una breve 
lamente las imágenes de los anfitriones intervención explicando el "Beyond 
y de los artistas, sino también War Movement ", presentaciones de vi
"closeups" de las respectivas audiencias. deo-tapes, un diálogo entre dos renom

El resultado fue que dos mundos brados médicos, recipientes del Premio 
diferentes se encontraron cara a cara por BWA en 1984, uno en San Francisco y 
una hora, saludándose "Buenos Días, el otro en Moscú, preguntas de ambas 
Moscú" y "Buenas Noches, San Francis audiencias y un programa musical final. 
co" por la diferencia de tiempo, escu Según Spencer el programa musi
chando al programa de la otra parte, cal fue de importancia particular, por
conversando brevemente y, antes del fi que fue concebido en el programa como 
nal, dedicándose canciones y cantando un "intercambio de regalo", una prácti 
en forma conjunta.	 ca muy común entre viajeros internacio

El programa fue muy emocionan- nales y por lo tanto muy apropiado para 

cuperacíon del lenguaje cotidiano. Es pretenden hacerlo, muchas escuelas de 
ese lenguaje el que hay que respetar, de comunicación en nuestros países. Las MIQUEL DE MORAGAS SPA Viene 
fender, gozar, para lanzarse a una lectu reflexiones y propuestas presentadas en desarrollando una riquisima labor en 
ra de la propia situación social. La po este trabajo se orientan en esas tres di el campo de la comunicación social 
breza narrativa universitaria, por muy recciones. ¡a través de la docencia, la in vestigacion 
concientizadora qué se presuma, poco Si por momentos hemos cargado 'y el ensayo. Nacido en Barcelona, 
y nada tiene que hacer en ese espacio. las tintas y si hemos dejado de mencio

¿y dónde queda, en este caso, la nar valiosos trabajos dedicados a visio
filigrana del poder? ¿Pasamos ahora a nes menos fragmentarias, nos ha movi
ocuparnos de la fiesta, del goce, y deja do el propósito de enfatizar en una si
mas de lado las argucias del discurso? tuación generalizada en nuestros estable

Sucede que la fiesta, el goce, son cimientos. Las excepciones, aunque 
argucias del discurso. En ellos se funda sean valiosas, no alcanzan a reducir el 
buena parte del atractivo de los mensa amplio espacio del trabajo en los dife
jes de difusión colectiva. Pero, además rentes países. Año a año salen genera
de argucias, fiesta y goce son eso: fies ciones de jóvenes formados en el estre
ta y goce. Y si los descalificamos sin cho margen de análisis que hemos de
más nos quedamos fuera de uno de los nunciado. 
modos más ricos de las diarias relacio Antes de embestir contra los men
nes. Es en la vida misma donde se prac sajes o 'de gozar con la fascinación del 
tica la lectura crítica, y con los ingre detalle habría que reflexionar sobre lo 
dientes de esa vida, y no en los pupi que necesitan nuestros estudiantes. 
tres masacra-cadáveres. 

Algunas conclusiones 

I 
nvestigación , formación de los es
tudiantes y trabajo social confor
man el marco en que se mueven, o 

tfMj 
~ 

1943, es doctor en Filoso fia y titula
do en periodismo. De 1978 a 1980 fue 
decano de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Autó
noma de Barcelona. En 1979 dio a 
conocer como editor un importante 
volumen sobre Sociología de la comu
nicación de masas. Su libro Semiótica 
y comunicación de masas constituye 
un importante hito en el mundo de 
habla hispana. Miquel de Moragas es 
miembro del Consejo Asesor Interna
cional de Chasaui. 

DANIEL PRIETO CASTILLO, argen

tino, experto de la Fundación Frie

dricn Ebert en CIESPAL. 

i@rnw@(DillO 
REVISTA LATIIIOAMERKANA DE COMUIIICACION 

• POR UN	 NUEVO ORDEN • TEMAS DESARROllADOS • INNOVACIONES TECNOLOGICAS 
INFORMATIVO POR LOS ANALISTAS y PEDAGOGICAS 

MAS REPRESENTATIVOS
• COMUNICACION ALTERNATIVA 

DE LA COMUNICAClON 
DE AMERICA LATINA•	 NUEVAS CORRIENTES TEORICAS • DEMOCRATIZA(lON DE LOS 

DE LA COMUNICAClON Y El MUNDO. SISTEMAS DE INFORMAClON 

Precios de subscripción 
(Subscripcion pricesJ 

1 año, 4 números 2 años 3 años
 
(1 vear. 4 issues)
 (~ years) (3 vears)
 
Latino América US $ 10,00
 Latino América US $ 18,00 Latino América: US $ 25,00
 
USA, Europa y Asia: US $ 20,00
 USA, Europa y Asia US $ 35,00 USA, Europa y Asia: US $ 50,00 

Enviar cheque a: .-::=:::::::::: (IESPAL, Apartado 584,m.PIl
(Send check ro)	 Quito - Ecuador 

.. Si requiere más información, diríjase a CHASQUI, apartado 584, Quito, Ecuador. ' 

58 / nuevas teenologtus	 controversia / 43 



.los mensajes ajenos y propios. La cons
trucción del método, a pesar de la posi
bilidad de algunas propuestas previas, 
surge del trabajo mismo, de la confron
tación con los modos de vida de un de
terminado grupo. La experiencia cons
truye el método, o en todo caso lo enri
quece, lo corrige, lo desecha. 

Abundan materiales producidos 
por organizaciones de trabajo popular. 
En muchos de ellos, la mayoría aun, ri
ge el modelo de denuncia deIa oferta 
de los medios de difusión. Pero tam
bién hay	 documentos orientados a una 
reflexión más amplia, sea en la línea de 
los "análisis de coyuntura" o en la lectu
ra de situaciones cotidianas. Pienso en 
las experiencias de la ya mencionada 
Unión Cristiana Brasileña de Comunica
ción Social, las del CEDEE en la Repú
blica Dominicana, del CENECA en Chi
le, del CESAP en Venezuela, por men
cionar algunas instituciones. 

La fiesta del lenguaje 

A
firma Rugo Assmann, en el traba
jo incluido en este número, "Lec
tura crítica de un mito político", 

que muchas instituciones de trabajo po
pular han fracasado por no contemplar 
la lógica del deseo, de lo imaginario, de 
la utopía, que corresponde a los secto
res populares. 

y han fracasado, agregamos noso
tros, por	 no tomar en cuenta la fiesta 
del lenguaje. 

En 1828 Simón Rodríguez dedi
caba parte de sus Sociedades America
nas al problema del discurso. "No se 
trata de	 la importancia de la palabra, 
escribfa, porque no hay quien no la co
nozca. La importancia de su pintura la 
conocen	 pocos bien, muchos. .. ni 
piensan en ella. Se puede pintar sin ha
blar pero no hablar sin pintar". 

El ilustre maestro de Bolívar se 
dio entonces a la tarea de plasmar, en 
el discurso escrito, toda la riqueza del 
discurso hablado. Para ello inventó una 
distribución del texto en la página dedi

cada a la recuperación de los tonos y las 
pausas, del acento y las modulaciones. 
Una escritura que no respetaba los már
genes tradicionales, que dejaba de lado 
las comas y signos de puntuación, que 
jugaba el espacio de la hoja como un es
pacio sonoro; que intentaba acercarse, 
en todo caso, a las notaciones musica
les. 

Nadie le hizo caso entonces a don 
Simón. Los editores rechazaban su esti
lo porque, decían, desperdiciaba espa
cio; por todos lados lo llamaban loco; la 
mayor parte de su obra quedó en ma
nuscritos y éstos se hicieron cenizas du
rante un incendio. 

La recuperación de sus trabajos 
sobre el discurso apenas si ha cornenza
do en nuestra América Latina, mediante 
las investigaciones de Arturo Roíg, 

Y, sin embargo, don Simón había 
anticipado una de las opciones más re
cientes de la lingüística: atenerse al dis
curso hablado, abandonar el espacio de 
lo escrito, recuperar la capacidad expre
siva de las palabras, la manera en que a 
través de lo oral son pintadas situacio
nes, sentimientos, recuerdos, sueños; el 
modo en que se entreteje la lógica del 
deseo, de lo imaginario, de la utopía, 
y la forma en que palpita, vive, se agita 
la fiesta del lenguaje. 

El análisis fragmentario-denuncis
ta arrasó con todo, o al menos pretendió 
hacerlo. Dejó de lado detalles estéticos, 
goce perceptual, elementos festivos de 

les mensajes atacados. En realidad, esta 
descalificación no nació de ese tipo de 
análisis. La universidad, y en general 
la escuela latinoamericana, han trabaia
do, y lo siguen haciendo, sin la mínima 
capacidad narrativa. Y esto es posible 
solo cuando se tiene públicos cautivos, 
cuando los destinatarios del discurso es
tán obligados a soportar. Pienso en las 
tediosas clases, en los tediosos manua
les, en los adustos textos en los que no 
ha asomado nunca ni siquiera la sombra 
de la ironía. 

Entiendo por narratividad la capa
cidad de atractivo de un discurso. La 
utilizamos, la vivimos ,mejor, cuando 
contamos lo que sucedió durante el día, 
lo que le acontenció a algún amigo; 
cuando relatamos lo leído en un perió
dico o lo visto en televisión; cuando tra
tamos de dar fuerza a lo dicho, jugamos 
con el suspenso, introducimos un ele
mento sorpresa, reiteramos algún térmi
no o bien enfatizamos con oportunos re
cursos verbales; cuando anunciamos al
go y demoramos en decirlo; pregunta

mos y nos respondemos, alzamos el to
no de la voz, lo bajamos, lo hacemos 
más grave, adoptamos el recurso del la
mento. 

No hay lectura crítica posible, al 
menos en el trabajo popular, sin pasar 
por ese juego de la palabra. Los progra
mas educativos populares que han teni
do algún éxito en nuestro contexto lati
noamericano fundaron todo en una re-

se mostraron las imágenes captadas por 
alguna de las cámaras en la capital sovié
tica, transmitidas por satélite, 

De acuerdo con Spencer, la ubica
ción de las grandes pantallas para la au
to-observación es particularmente im
portante. Dos reglas deben observarse 
para exitosas teleconferencias en video 
con grandes audiencias. La primera es 
que la pantalla local y la pantalla distan
te deben ser claramente separados, para 
que la audiencia las pueda distinguir sin 
problema. La segunda es, que las cáma,. 
ras deben ser ubicadas de tal manera, pa
ra que la audiencia local no tenga difi
cultad en ver y reconocerse a si mismo 

l' 
en la gran pantalla local. 

La forma de ambos auditorios pre
sentó no pocas exigencias a los técnicos. 
El Masonic Temple en San Francisco tie
ne un escenario de tipo de teatro amf'í
bio ante unos 3,000 de asientos, ubica

dos en un arco de casi 180 grados. Por' 
esto la pantalla local tuvo la forma de 
un cubo gigante, colgado arriba y ligera
mente al fondo del escenario. Para faci
litar a toda la audiencia una vista ade
cuada de la pantalla de Moscú, se ubica
ron tres pantallas, una en frente del es
cenario y dos a ambos lados, apuntando 
hacia direcciones opuestas. En cambio, 
en Gosteleradio , el escenario se encon
traba ante un auditorio rectangular. 
Una gran pantalla proyector Eidaphor 
fue ubicada al escenario a un pequeño 
ángulo, permitiendo que el podio y la 
parte izquierda de la audiencia pudieran 
ver el escenario de San Francisco. Dos 
adicionales proyectores SONY sirvieron 
el resto de la audiencia en Moscú, la cual 
pudo verse también en grandes monito
res de TV. Con tantas facilidades, una 
preocupación principal de los producto
res era, planificar la transmisión de imá
genes de tal manera, como para no dis
traer al público de la acción principal 
que se desarrollaba en la escena. 

Los desafios implícitos en la trans
misión de este programa de doble vía 

l'	 
también presentaron no pocos proble
mas. A cargo de esta parte del Proyecto 
había sido Netcom, un distribuidor nor
teamericano de satélites, con experien
cia entre otros en la transmisión de los 
Juegos Olímpicos 1984 desde Los An
geles. 

total participaron cuatro satéli
tes en este programa. El puente 
entre Moscú y la entrada en los 

Estados Unidos en West Virginia era a 
cargo de lntelsat. Líneas terrestres de 
AT&T facilitaron la conexión con Nue
va York. En la transmisión entre San 
Francisco y Nueva York intervino el 

E
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Esto servirá para 
acercar a nuestros 

naciones y fortalecer 
la confianza mútua. 

Satcom :IR de RCA, que sirvió como el 
"uplhik " desde San Francisco y el 
Westar V de Western Union, que sirvió 
de "downlink" para las transmisiones 
desde Moscú. A su vez la señal de 
"downlink" fue captada por una esta
ción portatil, localizada en un parque 
público y alimentada a un camión-es
tudio móvil. Por otra parte, la señal 
alimentando las estaciones del Public 
Broadcasting Service , fué transmitida 
por Westar IV. En un total de 13 ciu
dades norteamericanas se instalaron 
otras facilidades "downlink" de recep
ción, facilitando así ver el programa 
en circuito cerrado. 

El costo del programa, incluyen
do el tiempo de los satélites, era de 
120.000 dólares. Este relativamente 
bajo costo se explica, porque tanto los 

productores como la mayoría de los ar
tistas aportaron su talento en forma 
gratuita. 

Messinger y Spencer tienen planes 
aun más ambiciosos. Quieren interco
nectar muchos países, incluyendo a 
China, Cuba y a los países Arabes y es
pecialmente, en una interconexión tri 
partita, los Estados Unidos, la Unión So
viética y China "para ayudar a crear 
confianza y superar diferencias políti 
cas". El programa tuvo el evidente apo
yo oficial del Gobierno Soviético, por 
lo cual los productores son optimistas, 

de que podrán contar con su colabora
ción también para sus planes futuros. 
Fuente: "Two-way and split-screen 
program enthralls audiences in US and 
USSR", bz James A Lippke, Editor 
Emeritus, World Broadcast News, Mar
zo 1985. 
Resumido y traducido por Dr. Peter 
Schenkel. 
Fuente:	 "Two -way and split-screen 
program enthralls audiences in US and 
USSR",	 bz James A Lippke, Editor 
Emeritus, World Broadcast News, Marzo 
1985. 
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