
Publlcadones del XX Congre so de la Asocladón
Latinoamericana de Sociología

El resull<ldo del tl<loojo del XX Congreso de la Asociación LatillOllmerieana de
Sociologia (ALAS) -realizado en octubre de 1995 en ~ ciudad de México, y cuyo
comité organizador reeay6 en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la
F&CUlt&dde ClE!nc;"'s PoIiticasy Sociales de la UI'IAM en colaboración COn diIIersas
Instituciones del comité de patrocinio del Congreso- ha sido ~ pi./'" blieaci6n de
siete titulos que recogen parte de las ref1exiol'lEls QUE! sobre Amérlca Latina, y
desde dlwrses óptieas, reaíizan losdentistas sociales de la región así como de
Estados Unidos y Europa. Este número de la revista inclUY'! las reseñas de tres
de estos titulos. Los cuatro restantes son: Ami riea L"'ino y el Ca ribe:
perspectivos de su reconsrrucción; 801,,nce y perspectivos del pensamlen,
to I"tlnoomeric"no: Dinómlc" demogrófica y cambio socl"l, y Problem"s
y perspeClioos de 1" democrocJo en Amirlco Lotin" , e<.>ordinados por
Raquel Sosa Ellzaga, lucio Ollver Costilla, Carlos Welti y Dario s..llnas,
respect ivamente .

Delia Crovl Druetta (coordinadora), Cullura politi«l. Informoclón y
comunicoclón de mosos, México.1d..AS, 19% , 176 pp.

Por Del;" Croul D,..erto

El libro que comentamos permite dos tlpos de lecturas: la QUE! se propone en su
etlnK:lura capilular y oll<l, que atraviesa de menere sutil todos los trabajos,
hJlvanando rasgos comunes de las difertlntes ponencias presentadas en ~

Comisión de Trabajo número 9 "CuIlura Política, información 11 comumeación
de masas", del XX Congreso de AlAS.

En ténninos generales. ta primera Ieclura recoge la forma en la que fueron
presentadas las ponenc;"'s. o sea, cuatro gl<ln<!es partes o subtemas a los QUE!

haremos referenc;'" brevemente.
La pnmera parte trata sobre la Globollzoc;ón de los comunicoclones:

Auloplsro, de lo Informoción 11 cultura poIiIKO. que incluye tres ponencias 11
un comentario. Dos de eses trabajos fueron present&dos por inW'Sligadores
cenedieraes (Ge~tan Tremblall 'Y Jean-Guy LacroiK) quienes dan cuenta de l
origen de <lstas autopistas. al mismo tiempo que analizan la experiencill. de su
paois y los proyectosque Canadil est~ desarrol~ndo sobre eSte tema. ReflexIonan
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también acerca de las consecuencias del proceso de intemaciorllllización de la
cultura impuesto por las carreteras de la inforrn.&Ción . En este sentido. ambos
autores coinciden .m sefular los riesgos que encierra este sistema tecnológico
para la culture tanto en lo que se ~fjere a la comer<::ilIlización de los productos
informativos, como por el debilitamienlo de lBs culluras nacionales y locales
frenle .. la g1obahzación.

El comentario a los Irabajos anteriores y a lB ponencia presentada por Raúl
Trejo Oelarbre ccsce situar a las autopistas en América Latirlll. Esta perspectiva
cuestiona la escasa función reguladora ejercida por el Estado frente a es le nue""
desaTTOlIo tecnológico. Al mismo tiempo, ~vi !lll la influencia que tiene en los
usuarios y aporta datos concretos que permiten ubicar con claridad las diferen·
cia s que se presentan entre los paIsesdesarrollados y Iosdependientes en materia
de autopistas de la información. La pregunta con la que Trejo Delarbre cierra
su ponencia está, en cierta forma, enunciada tambioin en los otros lres trabajos
y resume la preocupación de los autores sobre las autopistas de la información:
fascirlllntes pero, ¿son indispensables?

La segunda.parte del libro incluyetrabajos de Emilia BermUdel, Jose sanchel
Jiméne l y Gabriela Ceciiia Barrueta Ruil acerca de l.4 Culturo poJrtica oomo
recurso V obstóculo de lo democratización. En este apartado los autores
abemlan, desde perspe<:tiws muy diSlmtas, la compleja relación entre lacultura
y la situación socialde Amo'!rica Lalinaa lin de siglo. ElEstado, lamodemizaci6n,
la globalización y. desde luego, la infonnación como un actor sustantivo en los
procesos democrenzedcres, conslituyen los ejes de reAexi6n que nos plantean
las ponencias que integran este capitulo.

Bajo el titulo Comunicaciones musloos; cultu rus noclono/es y ciudodo
nío, la tere<!ra parte del libro reúne el mayor número de trabajo., seis ponen
cias que abordan perspecliVlls muy dile rentes, aunque predomina el an'lisis
de la televisión, el medio de mayor Incidenci.. social de nuestros dies. El
primer art iculo. de Heinl Sonnlag y NeUy Arenas, tiene como propósito
delimitar y ccncecueneer lo global, lo local y lo hibrido; mientras que en el
segundo. escrito por Rosalia Winocur, se explora e l vinculo entre la radio y
la ciudadania. En eltercer trabajo (un reporte de una investigaci6n milis amplia
presentado por Soledad Robina, Rorence Toussaint y Delia Crovi) se analiZll
la televisión de Tijuana·San Diego y C iudad JuÍlru-E\ Paso , importa ntes
ciudades de la frontera México-Estados Unidos, y la. reacciones de sus recep
tores . Por su parte Florenoo Toussaint. en el cuarto escrito de este capitulo,
analiza a la televisi6n mexicana Irente al proceso de globaliUlción; en tanto
que Guillermo Orozco G6mez aborda tambíen el te ma de 1.. TV. pero lo hace
acerca de la recepción de notida. en su relaci6n con la cultura politlca
naciona l Finalmente, GuRdalupe Eto presenta un análisis sobre la relad6n



existente eeee los mediot lJIa$i\Ios de~ Yla dase domirwItede llL
paÍ$, Perü.

En el eenc y C*mo apetUdQdellibro Sol!~ aqdas Olnu (Ipro.:¡.
moc:ÍlII lo!S(I1l1 culturapolitice. /(Ilnfgnnodón, III c:omwlic«i6n. Tres babaios
integnln ese capitljo: enti pi imtro Inés Cornejo YMaritz:a Urteaga llf1Ilban la
experiencia. com.micatÍllll de los jOueoes enun centro COIrot, ciaI de ba Ciudad de
Mb ico: en el~ Quios Gmnán Cárdenas. cmlnl su reflexión en la
geitiOn del patrill'l(lni() C\ltlnI joal desde la perspectiva de su país natal.
Venezuela, y finalmente en el último escrito, Mariángela RocIriguez analila la
Fiesta Broadway en I.m Ángeles, California, como un es~ para la creación
d. Identidades paulatinas,

Oecillmos al principio que el libro Cultura polWrn, Jn/orm(lclón JI rnmu
nkllC iÓll de m(l$Q's permite una $egUnda lectura y e5la que puede becerse
Identificando lu tendencias generale$ de los \Tabajl» que fueron induidos.
Por un lado. wmos que los estuclios presenlallos lienden a reemplazar el
análisis de las~M KOI16mica5 de los medioS. como Sol! hiJda, en otr05
tiempos, por refIexioM5l'r\M de1alacfas sobr. los eontenid05 y la5 ,...,. , k" 1ft

dt los p.iblic05. AUrnismo, los traba;05 sugitrenque ntal'TlO5 anteunamirada
50bre lo cotidlano, o dicho en otT05lénnino5, un inIeJ<t5 marcado por e5l:udiar
Ydesentrañar los hecf'lo& COITUle5. de todos 101 diu, vinn.hdos con los me
di05 y Iarrobiéil con la cuIhn pofitica. 0esaJlrirn05 Mimi5mO~ Iensibn entre
lo global y lo kd. 4Il! lMca fe:limen5ionar el valor de lo lotaI como~ fuerza
o al mmo5 una advertenOa frente al iIVMCe de laglobtlizaci6n. 8 10mIa de la
c~ia.ll$IiJ tambim muy prt5mle a lo largo de las pbginas, o!IUrICpl lo hace
con mAs interroganles que respeestas. F"lnalmente, la obra está alnlvesada por

la ausencia. del Estado, no en el análisis de los autores. pero si en los bechos,
en su esperada interwnci6n ante las nlllMls tecnologills, ante los procesos
poIitic05 y también eme 111 ciud&clania.

Sin dud/J, son 176 p6ginas en 1lls que podemos descubrir aspectos lTltI'J
dillerKIS de un tema e.tnlfal: 111 cuIhn política en su relac:iófl con la informaci6n
Y111 comunicación masivas.A nuestroJ,Jicioesta di~ de llspedOS~

mayor riquela poi" la pbaIided de paises e inslilucklnn de los que prt;Menerl
los lllJtore$. Como si Sol! tTiIlerl:l de un gran pmma, ade uno ve la (:(lII1flItja
~ de Américe 1..aliNi desde su particuIIIr cri$t" pero en definitiYil, hay
de!ilelof. hay temas 1pI de ITIiIlll!fI insoM) able todos compaTtirno;::l$.
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