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os libros de texto para 
cursos introductorios 
sobre comunicaciones 

y relaciones internacionales son 
escasos, están generalmente 
desactualizados y muy rara vez 
reflejan puntos de vista que no 
sean los de los medios y 
gobiernos de los países cultural 
e industrialmente más 
influyentes. Howard Frederick 
ha logrado llenar este vacío con 
un trabajo que debería ser 
traducido y ampliamente 
divulgado en castellano. 

El texto de Frederick logra 
cubrir con datos abundantes y 
precisos un temario que abarca 
la historia y las teorías de las 
comunicaciones 
internacionales, sus funciones 
en tiempos de paz, 
expansionismo y guerras, el 
actual contexto tecnológico, 
social y político, y las nuevas 
exigencias y potencialidades 
que presenta la transición al 
siglo XXI. El texto se sustenta 
en aportes pluridisciplinarios 
que enriquecen la lectura y 
evitan el excesivo 

encasillamiento conceptual. El 
texto incluye una extensa y 
precisamente detallada 
bibliografía que será de gran 
utilidad al docente e 
investigador. 

La combinación de la 
perspectiva histórica con un 
amplio conocimiento teórico y 
práctico del estado de las 
comunicaciones 
contemporáneas rescata 
elementos de continuidad que 
suelen olvidarse cuando el 
análisis se centra en aspectos 
puramente cuantitativos y 
tecnológicos. Los cambios en 
las comunicaciones, 
frecuentemente caracterizados 
como revolucionarios, no han 
logrado eliminar los conflictos 
sociales e internacionales. En 
cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de 
las comunicaciones pueden 
estar agudizando las tensiones 
y los conflictos. 

El nuevo elemento es el 
surgimiento de una "opinión 
pública planetaria". Según 
Frederick, en las teorías 
tradicionales de relaciones 
internacionales importaban dos 
tipos de opinión: la nacional o 
interna de cada país, y la 
opinión pública externa. El 
desarrollo de una nueva 
opinión pública planetaria, 
suerte de convergencia 
intersubjetiva y cosmopolita de 
las perspectivas de los públicos 
nacionales, condiciona de 
modo distinto e inédito el 
comportamiento de los Estados 
y naciones en el ámbito 
internacional. Es este elemento 
nuevo, culturalmente a la vez 
unitario y diverso, que podría 
sustentar conductas 
transnacionales más favorables 
a la paz, la justicia y la 
democracia. O 
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1desarrollo 
vertiginoso de la 
tecnología audiovisual 

y el atractivo inherente de la 
lV la han convertido en una 
importante agencia de 
influencia cultural que afecta la 
acción de otras instituciones 
sociales como la escuela, la 
familia, la religión, la política. 

Frente a este hecho, en 
América Latina se experimenta 
desde hace años con 
metodologías y técnicas para 
formar televidentes en diversos 
sectores sociales. Dentro de 
estas experiencias, una de las 
más destacadas ha sido la que, 
durante más de una década, ha 
desarrollado el Centro de 
Indagación y Expresión 
Cultural y Artística(CENECA) 
de Chile, y en la que los 
autores de este libro han tenido 
una activa participación. 

Dos líneas de trabajo 
constituyen los ejes de esta 
experiencia del CENECA: la 
educación para la recepción 
televisiva y la elaboración de 
propuestas de políticas de lV. 
Ambas están sustentadas en la 
capacitación e investigación 

televisivas. Los objetivos de la 
primera se orientan a fortalecer 
la expresividad, desarrollar una 
actitud no sólo crítica sino 
también activa y creativa del 
televidente. Esto lleva implícito 
promover en el televidente 
nuevas demandas a la N. 

La segunda línea busca 
conectar las demandas sociales 
con los medios, estimular una 
producción televisiva para 
satisfacer esas demandas y 
proponer un nuevo modelo de 
lV educativo-cultural basado 
en los intereses, motivaciones y 
necesidades del perceptor, sin 
menoscabo de las exigencias 
económicas, técnicas y 
profesionales que caracterizan 
al medio en nuestros países. 

A través de 9 capítulos, 
donde la reflexión teórica es 
una práctica conceptualizada, 
los autores exponen contenidos 
sustanciales que dan una 
panorámica del trabajo 
realizado y su evolución. Los 
temas que se exponen, 
interrelacionados pero con la 
autonomía suficiente para que 
el lector los lea según sus 
intereses, son: 1) la influencia 
cultural de la "entrometida" 
televisión; 2) panorama general 
de las experiencias 
latinoamericanas en educación 
para los medios; 3) síntesis del 
Programa de Recepción Activa 
del CENECA; 4) la investigación 
de la recepción televisiva; 5) el 
aprendizaje lúdico como piedra 
angular de la estrategia para 
enseñar a ver N; 6) los talleres 
de capacitación para 
destinatarios diferenciados 
(grupos de base, animadores, 
monitores, formadores 
juveniles, educadores, 
formadores y docentes de 
Comunicación Social); 7) el rol 
del facilitador o animador del 
trabajo grupal; 8) la evaluación 
o aprendizaje de los aciertos y 
errores; y 9) la inserción 
institucional de la recepción 
televisiva a través de estrategias 
de alianzas. O 
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MENORES EN CmCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES:
 

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)
 

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos 
series de informes de investigación y análisis de 
situación. Una es de carácter metodológico y la otra 
divulgativa. 

La serie metodológica recoge estudios de educadores como 
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos, 
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre 
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados, 
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales 
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie 
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos, 
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y 
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos 
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus 
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que 
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña 
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren 
que en los años venideros la distribución de los ingresos será 
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres 
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto. 

Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los 
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en 
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de 
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y 
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle", 
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener 
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar 
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio 
existencial del niño". 

Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo 
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución 

de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de 
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la 
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras". 
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre 
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y 
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la 
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención 
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta 
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que 
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de 
información dificulta la realización plena de estos proyectos y 
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer 
análisis comparativos menos regionales. 

UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de 
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países 
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén 
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que 
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr 
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en 
su resumen del contexto. 

El panorama descrito por los investigadores no es 
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización 
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers, 
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos 
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos 
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué?se preguntan los 
investigadores. 

Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales 
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio. 
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes 
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo 
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de 
la calle. 

Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al 
menos según sus países de origen, en las investigaciones 
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie 
incluye, además de los tres países citados anteriormente, 
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia). 

El maltrato puede reducirse en la medida en que el 
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la 
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor 
información no es la panacea, "La luz del sol mata los 
gérmenes". O 
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brarán ante la producción de la enorme Por nuestro propio bien, estamos acción que deben ejercer los medios de 

Peripecias en el
 
pantano universitario
 

LUCIA LEMOS 

os quinientos estudiantes que llegaron en octubre a la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador pueden dividirse en cuatro grupos: 

1. Chicas bonitas y muchachos guapos, luciendo los últimos 
modelos de la moda. Parquean sus carros a la entrada de la 
Facultad y esperan que se les abra las puertas hacia cámaras de 
IV, entrevistas con grandes personalidades, viajes, cócteles. 

2. Grafiteros trasnochados, hippies actualizados, con pelo 
largo y arete, bluejeans con roturas simétricas y planificadas. 
Proyectos de escritores y poetas. Esperan encontrar cierta clase de 
bohemia académica. 

3. Periodistas empíricos, locutores aficionados, algunos con 
años de práctica, que esperan conseguir (sea por exigencia del 
medio o propia iniciativa) el "cartón" que los acredite como 
profesionales. 

4. Estudiantes que escogieron Comunicación no sólo para 
disputarse un espacio en el mercado de los grandes medios, sino 
para abrir nuevos campos de acción desde la perspectiva de las 
necesidades del país. Lastimosamente es el grupo más reducido. 

A lo largo de la carrera, van surgiendo las frustraciones de 
unos y otros, tanto por lo que la facultad ofrece y no ofrece como 
por la casi imposibilidad de poder ingresar a los medios de 
comunicación tradicionales. 

Redondeando el sueldo 

Una vez egresados, se enfrentan con los empresarios que 
tienen dudas sobre la eficacia de las Facultades de Comunicación. 
Es común oír al director de un diario decir que conocen mucha 
teoría, pero son incapaces de escribir una línea para redactar una 
noticia y mucho menos hacer un reportaje. 

Con este criterio, los graduados de las Facultades de 
Comunicación entran, con suerte, a trabajar como reporteros, a 
correr, grabadora en mano, detrás de los políticos para conseguir 
una declaración o se emplean como discjockeys en alguna 
emisora. Sin incentivos profesionales o económicos, pues sus 
sueldos no tienen relación con las tablas de salarios fijados, en 
teoría, para los periodistas. Basta revisar los diarios y observar que 
quienes escriben los artículos de opinión son economistas, 
abogados, sociólogos, cualquier cosa menos comunicadores o 
periodistas. 

Como maestros, debemos replanteamos nuestra función y 
responsabilidad frente a los alumnos y la sociedad. Dejar de mirar 
la cátedra solamente como una forma de "redondear" el sueldo o 
un "ingreso más" a nuestra economía personal. Necesitamos 
cotejar, de tiempo en tiempo, los contenidos de las materias con 
la realidad; revisar los programas de estudio y el perfil del 
docente. 

LUCIA LEMOS es ecuatoriana y Directora del Departamento de 
Documentación de CIESPAL. 

El sueño de los aspirantes 

Notas en paquete 

La gran mayoría de maestros de comunicación están 
desvinculados de la práctica de la especialización que dictan, por 
lo tanto, siguen enseñando técnicas y temas que ya fueron 
superados por la tecnología moderna. Muchas veces 
reproducimos teorías caducas o de países con otra realidad, sin 
facilitar el desarrollo analítico del pensamiento de los estudiantes. 
Los convertimos en repetidores de textos que no los sienten como 
suyos. La investigación se reduce a declaraciones teóricas y al 
planteamiento de modelos que casi nunca se llevan a la práctica. 

Tanta seriedad se da al ejercicio de la cátedra que (según 
aparece en el último informe de actividades del decano de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central) hay 
profesores que entregan las notas correspondientes a todos los 
trimestres, en paquete, durante la primera semana de octubre, 
cuando los alumnos comienzan a registrar sus créditos para el 
próximo año. 

El reto para los docentes es orientar a los estudiantes a que 
sepan plantear políticas de comunicación, conducir una recepción 
crítica de los mensajes y utilizar los recursos tecnológicos. Se trata 
de ofrecer alternativas de servicio a la sociedad. 

Por otros lado, la superpoblación estudiantil impide que 
aprendan a manejar una cámara de televisión o una consola de 
radio. Si se busca preparar personal para los grandes medios, es 
indispensable que los estudiantes del último año hagan prácticas 
como parte de su formación, para que los futuros periodistas 
tengan vivencias reales ("traguen tinta" como decían los viejos 
periodistas) y los dueños de los medios rompan con el mito de 
que los egresados no manejan nada más allá de una teoría 
marxista superada. O 

cultura parasitaria que producirá el 
proyecto de acumulación material a 
escala super transnacional a través de 
lasindustrias comunicativas? 

Las consecuencias para la cultura y 
la educación 

Este proceso neoliberal de mercan
tilización extrema de la cultura y la comu
nicación funcionará bajo la tendencia de 
producir, exclusivamente, aquella con
ciencia, educación, tradición e idiosincra
siaqueseafuncional para incrementar el 
proyecto de acumulación de capital, 
especialmente, a escala mega transna
cional. Se marginará así la construcción 
de las políticas culturales orgánicas que 
urgentemente requiere nuestro proyecto 
de desarrollo. El proyecto neoliberal 
introducido al país formará una nueva 
"Cultura Chatarra" de la expansión del 
capital y reducirá la cultura de la huma
nización y la sobrevivencia humana, 
pues no es lucrativa a menos que llegue 
a fases en las que este deterioro 
humano y social entre en contradicción 
con la tasa de concentración de la 
riqueza. 

Las responsabilidades del Estado 

Son múltiples las actividades que el 
Estado no puede dejar en manos del 
sector privado a riesgo de que desa
parezcan: la medicina preventiva, el 
transporte urbano público, la creación de 
ciencia básica. Del mismo modo el 
Estado tampoco puede delegar la cons
trucción de una "Cultura Social para la 
Sobrevivencia Nacional", quea largo pla
zo es la más rentable queexiste, aunque 
a corto plazo, no sea lucrativa. En el 
campo de la física, el descubrimiento del 
'Boscon de Higgs" o el invento del ace
lerador de partículas más costoso del 
mundo "SSC", no pudieron desarrollarse 
sin el aporte multimillonario de los 
Estados de la Comunidad Económica 
Europea y de los Estados Unidos. La for
mación de una cultura ecológica, de con
servación de las especies y con
servación de la cadena de la vida, de la 
defensa de los ancianos, del cuidado del 
planeta, de la convivencia civil, de la 
revaloración de lo nacional (niveles de 
cerebralidad mínimos para sobrevivir en 
sociedad), tendrá que ser creada por el 
Estado ya que para el sector privado 
estas actividades noson rentables. 

obligados a preguntarnos con todo rigor 
¿Hasta dónde a mediano y largo plazo 
este modelo de desarrollo creará una 
cultura que propicie el verdadero cre
cimiento de nuestra sociedad o el retro
ceso del avance del hombre? ¿Qué 
acciones culturales debemos realizar 
para reforzar nuestra identidad nacional 
dentro de los marcos de los principios 
del mercado? ¿Cómo producir una cul
tura del desarrollo social dentro de la 
dinámica de la oferta y la demanda? 

De aquí, la necesidad urgente de 
reflexionar sobre nuestra cultura y la 

comunicación, para conservar su esen
cia nacional dentro de la dinámica de 
acelerado cambio modernizador quevive 
el país. El proceso de globalización 
mundial nos lleva a la creación de un 
nuevo orden cultural que modificará los 
contenidos y las fronteras ideológicas de 
los estados nacionales. De lo contrario, 
el alma cultural de nuestra sociedad co
rrerá el riesgo de quedar sepultada por 
los nuevos espejismos de la modernidad 
y sus derivados simbólicos parasitarios 
de ésta nueva fase del desarrollo de la 
sociedad capitalista internacional. O 
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