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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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erosión mental de grandes dimensiones 
sobre las bases de nuestra identidad 
nacional. 

2. Rentabilidad monetaria. La 
ganancia será medida en términos mo
netarios y no habrá otro tipo de retribu
ción. Para la realidad cultural e 
informativa esto significa que aquellas 
actividades que no produzcan "ganan
cias pecuniarias" no serán apoyados. El 
concepto de rentabilidad y costos 
sociales noestá incorporado al modelo. 

3. Mercado, desperdicio y necesi
dades. Como enel terreno productivo, la 
ley de la oferta y la demanda obliga per
manentemente a desperdiciar miles de 
toneladas de productos (para conservar 
el precio de las mercancías) en un país 
plagado de carencias vitales; la apli
cación de los principios del mercado al 
campo de la conciencia obligará a pro
ducir (a través de las industrias cultu
rales) las ideologías parasitarias más 
rentables. Así se sacrifica los valores 
más importantes que nos constituyen 
como comunidad y Nación por no ser 
altamente lucrativos en términos mone
tarios y de corto plazo. En una sociedad 
regida exclusivamente por los principios 
de la oferta y la demanda el mercado li
quidará "naturalmente" a todas aquellas 
formas culturales que son "ineficientes" 
para respaldar e impulsar el proceso de 
sobre acumulación y super consumo 
social. 

4. La sustitución de valores. El 
mercado por sí mismo noestáregido por 
la ética, ni se preocupa por lo humano y 
lo social. Su objetivo es la rápida y cre
ciente acumulación de riqueza, intro
duciendo en las comunidades una 
relación social salvaje. 

Las ineficiencias del mercado 

En el país, existe un déficit lechero 
de más de cinco millones de litros 
anuales, una desnutrición crónica en 
más del50% de la población económica
mente activa, anemia en seis de cada 
diez mexicanos, pobreza extrema en 
más de 17 millones de personas. Con 
esta triste realidad, las empresas 
destruyeron (para conservar los precios 
competitivos de los productos) en 1991 
más de 2.000 toneladas de frutas en 
Chilpancingo, Guerrero, 40 toneladas 
diarias de tomate y calabaza en 
Tulancingo, Hidalgo, cientos de tone
ladas de azúcar en Guadalajara, Jalisco, 
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as técnicas del 
marketing 
gobernarán la 

orientación y la acción de 
las instituciones culturales y 
comunicativas de la Nación, 
y no las necesidades del 
desarrollo social y espiritual 
de nuestra comunidad. 

35 mil toneladas de soya en Culiacán, 
Sinaloa, 15 mil toneladas de jitomate en 
Morelos, 16.800 toneladas de tejocote a 
nivel nacional. 

De igual forma, mientras existe la 
urgente necesidad de construir una cul
tura ecológica, una cultura del agua, de 
la civilidad urbana, de la racionalización 
de los recursos no renovables, de la to
lerancia humana, de la defensa de las 
especies animales, de protección de la 
vida, para sobrevivir como sociedad; los 
canales de información regidos por los 
principios del mercado construyen per
manente una atmósfera de desperdicio 
cultural al producir una cultura de la 
frivolidad, del hiperconsumo, de la 
"novedad", de la transnacionalización, 
que nos lleva a desperdiciar la enorme 
energía humana que existe en el país 
para enfrentar nuestros grandes proble
mas decrecimiento. 

La aplicación de las leyes del merca
do al campo económico durante los 
preparativos para el ingreso al Sistema 
General de Aranceles y Comercio 
(GATT) y al Tratado de Libre Comercio, 
produjeron una gran quiebra de indus
trias que van desde la electrónica y la 
metal mecánica, hasta las textileras y el 
pequeño comercio. Con la incorporación 
de los principios del mercado en el te
rreno cultural, ¿cuáles son las cosmovi
siones y las ideologías culturales propias 
de nuestra civilización nacional que que-

RUBEN ASTUDILLO 

ECUADOR 

LAs ESCUElAS
 
NO
 

BRILLAN
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n nuestros países las 
Escuelas y Facultades de 
Comunicación no brillan 
precisamente por la efec
tividad en el logro de sus 
objetivos. Se trata de una 

verdad cuya aprehensión no demanda 
ningún esfuerzo. Se halla a la vista. 
Siendo como son parte de nuestro mun
do universitario, las Escuelas de 
Comunicación mal pueden ser una 

RUBEN ASTUDILLO es ecuatoriano, periodista y 
escritor. Es Director de Prensa de la 
Cancillería de Ecuador, y miembro del 
Consejo de Administración de ClESPAL. 

excepción a lo que anotamos. Y no lo 
son. 

Sin embargo tampoco hay que 
señalar las cosas a medias, ni tomar las 
partes por el todo. Si los profesionales 
de la comunicación, como los de la 
medicina, del derecho, de la economía, 
en fin, no son los dechados de perfec
ción que querríamos que sean, no es su 
culpa únicamente ni de los institutos de 
loscuales egresan. Cada sociedad tiene 
lo que produce o lo que permite que se 
produzca. 

Seafirma que la posesión y el mane
jo de la información es uno de losbaluar
tes del poder político y de los gober

nantes. Si los dirigentes del Estado no 
son sino los depositarios de la voluntad 
comunitaria, deja de seruna simple tesis 
para convertirse en todo un axioma, que 
es un derecho de los gobernados acce
der al hecho informativo en sus raíces 
tanto como en sus consecuencias. Dicho 
en otros términos la información no tiene 
por qué ser patrimonio de un estamento 
social endetrimento deotros. 

A nivel de masas el conocimiento de 
los hechos no puede darse por gene
ración espontánea. La intuición popular, 
la "sabiduría popular" es una cosa y otra 
diferente la comprensión oportuna del 
porquéde losacontecimientos. Laapre-

CHASQUI 44, enero 1993 51 



hensión masiva y correcta de los suce técnica ni del tradicionalismo conceptual. pios del laissez faire en todos los tisfacer sus necesidades de concen 3. El proyecto transnacional. El 
sos requiere de un elemento humano Las universidades tienen en este aspec órdenes, especialmente en el terreno tración material. mercado se convierte en el condicio
especializado en desentrañar y transmi to undesafío al frente: ponerse al díaen cultural y comunicacional para ser efi 2. Controles monopólicos. Aunque nante central delcual sederiva el origen, 
tirlo. Esta tarea requiere de un proceso el campo técnico y superar las deficien cientes ante la nueva globalidad interna en teoría, las tesis neoliberales formulan el sentido y el destino de la producción 
de especialización. De un entrenamiento cias y los dogmas. Este desafío conlleva cional. Estas bases enlugar defortalecer que la libre competencia se da con toda cultural y comunicativa en nuestro país. 
científico y técnico que no puede darse establecer prioridades. Lacantidad noes nuestro espíritu nacional frente al perío libertad, en la práctica real tal libertad no Dentro del nuevo modelo de desarrollo 
en otra área que no sea la de los centros sinónimo de calidad. Y, ya son demasia do de apertura cultural, plantean erosio existe. Aumenta cada día más, el protec neoliberal, la reactivación del proyecto 
de formación profesional, llámense éstos os medios donde das, al menos por ahora, las Escuelas o nar más sus valores para incorporarnos cionismo de los países más desarrolla de comunicación y de la cultural 
Escuelas, Institutos o Facultades. tarde o temprano el	 Extensiones de Escuelas de periodismo como sociedad, eficientemente y sin dos en favor de sus áreas económicas nacional, no surge de la demanda por 

existentes enel Ecuador. restricción alguna, a la nueva estructura más frágiles y en detrimento de los paí resolver las necesidades sociales más
periodista tiene que El periodismo no es un hobby Las Escuelas de Comunicación, esto de competencia y acumulación de los ses más débiles. Esto significa, que a apremiantes de la población. Se deriva 

La formación científica del comuni ejercer, deben cooperar para también hay queanotarlo, noson lasúni mercados mundiales. través de la aplicación de los principios de la incorporación acelerada de nuestra 
cador social, para utilizar un término que cas entidades llamadas a "perfectibilizar" Las tesis neoliberales en pleno flo del mercado no nos enfrentamos a una sociedad al mercado mundial, que no es que su formación sea sin ser el más apropiado es el que ha la formación de los comunicadores. Los recimiento proponen el adelgazamiento, dinámica de libre competencia, sino al otra cosa que la reactivación y la 
tomado carta de naturalización, se efectiva. medios de información, en donde tarde o la privatización, el repliegue, la desregu autoritarismo económico de los grandes ampliación intensiva del proyecto 
impone, insoslayable, hoy más que nun temprano el periodista tiene que ejercitar lación, la globalización y la transna trusts que actúan en nuestro país. transnacional en la periferia. 
ca, cuando los avances tecnológicos no su labor, deben cooperar para que su cionalización de todos los campos de lo 4. El marketing de lo cultural. En 
pueden ser suplidos con aquello que trabajo rinda los frutos apetecidos. Hasta público. Con creciente convicción se términos educativos esto significa que 
tradicionalmente hemos dado en llamar donde ello sea posible, en una sociedad plantea que la rectoría cultural de la serán las bases de la mercadotecnia las 
vocación. En el ámbito del periodista y en una profesión altamente competiti sociedad mexicana no debe conducirse que gobernarán la orientación y la acción 
vocación no es sino la materia prima; va, los medios deben protagonizar una por la acción interventora del Estado, de las instituciones culturales y comu
algo destinado a quedar en eso, en sim política de puertas abiertas para el sino por el equilibrio "natural y perfecto" nicativas de nuestra nación, y no las 
ple aptitud -en simple elemento de engranamiento del futuro comunicador. que produce el libre juego de las reglas directrices del desarrollo social y espiri
promesa- si no se desarrolla a tono con No se trata de que los medios acepten del mercado entre productores y con tual de nuestra comunidad. La moder
las demandas que impone la necesidad sin beneficio de inventario lo que la sumidores. nización neoliberal reduce el proyecto 
de transformar en una categoría profe Universidad lesenvíe, sino de propender De esta forma, para adecuar el espa comunicativo y cultural del Estado y la Con todos losdefectos que se quierasional aquello que, de otro modo -o bajo, a la excelencia de los futuros enviados,	 sociedad a fortalecer y expandir las relacio cultural de la sociedad mexicana aencontrar en nuestras Escuelas oal amparo de la ley del menor esfuerzo	 de ayudarles en la aplicación del bagaje las nuevas necesidades del mercado, se ciones de mercado y no a ampliar yFacultades de Comunicación, es indisno puede pasar de ser sino un hobby y	 teórico y, luego, de actuar como filtros. altera la concepción tradicional de la reforzar los procesos culturales máscutible que las mismas vienen desarroesto enel menos peligroso de los casos. abiertos, democráticos y participativos actividad comunicativa que la comllando unatarea notable en la formación ara adecuar el 

que durante tanto tiempo han demandaActualización profesional	 prendía como un producto social y se delperiodismo profesional, tarea que por
 
pasa a entenderla como una simple mer
 espacio cultural	 do los grandes sectores básicos de ser susceptible de ser perfeccionada no El trabajo de los centros de forma
cancía más que debe estar regida por nuestro territorio.debemos dejar que se estanque. En esta ción universitaria y la cooperación de los mexicano a las 
losprincipios de la oferta y lademanda.empresa no hay que dejarles solas a las medios, sin embargo, no es todo. Como nuevas necesidades del En este período histórico del desa	 Principios operativos de la universidades. Aquí, lo aceptemos o no, pocas otras profesiones, la del periodis

existe una responsabilidad que debe, mo requiere de un "aggiornamiento" per rrollo nacional, son falsos los postulados mercado se altera la propuesta neoliberal 
que declaran a las leyes de las relaque tiene que ser compartida por todas manente. De una"puesta y puerta al día" concepción tradicional de la Al ser regida la comunicación y la 
ciones del mercado como de libre oferta cultura por las leyes del mercado, ellasinstancias sociales.	 cotidianos. En esta empresa juegan un 
y demanda entre fabricantes y com actividad comunicativa que proyecto de conciencia que se elaboraráEsa responsabilidad incluye muchos rol decisivo, los institutos de perfec

aspectos. Para no citar sino dos, en el cionamiento post-universitario, los gre pradores, por lassiguientes razones: la comprendía como un a través de los medios de comunicación 
1. La publicidad. La realidad se	 será una propuesta eminentementeárea científico-técnica, por ejemplo, a los mios, por una parte y las empresas y los 

centros de formación profesional hay que centros de investigación sean estos encuentra profundamente alterada por la producto social y se pasa a lucrativa, que se regirá por4 principios: 

dotarles de los instrumentos necesarios, nacionales, regionales o internacionales. deformación del consumo causada por la entenderla como un simple 1. El cortoplacismo y la analogía 

así en lo que respecta a los cuerpos En una época como la actual, inter actividad publicitaria de los monopolios forestal. Las inversiones mayoritarias 
docentes como a los equipos de entre disciplinaria porel lado que se la mire, la económicos. En muchos terrenos de la proceso mercantil más. que se destinarán al terreno cultural y 
namiento. No se puede pensar en una investigación se impone como una sociedad mexicana de la década de los comunicativo estarán definidas por la 
real profesionalización periodística, mo premisa sine qua non para el trabajo del 90 ya noexiste unademanda natural del rapidez de la ganancia económica. En el 
dernamente concebida, cuando ésta comunicador. Al periodista de hoy no consumidor, sino una decisión o gusto terreno económico la aplicación de los 
sigue en manos del empirismo docente. pueden bastarle sus conocimientos pro inducido por la enorme saturación publi principios de mercado al área forestal 
Así hay que aceptar -por duro o injusto fesionales en cuanto tales. Nada de lo citaria que cotidianamente producen los han producido la devastación de los 
que parezca- que la experiencia por la que conforma el capital cultural de su medios de comunicación de masas bosques de Morelia, Michoacán y 
experiencia es una categoría -si se tiempo le puede ser extraño o ajeno. Y sobre losdiversos campos de conciencia muchos otros estados de la República, al 
puede hablar en estos términos- que ha esto que, en un momento dado puede de la población. En muchos casos, el practicarse una tala ilimitada de las 
cumplido ya con su misión. sonar a exageración, es tanto o más mercado ha pasado de ser una relación zonas verdes con el objetivo de obtener 

imperativo cuando el viejo concepto del de equilibrio natural entre los elementos	 una rápida ganancia. Esta actitud de 
Proliferación de facultades periodista como testimoniador objetivo, económicos de la producción y el con	 saqueo material se traslada con idénti

En la era de los satélites y los orde cronístico, de los hechos está dando sumo, a convertirse en la imposición de cas características al terreno cultural, por 
nadores al periodista de hoy no se lo paso a la trasmisión interpretativa de los una relación artificial de los grandes lo que con el Tratado de Libre Comercio 
puede formar dentro de la precariedad acontecimientos. O monopolios sobre la población, para sa- habrá que esperar el incremento de una 
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