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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 

GINO LoFREDO 
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TELEVIDENTE 

ACTIVO 
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Corporacion de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991 

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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JORGE LUIS BERNETTI 

ARGENTINA 

PRESTIGIO PERIODISTICO
 

en la intemperie laboral
 
Los comunicadores profesionales argentinos protagonizany padecen un proceso 

contradictorio de rectificación forzada de su imagenprofesional y de su status en la 
sociedad. Este proceso incluye, una alta valoración del rolprofesional y un aumento de su 
vulnerabilidad en el mercado laboral. Ambas tendencias contradictorias se inscriben en 
el drástico cambio que vive la sociedad argentina desde 1989 respecto de los fundamentos 

hastaentonces típicos de su estructura económica y social. 

a inesperada
 
reducción del
 

lista ha incidido 

cas, particularmente las 
de prensa e información.

Al mismo tiempo, la
necesidad de disputar en
la programación televisiva
los espacios arduamente

y profunda
peso del

Estado en la economía y la 
privatización de empresas
de servicios públicos inicia
da por el gobierno justicia

en la configuración de 
las empresas de punta de la industria 
cultural, y en el costo y condi
ciones de presentación del 
servicio comunicacional por 
parte de los periodistas profe
sionales. 

No fUe casual que el pro
ceso de privatización de las 
empresas oficiales comenzara 
con la desestatización de la 
mayor parte de los canales 
cabeceras de TV. Volver a la 
actividad privada -salvo la red 
nacional ATC (Argentina Te
levisara Color) que refleja la 
línea oficial del perfil audiovi
sual del país- supuso dar mar
cha atrás en una política 
aplicada tanto por el propio concurridos y la escasa 
peronismo -nacionalizador de la TV en torta publicitaria, condujeron a un incre
su gobierno de 1973-1976- cuanto de las constituyó la punta de otro fenómeno de mento de nuevas alternativas en materia 
políticas seguidas por el último régimen nuevo tipo: la conformación de empresas informativa. Temas y personajes hasta 
militar y también por la administración multimediales a partir de la intervención entonces intocados cayeron en las 
civil del Partido Radical. de los grandes grupos gráficos de manos de agresivos informadores que 

Este fenómeno de privatización Argentina. Esta privatización se enmarcó atrajeron audiencias a partir de fuertes 
audiovisual y, en menor medida, radial, en un proceso de lenta pero firme re denuncias e investigaciones acerca de la 

constitución y consolidación de un espa corrupción en diversas esferas del go
JORGE LUIS BERNETII es escritor y profesor cio en el que desde 1983 los sectores bierno.de la Escuela Superior de Periodismo y 

democráticos hicieron énfasis en elComunicación Social de la Universidad Contribuyó de manera protagónica a 
Nacional de La Plata, Argentina. incremento de las libertades democráti- este proceso el esfuerzo de los profe-

Pero en micaso el estilo es rápido, así 
soy, yeso me permite sacar mucho 
trabajo. 

¿Cómote afecta la burocracia de 
los medios? 

El humorista tiene que aceptar las 
reglas del juego. Desde el momento que 
los medios pertenecen a determinado 
grupo o empresa unoesafectado por 
más o menos límites deacuerdo a los 
intereses decada medio. Pero es como 
cualquier oficio. Cuando empezás tenés 
más restricciones. Con el tiempo te van 
aceptando, te reconocen y tienes más 
libertades. 

¿Cuándo empezaste a trabajar en 
una publicación periódica? 

Miprimera experiencia fueen la 
revista Boom en 1968. Me contrataron 
para hacer ilustraciones publicitarias. 
Pero tenían unapágina quetenía que 
tener humor, debía haber unchiste ahí, y 
como nohabía nadie que dibujara melo 
dieron a mí. Laexperiencia fue muy 
importante a todo nivel. Sejuntó una 
camada degente joven. Algunos 
siguieron produciendo y otros se 
quedaron en el camino. Fue muy 
importante integrarme porprimera veza 
ungrupo. Ellaburo nuestro es 
habitualmente bastante aislado. Aprendí 
mucho de los que sabían mucho más 
queyo. Especialmente en literatura. Me 
orientaban sobre qué leer. Fue uncurso 

Yen mi ultimo tema ,jo le canro, 
fundamentalmente, a la$' pe~tJeñas coses 

¿ Cómo ~e llama el tema? 

"Los Microbio5" 

acelerado nosólo de politización sino 
para darme cuenta quelavidanoera 
solamente la agencia de publicidad o 
unamesa dedibujo. Yo tuve una 
adolescencia de absoluto individualismo, 
y sinterminar la secundaria y sin 
universidad notenía ningún contacto 
político, nosabía quépasaba enel país. 
y fueron años complicados, del68al 70. 
Las luchas contra la dictadura de 
Onganía, el Rosariazo, todo eso mehizo 
interesar por lo que ocurría enel mundo. 
Fue muy enriquecedor y esa fue la 
época de la revista Boom. 

Hagamos un poco de historia. En 
el 72, yo trabajaba en derechos 
humanoscon los familiares de 
detenidos políticos. Eseaño se hizo 
una larga huelgade hambreen apoyo 
a los presos, ¿teacordás? Vos 
colaborasteen esa campaña. Hiciste 
unas tarjetas que cada una era un 
original, pidiendo la libertad de los 
presos,y un afiche que tuvo gran 
difusión, con un dibujo y un texto de 
Brecht. Meparece que en esa 

instancia prevalecióel dibujante 
sobre el humorista. Pasados más de 
diez años, cuando se indultó a los 
militares responsables de la 
represión, vine a pedirte que hicieras 
un mural en la calle en repudio al 
indulto. Medijiste quequerías 
pensarlo unos días,y que despuéslo 
charláramos. Cuando volví, me 
planteasteque preferías hacerun 
chiste en Clarín. Ahoraestamos en 
tiempos de Menem y del ajuste 
neoconservador, ¿por qué preferís 
hacer humor? 

Noes queyo opte porel humor. No 
tengo demasiadas opciones. Hace 25 
años queestoy trabajando desde el 
humor, ¿entendés? Hay otros medios, 
pero lo que a veces puntualizo, es que 
yo, afortunadamente, tengo la posibilidad 
quenotiene mucha otragente, de 
acceder a los medios. Si escribo enuna 
pared alguna consigna, bueno, ahíno 
tengo censura digamos, durará lo que 
durela pintura en la pared, hasta que 
alguien lo tache o escriba otracosa. Si 
mando algo al diario esmuyprobable 
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mismo quemi hijo fuera homosexual o 
no. 

¿y de la guita? ¿Quépensásdel 
vil metal, la mosca,el pecunia? 
¿Podés vivir de tu trabajo como 
humorista? 

Sería un hipócrita si te dejera queno 
meinteresa. Nose puede estar al 
margen. Pero si uno entra abiertamente 
en la tarea de hacer guita 
indudablemente se somete a presiones 
muy grandes y tiene quearriar muchas 
banderas. Lojustifico para vivir 
dignamente. Hasta ahí no más. 

¿Cuánto haceque vivís del 
humor? 

Esdifícil precisar. Esto hasido muy 
paulatino. Esunaconstante en mivida. 
Nosoyuntipodecosas drásticas. 
Durante mucho tiempo mezclé el humor 
con la publicidad. O sea, yo noterminé la 
secundaria. Noaprobé tercer año y 
empecé a repetir hasta que mefui. 
Después estuve un tiempo sin hacer 
nada hasta quemiviejo mecontactó con 

Inodoro Pereyra 

"Esel más parecido a cualquiera 
de nosotros. A veces reacciona 
correctamente, a veces afloja. 
Desde el punto de vista técnico, es 
bastante complicado el armado de 
las historietas porque intento meter, 
si no un chiste, algo medianamente 
gracioso en cada cuadrito. Me 
presiona también saber que es un 
personaje muy leído. Inodoro es 
muy querible y además convivimos 
desde hace 20 años..." 
a.r, 

unaagencia de publicidad para bocetear 
tarjetas de navidad y de fin de año. 
Empecé a hacerlas con humor lo que no 
erahabitual en mí porque loqueme 
gustaba eran lashistorietas de aventuras 
serias. Yoconsumía humor pero no 
intentaba copiarlo. Seguí haciendo 
publicidad hasta el 73 o 74cuando 
empecé a publicar en el diario Clarín. 
Eso representó para míy para muchos 
de nosotros unaespecie de sueldo 
básico fijoqueaseguraba un mínimo 
para vivir. Esporádicamente seguí 
haciendo publicidad. Cosas que no 
puedo elegir. EnArgentina como en la 
mayoría de lospaíses no desarrollados, 
hayquepublicar mucho y trabajar en 
varias publicaciones a la vez para poder 
vivirdel humor. Nose mehace difícil 
porque siempre heproducido mucho, tal 
vezmás de lo correcto. 

¿Porqué decís más de lo 
correcto? 

Porque hay unarelación directa entre 
cantidad y calidad. Porahí uno hace 
demasiadas cosas y no las hace bien. 

20 años no es nada 

que afecta numerosos profesionales de 
medios cerrados por razones económi
cas, y el ingreso anual de nuevas 
camadas formadas en escuelas de 
comunicación, públicas y privadas, deter
minan esta capacidad de elección por 
parte de lasempresas. 

También se han modificado las 
condiciones de trabajo de los comuni
cadores sociales. El porcentaje de per
sonal que trabaja realizando colabo
raciones irregulares, sin tener contrato 
laboral con la empresa o las empresas 
para las que lo realizan, forma parte de 
una realidad de flexibilización laboral, 
con específicos y largos antecedentes en 
la industria comunicacional, pero acen
tuada en los últimos dosaños al calor de 
la liberalización de la economía. 

Gremios y autodidactas 
En la Argentina no existe colegiación 

de periodistas. Los muy débiles intentos 
planteados aisladamente por sectores 
profesionales fracasaron rápida y dura
mente por la fuerte oposición de las 
empresas líderes de la industria. 
Empero, la oposición a este modelo de 
organización no fue sólo ni principal
mente un tema de los dueños del poder. 
Por parte de los sectores sindicalizados 
surgió una fuerte resistencia contra la 
organización colegiatorial. La explicación 

'Gv+ierrec ...c¡-eo qae esto 
de 6er per;odi5ra-vede-#e 
ha ido dema5iado /90 5 
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sionales de la información para reva
lorizar el papel de la capacidad de pro
ducción e investigación propia, más allá 
de los temas colocados en el mercado 
informativo de manera rutinaria por los 
diversos gate-keepers nacionales. 

Imagen e incidencia de los 
comunicadores 

Esta triple causalidad, la afirmación 
del proceso democrático, el proceso de 
privatización con la conformación de 
empresas multimediales sumergidas en 
una furiosa competencia y la reivindi
cación del rol profesional por parte de los 
propios periodistas, condujo al ensan
chamiento de la figuración social de los 
comunicadores. Las encuestas de 
opinión, una costumbre ya devenida 
práctica de moda en la sociedad argenti
na, indican que los periodistas están al 
frente de la credibilidad pública. 
Aventajan así de manera drástica a 
políticos, sindicalistas y militares. 

Pero sus condiciones laborales no 
han mejorado. Reciben fuertes consi
deraciones de prestigio como nobles 
españoles de la decadencia, pero tam
bién como éstos tienen muy poco efecti
vo para consolidar aquellos destacados 
aires. El incremento en el número de 
participantes en el mercado laboral, la 
alta calificación de los mismos, el paro 

histórica es sencilla: una fuerte irra
diación de organización sindical, fortale
cida de manera superlativa durante el 
primer peronismo de mediados de los 
años 40, constituyó también un fuerte 
aparato gremial enel marco de lostraba
jadores de prensa. La organización así 
constituida dio paso a una vinculación 
gremial entre los periodistas y los demás 
trabajadores de la empresa comunica
cional. Aún en los años sesenta y seten
ta, la mayor parte de los periodistas se 
habían formado empíricamente sin atra
vesar una experiencia universitaria 
específica en comunicación o, en 
muchos casos, de tipoalguno. 

La lenta constitución de los espacios 
de conformación de profesionales univer
sitarios de la comunicación se revela 
sólo con un dato: la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), la más importante 
casa de estudios del tercer nivel de la 
Argentina, recién constituyó una carrera 
de comunicación social en 1985, al calor 
del restablecimiento de la institucionali
dad democrática. Es posible apuntar 
como hipótesis que, tanto la resistencia 
de los más prestigiosos diarios tradi
cionales de Buenos Aires como la displi
cente mirada de otras disciplinas 
sociales al espacio del periodismo y de 
la comunicación social, causaron este 
injustificable retardo. 
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A partir del restablecimiento de gobierno nacional, la desregulación pro esclarecido. Siestuviera seguro sobre Nosé.Meperdíel final. Estaba 
mocrático hubo un fuerte incremento en fesional. Comenzar en este contexto, a algunas cosas trataría dedarun deprimida... Perocontáme, ¿porqué 
el número de matriculados en comuni constituir un nuevo colegio profesional mensaje pedagógico. Además me estástodos los díasde 7 a 9 de la 
cación social tanto en las universidades parece untrabajo de improbable éxito. resulta pretencioso, como cuando te mañana en El Cairo (un caféy bardel 
públicas como en las privadas. Pese a Tampoco las organizaciones sindi preguntan enuna mesa redonda sobre el centro de Rosario, quees grande, 
que la existencia de estructuras formales cales han conseguido resolver el proble oficio, "¿Usted procura que lagente viejo y estásiemprelleno). 
de enseñanza para periodistas registra ma de la relación con los egresados de	 piense?" No, la gente piensa siempre, Es como unrecreo. Soy muy 
un viejo antecedente -la Escuela las universidades nacionales. La Unión piensa y a veces conmucha más rutinario. En la mesa hay ungrupo de 
Superior de Periodismo y Comunicación Periodística Argentina logró en 1986 la claridad que yo. Loque pasa esque gente que somos tanamigos y sehabla 
Social de la Universidad Nacional de La unificación de toda la organización generalmente yotomo esas situaciones de pelotudeces tangrandes que podés
Plata fundada en 1934- es reciente el nacional y local en una única Federación	 de lascosas que nospasan a todos, de prestar atención o no. Nunca se habla de 
aumento de las inscripciones en las ca Argentina de Trabajadores de Prensa losdiarios por ejemplo. Loque hago está algo serio. Tepodés levantar, ir a otra 
rreras de comunicación. La declinación (FATPREN), encabezada por su filial muy inserto en el contexto social enque mesa y nadie te va a preguntar porqué
de las vías tradicionales de las profe más poderosa, la Unión de Trabajadores vivimos. Si leayuda a alguien a sacar te vas. Volvés, y de loscuatro que había 
siones humanistas (profesorados, ca de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). En alguna conclusión, bien, y si nomala ahora hay ocho, y dosde loscuatro se 
rreras de letras clásicas y modernas, este contexto, conviven periodistas prag suerte, nosoy pretencioso enese fueron. Con el tiempo sehacen 
licenciaturas en historia, geografía, máticos y los surgidos de carreras uni	 aspecto. Lopreocupante sería que nose amistades realmente sólidas allí, a veces menosperdona 
antropología), dio paso al emplazamiento versitarias, sobre todo de los nucleados ría nadie. con tipos que durante años no sabés ni 
de las carreras de comunicación como Dios y pregunta... en la Asociación de Facultades de qué laburan, o si laburan, o cuál essu 
laslíderes en lasciencias sociales. os periodistas	 Argentinas de Comunicación Social ¿Cómo te vinculas con lo verdadero nombre, o qué familia tiene. 

(AFACOS), afiliada a la federación lati cotidiano? ¿De dóndesalen las Hay tipos que nose sabe nicómo Boogie el Aceitoso experimentados que Crisis universitaria noamericana FELAFACS. situacionesconflictivas quedecísque llegaron a la mesa.
 
El aumento de lademanda de forma
 quedan cesantes en	 son el puntode partidade cada "La idea era que sea un tipo Tanto en las organizaciones inte

ción superior en comunicaciones se da el cierre de algunos medios grantes de la FATPREN como en lasuni trabajo?	 ¿Qué opinássobre la despreciable, con todos los defectos 
en el marco de crisis de la universidad y	 versidades se trata de imaginar una El humor tiene unafase deconseguir homosexualidad? que yo detesto: el racismo, la y las numerosas camadas	 información. En estos últimos años el Por suerte es un tema que seha la educación pública en general. En este prepotencia, la crueldad. Pongo en él solución a la creciente desocupación en 
conflicto participan los titulares del poder que salen anualmente de las laprofesión a partir de la acumulación de	 humorismo seacerca cada vez más al establecido dentro de la sociedad como todo lo que detesto o quizá todo lo 
político y las direcciones autónomas de	 los periodistas veteranos privados de periodismo, loque se llama "humor unasunto mucho más abierto. Eso hace 

que me gustaría tener, quién sabe universidades públicas ylas altas casas de estudios y los gremios	 empleo con las nuevas camadas que no editorial", loque acompaña a la noticia. bien. Selequita el barniz decaza de 
¿no? Pero la idea es que sea un tipo 

de docentes. Si el problema del pre privadas aumentan la oferta	 Lodiscutíamos una vez con Quino. El brujas a lacosa. Pero yohesidologran ingresar efectivamente en el mer detestable, pero como maneja cierta 
supuesto dedicado a la educación públi de profesionales en el cado. La formación de microempren	 dice quesehadejado dehacer humor educado en una cultura machista y bien 

ironía, hay gente a quién le cae bien. 
ca aflige a todas las carreras, éste se	 reflexivo. En parte escierto, loque hace diferenciada. Probablemente mantengadimientos, bajo la forma de coope Eso me asusta ..." hace aún más difícil deenfrentar para las mercado. Las empresas	 él es más reflexivo que lo mío. Elno ciertos tabúes. A mínome daría lorativas o de empresas tradicionales, 
ciencia sociales y, en particular, para las trabaja sobre una noticia que cadacurá altienen más opciones. Los parece ser una de las alternativas. Como 
jóvenes carreras decomunicación social. día siguiente. Pero si vos estásen lasuniversidades argentinas noexiste 

A pesar de la falta de equipamiento y comunicadores pierden el numerus clausus, aunque existen elaborando un chiste todos los días, casi 
los bajos salarios de los docentes, lo que poder de negociación. sutiles mecanismos de selección para el indefectiblemente caés eneso. Pero, f\k, creo que '5ea n~af¡vo queu5+ed 
obliga a la dedicación horaria muy baja además, yo quiero caer eneso. Me doyingreso a las mismas, la respuesta juve	 fT7anfe038 PéJutCl5 de la inFanCIa en 5"U 
de éstos, los jóvenes aspirantes universi	 nil a la problemática de la ocupación ha cuenta que los trabajos caducan e?"cultura. Al contrar-i0l tal vez! e5'o letarios se siguen matriculando masiva	 inmediatamente, bueno, pero de eso sesido, a pesar de todo, de poblar las ca conF!"era cierta i0Jenu;dad... mente.	 trata trabajar a diario.rreras de comunicación, sobre todo las 

ctrrab~a Con marmo! ?A este proceso se suma la hiper	 públicas quecarecen de arancel para su 
~explosión de cursos terciarios no univer cursada. Esaactitud implica aceptar la 

sitarios privados, que ofrecen formar intrascendencia de lo quese produce. No. P/a?"f¡/;néJ 
periodistas y videastas de todas las La formación profesional en los ¿Note angustiaesatransitoriedad, el 
especialidades. En las carreras decomu medios impacto efímero de lo que hacés, esas 
nicación social universitaria comienza a De su lado, las empresas comunica cosas? 

¿Me estás tomando elpelo?crecer el clamor por la conformación de cionales más sólidas comienzan a 
colegios profesionales que resguarden la capacitar a su personal a través de cur

No.Lo preguntoen serio.Acabocalidad profesional y, de paso, el acceso sos de perfeccionamiento. Todavía no 
de ver unapelículasobreuna a las fuentes de trabajo. Pero, la consti	 existe unarespuesta de parte de las uni
guionista de humorque buscael tución deuncolegio profesional deperio versidades para construir el nivel del 
divorcio porqueel maridoquiere distas en el país marcha a contramano posgrado quepueda responder a las flu
obligarlaa tomar antidepresivos para de la historia actual. En una sociedad en	 idas necesidades de aquellas. Esto con
calmarle la angustia.Ella le dice al las que las profesiones universitarias	 stituye uno de los desafíos más típicos 
jl'z que sin angustiano puede hacer(abogacía, medicina, arquitectura, inge	 que norman la compleja relación entre 
humor.niería) están regulados por aparatos de	 losprofesionales, lasempresas y las car

¿y cómo terminó? ¿Le dan elagremiación legalmente constituidos, se	 reras de comunicación social en la 
divorcio o le hacen tomar laspastillas?hacomenzado a plantear porcuenta del	 Argentina. O 
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