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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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MARIA ELENA HERMOSILLA 
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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 

IVAN ULCIllJR C. 

ENTREVISTAS 

70	 Roberto Fontanarrosa: 
El oficio de hacer reír, 
Mariana Hernández y 
Gustavo Brufman 

c	 h e casoun artista ~ue ac~aY''o arniga o ,5 0) tada dependen 
.:;, la tan men to r-:~

omi~o tnue'?tra con ~e5r:e JVljELVE/ I
cul+u~a ~~- [¡¡¡Vi-!LU':;E;6D I 
3 Eu~;~ /G.a\' pE {16o

f1,~')~~~
 
~~<í 

POLEMICAS y
 

PROVOCACIONES
 

ep endencia y libre 
mercado, identidad y 

•	 modernización, imagen 
mediática y realidad, 
hegemonía y resistencia, son las 
ideas que siguen desvelando a 
los alquimistas de nuevos y 
viejosparadigmas. 

76	 La cultura y el modelo
 
neoliberal,
 
Javier Esteinou Madrid 

80	 Tres visitas al paradigma de la 
dependencia cultural, 
Elizabeth Fox 

83 No tomar lo real como real, 
Jean Baudrillard 

No hay información inocente, 
Jorge Lanata ~ El lenguaje resbaladizo, 
OscarLandi 

88	 El arca de la libertad, 
Anthony Wardlaw 

93	 La política como espectáculo, 
Juan E. Fernández 

AUTOCRITICAS y 

CONTRAPUNTOS 

100 Equilibrio y oxigenación: 
¿fantasía o realidad?, 
Hernando Bernal 

102	 Una voluntad de saber, 
Ignacio Ramonet 

TENDENCIAS EN
 
RADIO, VIDEO y TV
 

CABLE
 

104 Argentina: historia de las 
radios libres, 
Daniel Ulanovsky 

105	 Testimonio de un emisor, 
Gabriel Mariotto 

108 El videocable, Oscar Landi, 
Ariana Vacchieri 

113 España: TV cable en las 
vísperas del boom, 
Tito Drago 

ACTIVIDADES DE CIESPAL 

118 Entrevista a Francisco 
Ordóñez, Jefe del 
Departamento de Radio de 
CIESPAL. 

121 Seminario en CIESPAL: 
Medios, consumo, integración 
y democracia, 
José María Salcedo. 

UNICEF 

122 Los olvidados: Comunicación 
y pueblos indígenas en 
América 

124 Declaración y compromiso de 
Río: Los medios de 
comunicación y la infancia 

126 Documentos: Menores en 
Circunstancias Especialmente 
Difíciles (MECD) 

127 RESEÑAS 

NUESTRA PORTADA 
Caractericaricaturescos, óleo sobre
 
tela, 1992, es del pintor ecuatoriano
 

Luigi Stornaiolo.
 
Foto de Ramiro jarrln
 

Taller
 
Mallorca 487 y Coruña
 

Quito. Ecuador
 
Telf. (5932) 235 369
 

126 CHASQUI 44, enero 1993 



que ingresan en las escuelas de comuni
cación provenientes de sectores profe
sionales. 

El diagnóstico de ECA-USP 

En base a estas orientaciones gene
rales, la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao Paulo 
(ECA-USP) antes de esbozar cambios 
estructurales, realizó una investigación 
en torno a los alumnos y los 
empleadores para detectar la evaluación 
que hacían ellos de las experiencias de 
aprendizaje y el desempeño profesional 
en las empresas. Recurrió además a 
consultores extranjeros y patrocinó visi
tas de una decena de docentes a los 
centros de estudio de países europeos y 
de Estados Unidos para conocer lasten
dencias existentes allí. Eso determinó 
las reformas a ser iniciadas en 1993 y 
que comprenderán acciones pedagógi
cas y científicas con la siguiente orien
tación: 

1. Actualización de los cursos de 
pregrado y autonomía curricular. Los 
nuevos programas de enseñanza fueron 
organizados de acuerdo con las pecu
liaridades de las diversas carreras profe
sionales preparando comunicadores 
especializados. Los alumnos recibirán 
una formación sintonizada con las 
demandas del mercado de trabajo. 
Además de adquirir conocimientos que 
los habilitarán para planificar, producir y 
evaluar productos comunicacionales, los 
estudiantes participarán en experiencias 
concretas en los laboratorios de lapropia 
escuela. 

Recibirán además formación huma
nística complementaria, cursando disci
plinas en otras unidades y depar
tamentos universitarios que los capaci
tarán para dominar los contenidos que 
serán codificados en los mensajes y 
difundidos por los medios (historia, políti
ca, economía, ciencias, artes, literatura, 
etcétera). Todo eso reforzado porel mar
co ético y científico oriundo de la teoría y 
la metodología de lacomunicación. 

2. Reestructuración del posgrado 
articulando orgánicamente la investi
gación pura y aplicada. El programa de 
maestrado y doctorado enCiencias de la 
Comunicación fue desmembrado enseis 
programas distíntos: 

Estudios Interdisciplinarios de la 
Comunicación que prioriza la investi
gación básica; 
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e debe reformular las 
áreas de los cursos 
de posgrado, ya sea 

para atender a las nuevas 
demandas profesionales o 
para permitir el reciclaje 
pedagógico reclamado por 
la actual clientela de esos 
cursos, mayoritariamente 
constituida por docentes de 
las escuelas de 
comunicación. 

Ciencias de la Información y 
Documentación; 
Comunicación para el mercado; 
Imagen y sonido; 
Periodismo; 
Turismo y Recreación. 
Todos ellos pretenden formar investi

gadores para las universidades, las insti
tuciones gubernamentales, lasempresas 
privadas y las organizaciones de la 
sociedad civil que demandan recursos 
humanos de alto nivel para programas 
dedesarrollo sociocultural. 

3. Creación de núcleos de docu
mentación e investigaciónqueapoyen 
a los programas de enseñanza, y pro
muevan estudios sobre temas priori
tarios para el desarrollo de los 
sistemas nacionales de comuni
cación. En este sentido ya funcionan 

varios equipos multidisciplinarios dedica
dos a lossiguientes temas estratégicos: 

Escuela del futuro. Uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación en 
losprocesos educativos. 

Informática. Aplicación de las inno
vaciones informáticas en la generación, 
difusión y evaluación de los productos 
comunicacionales. 

Mercado de trabajo. Identificación 
de las demandas ocupacionales como 
feed-back indispensable a la crítica y 
revisión de las prácticas pedagógicas en 
lasescuelas de comunicación. 

Divulgación científica. Utilización 
de losmedios de comunicación de masa 
para democratizar el conocimiento ge
nerado por los centros de investigación 
científica y tecnológica. 

Documentación de la investi
gación en comunicación. Creación de 
bases dedatos para estacar conocimien
tos producidos por las instituciones de 
investigación en comunicación de los 
países de lengua portuguesa. 

Práxis periodística. Diagnóstico de 
los cambios ocurridos en las prácticas 
periodísticas brasileñas en el período 
1945-1995, centrado en dos variables: 
las innovaciones tecnológicas y el 
paradigma democrático. 

Historietas. Rescate de la memoria 
de la industria brasileña de cómics y 
análisis de sus usos educativos y cultu
rales. 

Telenovelas. Preservación de la 
memoria de la industria brasileña de 
telenovelas y análisis de su impacto 
socio-político. 

Otros equipos están en formación: 
Audiovisuales (cine, video y televisión); 
Comunicación Institucional; Comunica
ción Rural; Publicidad; Comunicaciones 
e Integración Regional. 

4. Difusión del conocimiento ge
nerado en la institución en otras universi
dades, empresas y órganos -para 
eventual utilización de conceptos, 
paradigmas, métodos y tecnologías crea
dospor los investigadores. Con ese fin la 
ECA-USP mantiene 6 publicaciones pe
riódicas: Anuário de tnovecoes em 
Comunicecties e Artes; Simpósios em 
Comunlcecoes e Artes; Revista de 
Comunicecáes e Artes; Brazilian 
Communication Research Yearbook; 
Anuário Brasileiro da Pesquisa em 
Jornalismo e Turismo; y Análise. O 

cultural no como un simple derivado de 
lo económico y social, ni como un 
epifenómeno ideológico que metafísica
mente precedería a esa realidad. En 
cambio la esfera cultural es el área deci
siva donde los conflictos sociales se vi
ven y se evalúan" (Rowe y Schelling, 
1991 ). 

En el análisis de la modernización y 
la mediación masiva en América Latina, 
Jesús Martín-Barbero (1987) analizó las 
discontinuidades que constituyen el 
panorama cultural de la región especial
mente la discontinuidad entre la nación y 
el Estado, y la función ideológica y políti
ca de los medios locales y extranjeros en 
la nacionalización de lospueblos y la for
mación deaudiencias masivas. 

El paradigma de Martín-Barbero no 
intenta justificar la "dependencia cultural" 
postulando una audiencia activa en el 
marco de la diversidad. Pero tampoco 
niega la existencia de otra experiencia 
cultural múltiple y activa tanto en la 
memoria del pasado como en losconflic
tos y la creatividad del presente" (Martín 
Barbero, 1988). Durante los últimos 25 
años investigadores latinoamericanos 
como Jesús Martín-Barbero, Néstor 
García Canclini, Mirko Lauer y Carlos 
Monsivais reubicaron el estudio de la 
dependencia cultural en el marco más 
amplio de la cultura en donde exami
naron el entretejido de los significados, 
las funciones de repliegue, rechazo, 
asimilación, refuncionalización y redi
seño de la memoria y la identidad pre
sente en losmedios y ensus públicos. 

La dependencia cultural, como el 
capitalismo, tiene una vida propia más 
allá del estado nación, y, tal como lo 
demostraron las investigaciones, tam
bién tienen vida propia las fuerzas con 
las cuales la dependencia cultural in
teractúa para crear y destruir significados 
e identidades. O 
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