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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 

FERNANDO CHECA MONTIJFAR. 

CHASQUI 44, enero 1993 127 

www.flacsoandes.edu.ec



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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DANIEL ULANOVSKY 

ARGENTINA 

Brevísima historia de las 

"Radios Libres"
 

El estudio abierto de una FM comunitaria en Buenos Aires 

Se trata de las radios
 
comunitarias y el adjetivo
 
esaplicable en tanto están
 

ligadas a lo local y, por
 
ende, prestan importancia
 

a los temas "de base" y
 
dan micrófono a los
 
actores sociales de la
 

zona. Pero en cuanto a las
 
decisiones internas de la
 

radio -tipo de
 
programación, elección de
 
personal, inversiones- la
 

comunidad no tiene,
 
generalmente, nada que
 

hacer. Son miles en
 
Argentinay se extienden
 
por todo el continente.
 

Todos las conocen y
 
millones lasescuchan
 

pero, estrictamente, casi
 
todas estánfuera de la ley.
 

I fenómeno de las radios de 
baja potencia -generalmente 
enfrecuencia modulada- llegó 
a la Argentina quince años 

después de su furor como "emisoras 
libres" en Europa o como parte de sis
temas educativos en Estados Unidos y 
algunos países deAmérica Latina. 

Este retraso no se debió a causas 
técnicas, sino, principalmente, a cues
tiones políticas: los años '70 fueron los 
más violentos de la historia argentina 
contemporánea. Los gobiernos militares, 
especialmente el Proceso de Reor
ganización Nacional que gobernó entre 
1976 y 1983, combatió la posibilidad de 

DANIEL ULANOVSKY es Profesor de Políticas de 
Comunicación en la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora (Argentina) y periodista 
del diario Clarín de Buenos Aires. 

que surjan nuevas voces en el espectro 
radiofónico argentino. 

Justamente, la FM significó en casi 
todo el mundo el paso del "broadcasting" 
al "narrowcasting": medios menos 
masivos y más segmentados. Esto con
tradecía la voluntad de los gobiernos 
autoritarios que preferían pocas voces, 
siempre más fáciles de controlar. Así, 
una vez lograda la democracia, empezó 
la explosión de radios de corto alcance 
que transmitían en la banda de frecuen
cia modulada, hasta ese entonces utiliza
da en la Argentina -casi en exclusividad
para emisiones musicales. 

El fenómeno fue arrollador: en pocos 
años surgieron alrededor de 1.500 radios 
tanto en la ciudad de Buenos Aires y su 
conurbano como en el interior del país. 
¿Cuáles son las características de estas 
nuevas radios? 

Una vez recuperado dicho poder, el 
colectivo se encaminaría hacia otro 
pactum subjectionis, estableciendo una 
autoridad comunicacional de tipo nuevo, 
garante de que los nuevos emisores 
sean su propio portavoz, lo que 
devolvería a la función de comunicar 
carácter de auténtica res publica. La 
comunicación cerrada de hoy daría paso 
a una comunicación abierta, la cual se 
convertiría en el eje de la nueva moral 
post-convencional de la intersubjetividad 
por una inherencia evidente: sin inter
locución real (como liberación del habla, 
de discurso o diálogo), no puede darse 
intersubjetividad genuina. (Por eso 
Kohlberg asigna a la nueva moral los 
tres atributos fundamentales de la 
Reversibilidad, de la Universalidad y de 
la Reciprocidad). Aquí, la Comunicación 
quedaría convertida en paradigma de 
una superior justicia distributiva, en 
garante de reciprocidad, en marcapasos 
deuna más auténtica democracia. 

¿Existen síntomas de haberse toma
do esa dirección? Sí, a pesar de todas 
las apariencias. El mismísimo usuario 
norteamericano de medios ha obtenido 
recientemente dos significativas victo
rias: la aprobación del Children's 
Television Act, que permite a la Federal 
Communications Commission suprimir la 
licencia delconcesionario quenoatienda 
las necesidades educativas de la infan
cia, y un aporte federal de un mil cien 

millones de dólares para su Public 
Broadcasting System: dos eficientes 
maneras de cuestionar la "auctoritas" de 
la televisión comercial. 

Es importante señalar al respecto, 
aunque sea brevemente, queuna impor
tante corriente de la filosofía contem
poránea del lenguaje llega, desde sus 
peculiares postulados, a conclusiones 
coincidentes. Dentro de la línea de pen
samiento representada por Pierce, 
Mead, Morris, Wittgenstein, Apel, 
Kohlberg y Habermas, la vieja preferen
cia por los análisis semánticos y sintácti
cos del discurso cede el paso a un fuerte 
interés por la dimensión "pragmática" del 
lenguaje, plenamente indentificada con 
el acto comunicante. El comunicar es 
aquí definido, como generador de 
lenguaje, de racionalidad y desocialidad, 
lo que impone la necesidad de una 
"moral de la discusión o discurso" asen
tada en una "crítica de la razón comuni
cacional". Toda apropiación del habla es 
denunciada, también en este contexto, 
como patología social. En Moral y 
Comunicación, Habermas desemboca en 
una sorprendente definición de diálogo: 
sólo hay comunicación genuina cuando 
se toman decisiones conjuntamente: 
Todo lo demás es falsa reciprocidad, 
información vertical, endoctrinamiento, 
publicidad o condicionamiento. 

Mencionamos anteriormente la exis
tencia de una nueva dimensión a futuro 

i el objetivo es 
lograr un mundo 
policéntrico y 

multipolar, en equilibrio de 
diversidades, entonces el 
periferismo es una riqueza, 
siempre y cuando sepamos 
dotarnos de industrias 
culturales propias capaces 
de añadir valor a nuestra 
creatividad, en lugar de 
venderla como materia 
prima a bajo costo. 

de la conciencia ética, y los deberes 
especiales que parecieran corresponder 
al comunicador de regiones llamadas 
periféricas. Quien les habla abriga la 
certeza de que América Latina aún tiene 
una fundamental misión conceptual
operativa quecumplir, en unión de otros, 
frente a ese reto de dimensiones y be
neficios mundiales. Quería celebrar ante 
tan importante y pertinente audiencia la 
existencia, para nosotros, de un claro 
principio de esperanza. La capacidad de 
realizarlo dependerá de nuestro deseo 
de alcanzar otro nivel de ambiciones; de 
nuestra determinación a superar gremia
lismos, corporativismos y provincialis
mos; de nuestra disposición a ser 
competentes comunicadores para y ante 
sociedades concretas, y a la vez obser
vadores atentos de la globalidad, sin 
complejos de inferioridad. 

A la intención ataráxlca de quienes 
desearían nos ocupásemos a tiempo 
completo de la semiología del video-clip, 
hemos de enfrentar la lucidez intelectual 

Angeles y demonios 

~ y política de quien también piensa la 
i totalidad. A la astucia de quienes prego
~ nan el final de la historia para que ya no 
~ nos ocupemos en hacerla, hemos de 
~ oponer propósitos de participación activa 

enel reordenamiento delmundo. .. 
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