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Editorial

El dedo en la llaga
* 'íí  a reforma de las Facultades de Comunicación tiene 
“ iíitre s  com ponentes esenciales:

Primero, la reorganización conceptual y curricular 
para actualizar las carreras en respuesta a los cambios 
ocurridos en los medios, los códigos, la sociedad y las 
tecnologías. Sobre esto escriben en esta edición colabo
radores íntim am ente ligados a la evolución de la 
enseñanza y la investigación en América y Europa. La 
profundidad de sus diagnósticos y sus propuestas confir
man que hay conciencia de los problem as y las solu
ciones que pueden intentarse.

Segundo, la reform a no puede separarse de la 
situación de la universidad en su conjunto que enfrenta 
problemas de gestión, administración y política académi
ca y donde se tiende a resistir las reformas como en 
cualquier organización compleja. Se juegan cuotas de 
poder, intereses personales y privilegios burocráticos. 
Curiosamente, ninguno de nuestros colaboradores centró 
sus comentarios en estos temas. Las buenas ideas no son 
suficientes. Requerimos planes de acción reorganizativa 
que sean política y administrativamente viables.

Tercero, no se puede reformar las facultades sin tomar 
en  cuenta su situación económica ahogada por multi
tudes de estudiantes, inflación, estrechez presupuestaria, 
y ausencia de nuevas fuentes de financiam iento. Las 
propuestas quedarán en el hiperespacio platónico si no 
afrontan cuestiones financieras comunes a todas las insti
tuciones públicas de América Latina:

T  a sobrepoblación estudiantil diluye la calidad del 
..^es tu d ian tad o  e impide ofrecer una formación profe

sional adecuada. Medio siglo de experiencias con el 
ingreso irrestricto y no calificado dem uestran que el sis
tema no puede garantizar el acceso universal y la calidad 
de formación que estudiantes, docentes, empleadores y la 
sociedad requieren. La restricción del ingreso por filtros 
de examen de competencia y el establecimiento de cupos 
máximos ya ha sido debatida hasta el cansancio. La vo
luntad de reforma exige una respuesta a este problema.

esde hace años el Estado está en permanente crisis 
fiscal y la inflación reduce los presupuestos reales 

de la universidad. No debem os aceptar que el Estado 
incumpla con sus responsabilidades hacia la educación 
pero , por ahora, no  se puede contar con un  finan
ciamiento estatal adecuado a las necesidades de los cen
tros de estudios. Las universidades necesitan nuevas 
fuentes de ingresos que  am plíen su autonom ía en

relación al fisco. El grado de subsidio implícito en  los 
actuales costos de matriculación es insostenible. En toda 
América Latina estudiantes de las más diversas carreras y 
estratos sociales acuden a las nuevas instituciones pri
vadas dispuestos a pagar incluso cuotas excesivas para 
recibir una educación que consideran inalcanzable en las 
universidades públicas. Se necesitan m ecanism os que 
garanticen mayores ingresos al presupuesto universitario 
y, al mismo tiempo, becas y préstam os que asistan al 
estudiante de menores recursos.

g i lgunos de nuestros colaboradores plantean correc- 
ilL tam ente, aunque con mucho atraso, la necesidad 

de superar el abismo que separa a las universidades de 
las empresas y eventuales empleadores de sus graduados. 
Lo hacen tím idam ente, casi d isculpándose po r una 
traición indefinida. Es como si sus propuestas arriesgasen 
una siniestra contaminación. Relacionarse con el sector 
privado y empresarial -nacional y transnacional- es hoy 
una exigencia ineludible de la m odernización y de la 
reforma misma. Sólo queda por discutir cómo hacerlo. Y 
como dice José Marques de Meló, la universidad debe 
tomar la iniciativa y no esperar que vengan a golpearle la 
puerta. Los empresarios también deben repensar los be
neficios que p u ed en  derivar de estas relaciones, sus
pender criterios cortoplacistas y asum ir sus responsa
bilidades hacia la educación. Lo han hecho en  todo el 
mundo industrializado y tendrán que hacerlo en América 
Latina.

E— 1 deterioro de la última década hace que las univer
sidades y las facultades de comunicación requieran 

arreglos de infraestructura y nuevos equipos indispen
sables para la enseñanza. La magnitud de estas inver
siones (en el marco de la desatención fiscal) requiere la 
intervención de las instituciones financieras con créditos 
blandos. Las universidades de Europa, Canadá y Estados 
Unidos y los organismos financieros internacionales están 
dispuestos a asumir su función en la reconstrucción. Pero 
sólo lo harán en el marco de una reorganización bastante 
radical de las instituciones.

La discusión queda incom pleta si no toca a fondo 
estos temas que  son  conflictivos y riesgosos política
mente, y víctimas fáciles del discurso demagógico. Pero 
no pueden  eludirse. Llamamos a nuestros lectores a 
suplementar y sustentar las reflexiones conceptuales que 
con mucha satisfacción presentamos en esta edición espe
cial de Chasqui.

Gino Lofredo 
Editor
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Global

Communication and

International

Relations

H oward H . Frederick

1993, 288 pgs.
W adsworth P ublish ing  Co., 
Belmont, California, 94002,

t 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. ®
Gino Lofredo

,r.' *.

csu

Manual para el

Televidente

A ctivo

Valerio Fuenzaiida 
María Elena H ermosilla

Corporación de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991

f l  1 desarrollo 
n  vertiginoso de la 

' " A tecnología audiovisual
y el atractivo inherente de la 
TV 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 TV. 
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 TV.

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 
TV 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 TV; 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. •
Fernando Checa Montufar.
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