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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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TELEVIDENTE 
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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 
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JAVIER ESTEINOU MADRID
 

I proceso de modernización 
que experimenta México, 
en particular con los prepa
rativos para poner en fun
cionamiento el Tratado de 
Libre Comercio con Esta

dos Unidos y Canadá, está produciendo 
profundos cambios en las estructuras 
económicas, políticas, sociales, agríco
las, tecnológicas, mentales y legales de 
nuestro país. Estas, a su vez modifican 
los sistemas de vida, organización, tra
bajo, educación, producción y competen
cia de la mayoría de la población 
nacional. 

Las modificaciones no sólo impactan 
en la base económica y política de la 
sociedad mexicana, sino también en la 
estructura cultural e informativa del país. 
La aplicación de las leyes del mercado 
en la etapa de globalización cultural 
transformarán el esqueleto y la dinámica 
de nuestra comunicación nacional. 

Para que el modelo de desarrollo 
neoliberal se pueda realizar en México 

JAVIER ESTEINOU MADRID es mexicano, Doctor 
en Ciencias de la Comunicación y Profesor 
en el TICOM, Taller de Investigación en 
Comunicación Masiva del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en Xochimilco, 
México. 

La Cultura y el
 
Modelo Neoliberal
 

Para el autor, lapresionadaadopción del modelo económico neoliberal 
es una colosal amenaza a la superuioencia de lasculturas nacionales y 

un obstáculo insuperable contra el surgimiento de modos de uso 
socialmente responsables de los medios de comunicación. Para Javier 

Esteinou Madrid, lasliberalizaciones en curso son casisatánicas en su 
insidiosa capacidadpara "sepultar el alma culturalde nuestras 

sociedades" despojándolas de valores, y forzando elabandono en masa 
de cualquierutopía solidaria. 

es indispensable la presencia de nuevas 
condiciones legislativas, productivas, téc
nicas, laborales, jurídicas. Además exige 
la presencia de una nueva conciencia 
masiva neoliberal que respalde y con
solide las acciones anteriores. Dicha 
conciencia, o sea lascondiciones subjeti
vas necesarias para el funcionamiento 
de nuestra sociedad dentro de las 

nuevas relaciones competitivas del mer
cado mundial, se intentará producir a 
través de los medios electrónicos de 
comunicación. 

La presencia de esa conciencia 
neoliberal implica queal entrar en la eta
pa de desarrollo nacional estamos obli
gados a aceptar la salvaje propuesta de 
asimilar indiscriminadamente los princi-

Maria del Carmen Cevallos: 

LA ESPECIALIZACION DE LOS 
PERIODISTAS 

El reto en laformación deprofesionales de la comunicación está marcadopor las nuevas tecnologías. 
María del CarmenCevallosjefe delDepartamento de Formación Profesional de CIESPAL analiza la 

función de la institución en la nueva realidadlatinoamericana. 

Chasqui: ¿Cúales serian los principales cambios que están 
ocurriendo en la formación de los profesionales de la comuni
cación en América Latina? 

M.C.: El nuevo reto en la formación de los profesionales de la 
comunicación está marcado por las nuevas tecnologías, por lo que 
debería ser un comunicador integral que pennita apoyar los proce
sos de desarrollo, un comunicador que no sea sólo un simple trans
misor de información. El nuevo comunicador debe ser un 
investigador, que busca la información para procesarla y vincularla 
con un contexto histórico. La tendencia actual es formar profesio
nales con sólidas bases humanísticas, tecnológicas que le permitan 
apoyar los procesos de desarrollo de sus países. 

El curriculum que ha estado vigente en la mayoría de las facul
tades de América Latina en la actualidad es obsoleto. Por ello, han 
empezado a trabajar en lo que es el rediseño curricular, ligado a la 
redefinición del rol del periodista. Implica un equilibrio entre la 
teoría y la práctica en donde las materias humanistas tengan un 
peso importante para así lograr una fonnación integral que permita 
al comunicador responder eficazmente frente a los desafíos actuales 
de la comunicación. 

Chasqui: ¿Y dentro de este proceso cómo podría aportar 
CIESPAL para esta reforma dentro de las Facultades de 
Comunicación? 

M.C.: CIESPAL cumplió en la década de los 60 una importante 
función al incidir en los planes de las recién creadas Facultades y 
escuelas de comunicación. Actualmente desempeña un rol desde la 
capacitación en términos de especialización de los periodistas profe
sionales en áreas específicas, como por ejemplo radio, televisión, 
con miras a incorporar los nuevos adelantos tecnológicos y pro
mover la producción de programas educativos y culturales a través 
de formatos que tienen amplia acogida en las audiencias. 

CIESPAL como una institución pionera en investigación, en 
capacitación, en especialización de periodistas debe hacer una 
reflexión al interior, en términos de saber hacia dónde queremos ir 
en este nuevo contexto. 

Debemos redefinir la función de CIESPAL en el contexto lati
noamericano. No puede aislarse. Es imprescindible coordinar con 
los centros de formación, investigación y facultades de comuni
cación en pos de un objetivo común. 

Debe además enfrentar varios retos. El uno sería apoyar con 
investigaciones serias que permitan obtener información sólida 
respecto a lo que está pasando en A. Latina, tendencias de la comu
nicación, necesidades de los centros de formación, etc. para así ayu
dar apoyarnos mutuamente tanto en la definición del rol del 
comunicador de hoy como contribuir al desarrollo de la comuni
cación en cada uno de los países latinoamericanos. 

Cbasqui: En comunicaciones siempre se habla de las 
nuevas tecnologías de la Comunicación, ¿Como propone 

cmSPAL incorporar esto a sus programas de fonnación? ¿En 
qué medida CIESPAL puede considerarse al día en este sentido? 

M.C.: CIESPAL debe inscribirse en el contexto de un vertiginoso 
avance tecnológico. Una institución de comunicación que no está al 
día respecto de las tecnologías de punta es una institución que se 
atrasa, que se queda a la zaga y que no puede formar bien a 
comunicadores. 

En el área de televisión CIESPAL ha incorporado equipos de 
avanzada tecnología. En esa línea estamos avanzando, sin embargo 
el camino es largo. 

Es importante poner sobre el tapete de la discusión lo que está 
pasando con la legislación de las telecomunicaciones. Esto de estar 
al día no sólo es cuestión de tecnologías. Las leyes en América 
Latina no tienen ninguna relación con la aplicación de las mismas. 
La Institución se preocupa de este tema que lo considera impor
tante, propiciando espacios de discusión y reflexión que permitan su 
avance. 

Chasqui: Cúales serian las prioridades de formación profe
sional de cmSPAL para el próximo año? 

M.C. : Para 1993, en capacitación tenemos dos áreas, que las 
continuamos desarrollando: radio y televisión. 

En Radio tenemos previstos tres cursos internacionales, dos de 
producción de géneros dramáticos. Uno es para productores de 
radio y el otro para profesores universitarios. El tercero, sobre infor
mativos de radio está dirigido a periodistas que trabajan en 
noticieros. Tienen una duración promedio de seis semanas. 

En el área de televisión se dictarán 4 cursos internacionales 
sobre informativos de televisión para quienes trabajan en noticieros. 
Tienen una duración de un mes. Ahí el aporte principal es el traba
jo en equipo; del reportero, camarógrafo y editor, e insistir en la 
necesidad de un periodismo serio y riguroso a través de la investi
gación periodística. 

Chasqui: ¿Como funciona el sistema de becas de cmSPAL y 
como pueden postular? 

M.e.: En el área de radio las becas se destinan preferentemente 
para profesionales de la comunicación que trabajen en centros de 
producción o emisoras de radio educativas o culturales de la sub
región andina. Ellos deben escribir al departamento de Formación 
Profesional solicitando la convocatoria y la solicitud de inscripción, 
llenar esos documentos y remitirlos nuevamente hasta una fecha 
límite que se indica en esa solicitud y en esa carta. Esta información 
también puede ser obtenida en las Embajadas del Ecuador, las 
Facultades de Comunicación y los Gremios de Periodistas en cada 
país 

En el caso de televisión, enviamos la información directamente 
a los canales de televisión de América Latina, y en cualquier caso 
los postulantes deben someterse al proceso de calificación y selec
ción de la institución.O 
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