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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 
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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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Laevolución de las comunicaciones y sus tecnologías exigirán una compleja 
combinación de destrezas intelectuales, técnicas y administrativas en los 

profesionales de lapróxima década. Quiénes nopuedan adquirirlas a través del 
reciclaje formativo serán desplazados del centro jerárquico y creativo hacia los 

márgenes subalternos de las industrias de la culturay la información. 

esde los años 70 las 
Escuelas de Comu
nicación Social de Vene
zuela introdujeron im
portantes cambios en los 
planes de estudio, inten

tando que la formación del egresado se 
sustentara en dos grandes ejes: el de la 
formación teórica-crítica y el de la forma
ción técnica-profesional. Estas tenden
cias se mantienen en la mayoría de 
nuestras cinco escuelas. 

Un balance de lo que hemos logrado 
en los últimos veinte años nos permite 
diagnosticar que nuestras Escuelas no 
han logrado formar un profesional crítico 
capaz de analizar los problemas de la 
comunicación desde una perspectiva 

MIGDALIA PINEDA DE ALCAZAR es venezolana, 
periodista y comunicóloga. 

global y totalizadora. Estuvimos dema
siado tiempo ocupados en reproducir 
teorías y enfoques ajenos que habían 
agotado, incluso, su pertinencia histórica 
en lugar de intentar una teoría lati
noamericana que abordase nuestros 
problemas de comunicación desde una 
perspectiva transdisciplinar (Filosofía, 
Historia, Cultura, Sociología) y no mera
mente instrumental o en torno a los 
medios masivos. 

En el campo de la formación técnico
profesional nuestras Escuelas de 
Comunicación obtuvieron mejores resul
tados. La formación de nuestros egresa
dos ha insistido más sobre las destrezas 
instrumentales y operativas para el 
manejo de tecnologías de comunicación 
en las áreas impresas y audiovisuales y 
en las funciones reporteriles de recogida 
y elaboración de informaciones periodís

ticas. Se orientó en la formación de I
"reporteros especializados" para medíos 
específicos (prensa, radio, cine y tele
visión). Hemos egresado profesionales 
que se han acogido, en parte, al merca
do de trabajo de nuestra profesión en ' 
Venezuela. 

Esta situación tiende a alterarse en la 
última década sobre todo por lasprofun
das modificaciones que se producen en 
los medios de comunicación ante la 
aparición de las nuevas tecnologías de la 
información y por los cambios que han 
tenido lugar en nuestra realidad social 
venezolana. Los desfases de las 
Escuelas de Comunicación con respecto 
al mercado laboral, a los cambios tec
nológicos y a las exigencias sociales del 
país resultan bastante evidentes. 

Las nuevas tecnologías de la infor
mación están modificando la clasificación 
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que algunas reboten, sedivulguen, 
repercutan. También puede que otras no 
pasen. Pero, de todas maneras, chistes 
con respecto al indulto salieron y me 
parece más eficaz publicar en Clarín que 
tira600.000 ejemplares... Elcaso del 
indulto es untema grueso, realmente. 
Pero si uno tiene acceso a ese tiraje, 
hacer un mural noes lo más eficaz...Y 
además hay unproblema devagancia y 
también porque noes unacosa que yo 
sepa hacer. 

¿Qué es la política paravos? 
Nosoy un tipopolítico. Nosoy un 

especialista. Esun tema que noentiendo 
demasiado, o sea, nunca entendí mucho 
la cosa de la actividad política por la 
actividad política ensí. Conozco tipos 
que lesgusta estrictamente la actividad 
política. Yoentendería que un tipo se 
dedique a la política para conseguir 
cosas. Elpoder para modificar cosas, 
para lo que sea, como un instrumento. 
Pero tengo amigos que extrañan la 
actividad política, el movimiento político, 
eso no lo entiendo mucho... 

¿Qué opinasde Menem? 
Menem debe ser un tipo macanudo 

para tener de amigo. Legustan las 
minas, el fútbol, la joda. Claro que ya 
para presidente esotracosa, ¿no? 

¿Cuáles son las tres cosas más 
importantesparavos? 

R.F.: El sexo, lasmujeres y el fútbol. 
Elsexo escomo la energía y el motor de 
casi todas lascosas. Oseaestá 
siempre presente y girando, ¿no? Las 
mujeres me atraen... 

¿En un plano de igualdad? 
Por supuesto. Pero nosoy untipode 

la noche que anda por lacalle diciéndole 
cosas a lasmujeres. Pero me causan 

¿g¡.- <;¡ué piensa que,5u próximolibt-o, es 
con:>iderado una novela de entretenimiento. 
COmo par8 el veraneo? 

preocupante. Loveía como problema 
grave lo deacostumbrarse a la censura. 
Ese es el riesgo. 

¿Sientes miedo? 
R.F.: Uno siempre tiene miedos. No 

soy particularmente miedoso, pero me 
¿Fuiste censurado algunavez? hedado cuenta que está muy 
R.F.: Sí, como todos los argentinos relacionado con losafectos, o sea, el 

durante losgobiernos militares. hecho de tener un hijo a uno le implanta 
unmiedo que nose lo saca más. 

¿Qué le dirías a los censores? Supongo que mi vieja debe tener miedo 
R.F.: Son gente que nunca produce pormí, que esel mismo miedo que yo 

nada. Siempre trabajan sobre la tengo por mihijo. Y después supongo 
producción ajena. que están losmiedos históricos de 

hombre: a la muerte, a la vejez... 
¿A los censurados qué les dirías? 
Ellos son mis colegas. Yo llegué a 

tomarlo como algo natural. Me ¿Qué pensás de los reportajes? 
acostumbré a sercensurado. Era R.F.: A mí megustan mucho como 

consumidor. Leo muchos reportajes y leo 

~ 

16rque la editorial ha decidido 
venderlo en una Dol~itél ,junto 
a un gotrito j un bronceador 
..-

una atracción particular, especialmente 
lasque megustan... Esuno delostemas 
que más energía me insume. Y claro, el 
fútbol, es una de laspocas cosas que 
realmente me gustan mucho enmivida. 
Soy muy fanático del fútbol. 

muchos libros de reportajes. En micaso, 
yo trato deaportar junto con el periodista 
para quesalga unacosa digna, lo que 
pasa esque en muchos casos, no 
precisamente eneste, siento como que 
estoy repitiendo uncassette y da la 
impresión deque estás aburriendo. Hay 
preguntas muy clásicas, esas tipo ¿cómo 
nació supersonaje? Y entonces aayyy, 
otravezcon esto. Fellini decía que 
mentía, que encada reportaje inventaba 
algo distinto... O 

de tareas del profesional del periodismo, 
exigiendo no tanto la destreza técnica, 
en torno al dominio del aparato tec
nológico sino capacidad de análisis, de 
"cómo-hacer", de conocimiento para 
tomar decisiones que ayuden a resolver 
los problemas de su sociedad y de su 
entorno. El profesional formado en nues
tras Escuelas deberá reciclarse para 
enfrentar los retos que se le presentan a 
nuestra profesión enel próximo siglo. 

Aún dentro del ámbito de lo masivo
periodístico, el egresado no está forma
do para desempeñarse como un 
periodista-investigador, capaz de utilizar 
la indagación, la investigación deprofun
didad, para escrudiñar su entorno y 
develar las causas estructurales de los 
problemas de su sociedad y asomar 
alternativas para la solución de los mis
mos. Tampoco está capacitado para 
ejercer labores gerenciales, de dirección 
y de organización en las diferentes 
empresas de comunicación e informa
ción y menos aún para realizar activi
dades de producción autogestionadas o 
de creación de nuevos géneros, modelos 
o formas estéticas o expresivas de 
comunicación. 

En nuestras facultades nose adecúa 
al comunicador social en relación a los 
cambios que las nuevas tecnologías de 
la información introducen en losmétodos 
de trabajo en la fase de producción, de 
edición y hasta la distribución de los 
medios. 

La revalorización del trabajo 
intelectual y creativo 

Las nuevas formas de trabajo exi
girán delperiodista un trabajo intelectual, 
de consulta, de reflexión y no tanto de 
destreza técnica. Si el computador es 
capaz de recoger, almacenar, clasificar y 
procesar grandes cantidades de informa
ción de unaforma muy rápida. Lo impor
tante será tener el conocimiento 
suficiente para sacarle provecho a esos 
caudales de información de una forma 
coherente y pertinente, a modo deelabo
rar materiales no solamente noticiosos 
sino especialmente informes detallados y 
completos que alimentarán las bases de 
datos de los medios o empresas para 
poder ofrecer otro tipo de servicios 
(videotexto, teletexto) además de los 
puramente periodísticos. 

Lo que está en entredicho para el 
próximo siglo es el concepto de informa

as labores menos 
cualificadas sufrirán 
más rápidamente un 

desplazamiento laboral. 
Surgirán profundas tensiones 
en el campo laboral que 
afectarán incluso las 
relaciones de poder en la 
estructura organizativa de las 
empresas. El periodista 
deberá reciclarse en 
actividades hasta ahora 
ajenas a su profesión. 

ción como restringido exclusivamente a 
la información-noticia y el periodismo 
entendido como una profesión neta
mente reporteril. Si las nuevas tec
nologías actualmente hacen posible que 
el individuo disponga de otro tipo de 
información, la información-saber (infor
mación que contiene datos, conocimien
tos para la toma de decisiones), y si ese 
otro tipo de información necesita de una 
mano de obra capacitada intelectual
mente para procesarla, organizarla y dis
tribuirla, es posible concluir que el 
trabajo intelectual ocupará un lugar prio
ritario en las tareas futuras de loscomu
nicadores sociales. 

La nueva realidad planteará a lo 
interno de las empresas de medios pro
fundas tensiones en el campo laboral, 
afectando incluso las relaciones de 
poder establecidas hasta hoy en la 
estructura organizativa de esas empre
sas. Como el trabajo creativo e intelec
tual será el que determinará la estructura 
jerárquica, lo más probable es que sean 
las labores menos cualificadas las que 
sufrirán más rápidamente un desplaza
miento laboral. Será necesario, en
tonces, que el periodista se recicle en 
otras actividades hasta ahora ajenas a 
su profesión. 

En nuestros principales periódicos 
latinoamericanos estamos observando 
como el comunicador social ha tenido 
que comenzar a realizar tareas antes 
reservadas a losoperarios de lostalleres 
(armado, composición y corrección del 
material en pantalla) y en un futuro ten
drá que desarrollar labores bastante ale
jadas de las de un reportero o redactor 
de noticias como son las de edición, las 
de preparación de software o progra
mación para sus computadoras, las de 
preparación de bases de datos especia
lizados o las de dirección institucional o 
gerencial. 

La tarea que tienen nuestras 
Escuelas de Comunicación para el futuro 
no es nada fácil. Uno de los desafíos 
consistirá en cómo lograr formar un pro
fesional que equilibre en sus labores su 
capacidad imaginativa-intelectual, su 
capacidad organizativa y su capacidad 
técnica para dar respuesta al nuevo 
entorno profesional y social. Por ello 
resulta urgente enfrentar procesos de 
Reforma Curricular que se acojan a las 
nuevas situaciones y las futuras reali
dades. O 
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