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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 

GINO LoFREDO 
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TELEVIDENTE 

ACTIVO 
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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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Para los investigadores del CPDOC de la Pundacdo Getúlio Vargas la 
conducta de los medios respecto al candidatoy alpresidente Collar se 

explica mejoren términos de las ofertas políticas y programáticas durante 
la campaña, y delabandonoporparte delgobierno de lasacciones 

prometidas. Para ellos la genialidaddel marketing electoral y el repentino 
actioismo periodístico y moralízantefueron expresiones de un proceso 

inconcluso másprofundo y racional. 

na vez definidas por la la reforma del Estado. Los artículos rela Inacio "Lula" Da Silva del Partido de los 
Constitución de 1988 las tivos a la sucesión presidencial destaca Trabajadores (PT), identificados con 
reglas de la elección ban la indefinición de las candidaturas de propuestas de izquierda, En aquel 
presidencial directa, y los dos mayores partidos brasileños del momento la candidatura de Fernando 
hecho el balance de las momento: el Partido del Movimiento De Collor de Mello no merecía la atención 
elecciones municipales mocrático Brasileño (PMDB) y el Partido de los grandes medios. El entonces go

de noviembre de aquel año, la prensa del Frente Liberal (PFL), que aparecían bernador del pequeño estado de 
inició la cobertura de la campaña elec como los únicos capaces de presentar Alagoas, en el Nordeste brasileño, sólo 
toral. Durante los primeros meses de alternativas fuertes de centro o centro 
1989 las noticias más destacadas anali derecha para oponerse a los favoritos de Los autores son investigadores del Centro de 

Pesquisa e Documcntacáo de Históriazaban la crisis económica, la inflación, la las encuestas, Leonel Brizola del Partido Contemporánea do Brasil (CPDOC) de la 
deuda externa e interna, el déficit fiscal, Democrático Trabalhista (PDT) y Luis Fundado Getúlio Vargas. 

y COMPROMISO DE RIO 
comunicación y la infancia 

Compromiso de Río 

os ejecutivos de radio y televisión reunidos en Río de 
janeiro, con la finalidad de lograr los objetivos 
enunciados en su documento "DECLARACION DE 
RIO", se comprometen a trabajar para reducir la 

mortalidad materno-infantil y la desnutrición grave en niños 
menores de cinco años, luchar por el derecho a disponer de 
agua potable y de servicios de saneamiento adecuado para 
todos; hacer campañas por el derecho a una educación de 
buena calidad para todos y promover una mayor protección 
para los niños en circunstancias especialmente difíciles. 

Para estos fines, la radio y la televisión reconocen su 
extraordinario potencial como movilizadores sociales y las 
limitaciones de los Gobiernos para alcanzar en corto plazo los 
objetivos propuestos, 

Así, para ayudar a salvar y proteger a 78 millones de niños y 
jóvenes, se proponen: 

, Promover los valores que aseguren la unidad, la 
estabilidad de la familia y la paternidad responsable como mejor 
marco para el desarrollo de los hijos; 

, En el área de educación, dar el máximo de información 
que permita a las madres cuidar a sus hijos en vista que la 
mortalidad infantil disminuye en proporción directa a esa 
educación; 

, Hacer campañas que demuestren que la educación es el 
principal factor de movilidad social y de reducción de las 
desigualdades; 

, Valorizar la capacitación y el ejercicio profesional del 
educador; 

, En el área de la salud, hacer campañas de información y 
educación, para reducir la mortalidad infantil, atacando las 
principales causas que provocan cada afio la muerte de 
aproximadamente un millón de niños menores de cinco años 
por efecto de las infecciones perinatales, las diarreas, la 
deshidratación y las infecciones respiratorias agudas; 

Fernando Villanueva
 
CHANNEL 3 & 7, Guatemala
 

José Rafael Ferrari
 
TELEVICENTRO, Honduras
 

Miguel Andonie Fernández
 
SISTEMA AUDIOVlDEO, Honduras
 

Miguel Schiebel Sevilla
 
CANAL 6, Nicaragua
 

, Participar activa e intensamente en campañas de 
vacunación resaltando la importancia de las vacunas; 

, En el área de nutrición, hacer campaña permanente en 
favor de la lactancia materna; 

, Hacer campaña en favor del consumo adecuado de 
proteínas y calorías, de vitamina A y de hierro, sin perder la 
perspectiva de la falta de recursos de la mayoría de la 
población; 

, En el área de saneamiento básico, demostrar claramente 
que la dificultad de acceso al agua potable y a sistemas 
apropiados de eliminación de excretas significa un alto riesgo 
para la salud de la población, especialmente para los niños, ya 
que por lo menos el 60% de las enfermedades ocurren por esta 
causa; 

, Intercambiar experiencias y apoyar mutuamente la 
producción de programas o mensajes; 

'En el área de los niños en circunstancias especialmente 
difíciles, resaltar que son víctimas del proceso desordenado de 
urbanización y el consiguiente deterioro de las ciudades y de las 
dificultades por las que atraviesa la institución familiar; 

, Mostrar que, por lo menos un tercio de esos niños trabajan 
en las calles para que sus familias puedan sobrevivir y que ellos 
no son el problema sino el resultado de políticas económicas y 
sociales inadecuadas, debiendo ser considerados como víctimas 
y no como un peligro; 

, Denunciar y condenar con firmeza cualquier acto de 
violencia en contra de la infancia, incluyendo la que genera el 
terrorismo; 

, Dentro de las asociaciones de medios de comunicación 
existentes, propiciar la creación de un capítulo que permita el 
intercambio de experiencias sobre campañas orientadas en 
favor de la comunidad, particularmente de la familia y la 
infancia. 

Río de janeiro, 10 de noviembre de 1992 
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Pero no se puede decir que los indí
genas se hayan resignado a padecer por 
siempre las consecuencias del olvido. 
"Yo me atrevería a decir que hemos 
superado estas dificultades en parte por 
nuestra misma condición de indias, por 
esa fortaleza puntual que llevan las 
propias indígenas", dice Amelía Lacán, 
de Guatemala. A los 500 años del 
encuentro entre Europa y América, los 
descendientes incas, mayas, muiscas, 
tayronas y de tantas otras culturas pre
hispánicas, se unen en torno a su heren
cia cultural y sus valores. A mediados de 
1990 el movimiento indígena ecuatoria
no, que venía fortaleciéndose desde los 
años ochenta, realizó una movilización 
que conmocionó al país. Enarbolando la 
bandera arco iris del Tawantinsuyo 
(imperio inca) y de Tupac Amaru, exigió 
al gobierno participación y repre
sentación para sus pueblos, respeto a su 
cultura y derecho a gozar de los benefi
cios generados por la economía 
nacional. 

En Colombia, el movimiento indígena 
organizado ganó el apoyo en las urnas 
durante la elección de representantes 
para la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1991, Yluego obtuvo dos escaños en 
el Senado de la República. En la nueva 
constitución los representantes indíge
nas lograron introducir avances impor
tantes en materia de derechos territo
riales y participación en las decisiones, 
conquistas queahora defienden desde el 
Congreso. 

La inserción política 

Esta presencia cada vez más activa 
de los pueblos aborígenes en la vida 
política de los países latinoamericanos y 
caribeños se traduce en una mayor 
cooperación internacional dirigida 
específicamente a sus comunidades y 
territorios. 

Los programas de agua y sa
neamiento que se han puesto en marcha 
en México, el proyecto proandes que 
adelanta UNICEF con los gobiernos del 
área andina yquetiene unfuerte compo
nente indígena, así como la creación de 
un fondo especial para estos pueblos, 
anunciada en la Primera Cumbre 
Iberoamericana de Presidentes, son 
algunos ejemplos de lo que se puede 
hacer por la convivencia entre culturas y 
al mismo tiempo, para rescatar delolvido 
a losniños indígenas de lasAméricas. O 
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DECLARACION 
Los medios de 

Niños de la favela de Sao Paulo, Brasil 

Extracto de la Declaración de Río 
os ejecutivos de radio y televisión, como resultado de la reunión sobre 
'Medios de Comunicación y la Infancia" celebrada en la ciudad de Río de 

]aneiro en los días 9 y 10 de noviembre de 1992, 
DECIDEN participar de un esfuerzo general para sensibilizar a la opinión 

pública sobre los problemas y necesidades de la infancia, en cada país de la región. 
Este esfuerzo requiere el compromiso de informar al público la realidad de la 

infancia, asumiendo la disposición de trabajar por el desarrollo integral de los niños 
en sus aspectos psicofísicos, intelectuales y afectivos, en consonancia con los 
compromisos internacionales asumidos por nuestros Gobiernos. 

La radio y la televisión, por sí solas, no resolverán los problemas de los niños y 
jóvenes. Si la democracia es la plena realización de los derechos éticos de libertad, 
igualdad, divergencia, participación y solidaridad, para que sea posible dar a los 
niños y a los jóvenes la libertad, la igualdad y el derecho a una oportunidad justa. 
Los niños y los jóvenes deben ser reconocidos como personas con todos los 
derechos, a los cuales deben ser incorporados algunos otros, por el hecho de ser 
ciudadanos en formación. 

La radio y la televisión no pueden ni deben sustituir a la familia, la escuela o el 
Estado, pero sí pueden movilizar a todos, en la tarea de garantizar la sobrevivencia 
y el desarrollo integrado de los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe 
asumiendo, como programa, las metas de las Naciones Unidas definidas en la 
Cumbre Mundial para la Infancia en septiembre de 1990, no sólo por medio de 
campañas eventuales y periódicas, sino con una actitud permanente de portavoces 
y de movilizadoras sociales, utilizando la fuerza de la comunicación para ayudar a 
solucionar los más graves problemas que afectan a la niñez de nuestra región. 

Horacio Levin Luiz Lobo 
TOTENPUBLICIDAD, Argentina REDE GLOBO, Brasil 

Lucio Pagliaro Jorge Navarrete 
ARTEAR CANAL 13, Argentina TELEVlSION NACIONAL, Chile 

Joaquín Mendonca Vilma Montesinos 
ABERT, Brasil ICRT-TELEVISION CUBANA 

Luis E. Bogerth Carlos Icaza 
REDE GLOBO, Brasil TELEAMAZONAS, Ecuador 

on tres apariciones 
en TV la 
candidatura de 

Collar logró despegar y 
ubicarse en los primeros 
lugares. El 19 de abril de 
1989 la revista Veja publicó 
una encuesta en la que 
Collar aparecía en segundo 
lugar. A la semana siguiente 
Gallup lo muestra en la 
primera posición, de la que 
no saldría más. 

aparecía en los noticieros como un 
administrador público famoso por su 
lucha contra los "rnaralás, (funcionarios 
públicos con enormes salaríos y ninguna 
actividad de utilidad pública), y los "fan
tasmas" de Alagoas, (funcionarios 
apadrinados por algún partido político 
que cobran salarios sinsiquiera aparecer 
ensus puestos detrabajo). 

La situación de la candidatura de 
Collor comienza a cambiar a partir del30 
de marzo de 1989, cuando va al aire en 
el horario gratuito de la TV (reservado 
por ley a todos los partidos) promocio
nando al entonces Partido de la Juven
tud, luego Partido de Reconstrucción 
Nacional. Esa transmisión dio el primer 
resultado positivo para la pequeña pero 
eficiente campaña, de Collor. A pesar de 
que fue poco comentado por la prensa 
grande impactó sobre las encuestas de 
opinión. Con la realización de dos pro
gramas más la candidatura de Collor 
logró despegar y ubicarse en los 
primeros lugares. El 19deabril la revista 
Veja publicó una encuesta en la que 
Collor aparecía en segundo lugar, y a la 
semana siguiente la revista tsto 
É/Senhor saca ensu portada la encuesta 
Gallup que ya lo muestra en la primera 
posición, de laque nosaldría más. 

Los tres programas de televisión 
cumplieron a la perfección su función de 
hacer conocer las ideas y, principal-

mente, la imagen de Collar. Coronando 
unesfuerzo de marketing e investigación 
de los deseos del electorado, raras 
veces ejecutado con tanta profesionali
dad en Brasil. Desde el primer momento, 
la candidatura de Collar fue pensada 
como un producto que debería 
amoldarse deacuerdo con lasdemandas 
delconsumidor, eneste caso el elector. 

En una entrevista concedida en 
diciembre de 1989 al Jornal do Brasilde 
Río deJaneiro, después de la victoria de 
Collar, los dueños de las agencias Vox 
Populí de encuestas e investigaciones y 
Setembro de publicidad, describieron 
pormenorizadamente como realizaron la 
asesoría del candidato. 

Vacíos y espantapájaros 
Sin embargo sería imposible com

prender esta candidatura si no tomamos 
encuenta, también, otros dos aspectos: 
1. El vacío político que se abrió por las 

indecisiones, indefiniciones e idio
sincrasia de la fuerzas políticas del 
centro y la derecha. 

2. El papel de espantapájaros asignado 
porla burguesía en sus ataques a los 
candidatos Lula y Brizola. 
La unión del marketing electoral con 

la indecisión y el vacío en el centro y la 
derecha, por un lado, y la radicalización 
de la imagen de la izquierda por el otro, 
es lo que permite comprender mejor el 
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papel específico de los medios en la 
construcción delfenómeno Collar. 

Liberalizar para modernizar: 
El diseño del programa de 

gobierno 
Mucho más que la sensibilidad de 

Collar hacia el marketing, y la compe
tente actuación de sus asesores, lo que 
llama la atención cuando se analiza el 
contenido de los noticieros en los 
primeros meses del 89, que ante
cedieron al ascenso del candidato, y el 
comportamiento de la prensa en la cam
paña, es: 
1.	 Las temáticas privilegiadas por los 

medios, como por ejemplo el papel 
del Estado como agente controlador 
de la economía y como causante de 
la propia crisis, fueron hábilmente 
incorporados por el discurso de 
Collar y redireccionados hacia el 
público. Así las ideas de "caza-mara
[ás, de austeridad, de achicamiento 
de la máquina estatal, modernización 
de la economía y anacronismo de las 
propuestas estatizantes de la izquier
da fueron repetidas hasta el cansan
cio, con el respaldo de los noticieros. 
La repetición las transformó en ver
dades históricas, necesarias e indis
cutibles. Indirectamente, al centrar su 
discurso periodístico en estos temas, 
los grandes medios prepararon el 
programa de su candidato que, por 
una serie de circunstancias políticas, 
coyunturales y técnicas, fue Fer
nando Collar de Mello. 

2. Los medios que "diseñaron" el progra
ma político de Collar lo recibieron 
con distintos grados de sentido críti
co. Trataron de mantener cierta 
imparcialidad y dar chance a la com
petencia (quizá con la esperanza de 
que surgiera una alternativa mejor). 
Pero directa o indirectamente los 
medios pavimentaron el camino al 
poder reforzando con sus noticias y 
sus análisis las mismas críticas a lo 
"viejo" y la misma llamada a la reno
vación que ya Collar había incorpora
doa sudiscurso. 
Mientras el diario O Globo de Río de 

Janeiro apoyaba decididamente su can
didatura, la Folha de Sáo Paulo asumía 
una actitud severa con todas las candi
daturas. Otro diarios importantes, como 
Jornal do Brasil y O Estado de Sáo 
Paulo matuvieron una posición de mayor 
distanciamiento. Pero todos sin excep

idioma, permitió salvar la visión de la 
pequeña y devolverle su estabilidad 
emocional, pero en la gran mayoría de 
los casos, los niños indígenas se malo
gran porque los adultos no saben detec
tar a tiempo una deficiencia visual o 
auditiva o porque el marginamiento no 
les permite contar con los servicios bási
cos de salud. 

De los 30 millones de indígenas que 
habitan en América Latina y el Caribe y 
que pertenecen a 400 diferentes grupos 
etnolingüísticos, casi el 80 por ciento 
está localizado en Centroamérica y el 
área andina, y son Guatemala y Bolivia 
los países con mayor porcentaje de 
población indígena entoda la región. 

Los derechos de los pueblos aborí
genes no están en la mayoría de las 
Constituciones de nuestros países, sus 
condiciones reales de vida no aparecen 
en la estadísticas, los idiomas oficiales 
los dejan al margen de la educación y 
sólo figuran en la cultura como algo fol
clórico o "del pasado". 

No existen descripciones globales a 
nivel regional sobre las condiciones de 
salud o la infraestructura de servicios de 
las comunidades indígenas. Aunque en 
cada país existen estudios de caso que 
brindan luces sobre su situación y en 
algunos, como Venezuela y Colombia se 
realizan censos periódicos de la 
población indígena, la norma es el 
desconocimiento y la incomunicación. 

Las mujeres y los niños indígenas 
cargan con el peso del olvido. En los 
estados de mayoría indígena del Perú, 
en 1981, las mujeres contaban con la 
mitad de los años de escolarización que 
tenía el promedio nacional femenino y a 
pesar de que existen programas de edu
cación bilingüe, ésta va rezagada 
respecto a las necesidades. 

Idiomas nativos e incomunicación 
"Cuando vamos a la escuela, la 

primera dificultad que encontramos es el 
idioma: ni siquiera podemos pronunciar
lo. Además, ¿dónde están lasescuelas? 
A veces a ocho o 10 kilómetros de 
camino", dice Concepción Quisque, india 
quechua del Perú. "Otro ejemplo son los 
castigos, como estar de pié durante una 
hora o sercastigado con 20 varazos por 
pronunciar palabras de la lengua mater
na. A la mujer se le ha acomplejado, se 
siente inferior por el único hecho de 
vestir y de hablar de diferente manera", 

agrega una mexicana para quien la 
escuela oficial es responsable de la pér
dida de sucultura. 

Los niños indígenas 
Sin embargo, donde más dramática

mente se refleja la situación de estas 
comunidades de América Latina y el 
Caribe es en las condiciones diarias de 
vida de millones de niños indígenas. 
Entre ellos, los niveles de desnutrición, 
infección respiratoria y mortalidad son 
más altos que en cualquier otro grupo 
poblacional. En la región del Cantón 
Colta, en el Ecuador, donde el 70 por 
ciento de la gente habla quechua, la tasa 
de mortalidad en menores de 5 años es 
de 127 en cada 1.000, la mayoría de las 
veces por desnutrición crónica. Otras 
investigaciones realizadas en comu

nidades quechuas y aymaras de Bolivia 
revelaron niveles de mortalidad en 
menores de dos años que excedían el 
300 por mil, superiores a las tasas 
promedio nacionales más altas del mun
do. 

Si consideramos que el 70 porciento 
de las campesinas e indígenas boli
vianas no reciben ningún tipo de aten
ción prenatal ni asistencia en el parto, 
podemos explicar los altos índices de 
mortalidad entre madres y recién naci
dos. Por otra parte, un estudio hecho en 
Guatemala, Bolivia y Ecuador sobre la 
probabilidad de muerte entre el naci
miento y losdos años de edad, según el 
grupo étnico de la madre, demostró que 
en promedio, ésta esenun48 por ciento 
más altapara los indígenas que para los 
no indígenas. 
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clón, apoyaban las propuestas que se 
encontraban en el programa de gobierno 
de Collor y no en el de los otros can
didatos decentro y derecha. 

Construyendo la alternativa 
política 

La prensa no hace más que recono
cer tácita o abiertamente en la escalada 
de Collar un hecho que era necesario 
apoyar con todas las fuerzas, inclusive 
con las de la propia prensa que temía 
aquel fenómeno que con mucha 
propiedad en marzo de 1989 definió la 
revista Isto E-Senhor como el "espectro 
de Brizola", O sea el fantasma de un 
gobierno radical de la izquierda po
pulista. 

Los procesos de privatizaciones de 
empresas estatales y apertura de merca
dos para la competencia con productos 
extranjeros son los ejemplos más 
elocuentes de las medidas tomadas por 
el nuevo gobierno. Esas medidas con
taron desde un primer momento con el 
apoyo consensual de los grandes 
medios. Eran las medidas que desde la 
campaña habían diferenciado a Collar de 
sus contendientes. 

A partir del 15 de marzo de 1990, 
todos los diarios popularizaron en tonos 
festivos la "teoría de la modernidad" que 
Collor elaboró para definir la legitimidad 
de lasprivatizaciones y la plena apertura 
al capital extranjero. 

Collorenelgobkrno 
En el mismo momento, sin embargo, 

comenzaron las desilusiones de las 
clases que lo apoyaron y las contradic
ciones dentro de su gobierno. Al día 
siguiente de asumir lanzó un plan de 
estabilización económica denominado 
Plan Collar 1, que congeló la disponibili
dad de las pequeñas cuentas de ahorro, 
las cuentas corrientes y las operaciones 
financieras en general. Los depósitos 
restantes quedaron retenidos por el 
Banco Central, totalizando unos 100 mi
llones de dólares retirados de la 
economía. Esta acción contradecía el 
discurso de la campaña quehabía logra
do el apoyo de los empresarios. El país 
entró en una recesión sin precedentes. 

A pesar del impacto inicial de las 
medidas económicas Collar mantuvo ini
cialmente la mayor parte del apoyo clu
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La ruptura: corrupción y 
expectativas frustradas 

UNICEF 

Yaantes de la victoria de Collar hubo 
indicios de corrupción en torno al canLOS OLVIDADOS: didato. En agosto de 1989 la Folha de 
Sáo Paulo, el diario más crítico de Collar, 
denunciaba la formación sigilosa de unacom.unicación y pueblos indígenas 
red informal de televisión (que reunía a 
veinte emisoras) que era costeada por 
Collar para la inserción diaria de propa
ganda suya en diferentes telediarios. En 
aquel momento sin embargo, los 

.~ deslices de la campaña eran relegados a 
§ un segundo plano en función de intere
~ ses mayores que se sentían más ame
~ '" nazados porel "efecto Brizola", 

de Am.érica 

~ Cuando surgió 11'1 denuncia de quese 
<;;: había pedido comisión para que Collar 
.~ aprobara un préstamo de 40 millones de 
., dólares a la VASP (Empresa aérea de

La prensapasa a la oposición Sáo Paulo) recientemente privatizada, se 
empezó a hablar de las relaciones deldadano. Las críticas de la prensa fueron 
presidente con su socio Paulo Césaren el sentido de acelerar las privatiza
Farías. Era el llamado "esquema PC"ciones. Las denuncias de corrupción en 
que comenzaba a tornarse público. Ael gobierno en ningún momento impli
partir de ahí los escándalos y denunciascaron la reducción del incentivo que sig
de corrupción se sucedieron en un ritmonificaba para los grandes medios los 
cada vez más vertiginoso, pasando inclubeneficios ligados a la desestatización. 
sive por la Legión Brasileña deLas consecuencias de la libera

~ Asistencia (LBA), presidida por la~ lización de las importaciones, comenzó aCL 
CL 
u. primera dama Rosane Collar, y por los 
<C inquietar a sus adeptos más fervientes. 

Ministros de Trabajo y Acción Social, y<Ji La liberalización de las importaciones (de 
E'" amo todo en su de Salud.o acuerdo con una nota aparecida en O 
~ gobierno, la idea de En octubre del 91, el diario O Globoc:: Globo del 13 de octubre de 1991) no 
.~ 

mostraba ya discrepancias importantes:::;; logró bajar los precios a través de la modernización fue con su interlocutor en el escenario políti
tomada la medida, los costos al público manipulada como un co. O Globo expuso sus propias pro
de los productos habían aumentado en puestas e intervino en la nueva 

competencia. Cuatro meses después de 

ingrediente más del 
el orden del25%. formación de consensos e iniciativas 

Los medios de comunicación orientados por indígenas en supropio idioma son El 24 de octubre de 1991 fueron marketing. políticas que se distanciaban de Collar 
retirándole su apoyo político. El editorialcomponentes eficaces de lasestrategias educativas de desarrollo y para la rematadas las acciones de la empresa 
de la Folha de Sáo Paulo del 28 de siderúrgica estatal USIMINAS. Sinsuperoioencia cultural. setiembre, día del voto de censura en el embargo la gran mayoría de la acciones 
parlamento, decía: "Más que las intitufueron compradas por capitales surgidos 
ciones, el antíguo 'cazador de marajás'del sector público, con participación 
agredió el programa con quefue electo ysecundaria del sector privado. Lo mismo 

una niña de cinco años de recibido entrenamiento sobre producción quien luego regresó a casa y ahora ocurrió con las mayoría de las privatiza las esperanzas de transformación que 

Santiago de Atitlán, Gua radiofónica y coordina una emisora que recibe cariño y comprensión de sus ciones. Ladesilusión de la prensa ante la despertó." 

temala, cada vez quelloraba transmite para los pueblos tzutuhiles de padres. ausencia de participación extranjera y de "Y no se trata aquí sólo de corrup
la sacaban de la casa y la lasriberas del lago de Atitlán. Cuando un grupos nacionales significativos se hizo ción. La reforma de la sociedad y del 

Una experiencia radiofónicaamarraban a un árbol de café. Afuera, la miembro de la estación fue a la casa de cada vezmás evidente. Estado brasileños, que Collor incuestio
niña lloraba más, porque padecía de la niña que crecía amarrada a un árbol, El caso de esta niña es un ejemplo La decepción creciente con el rumbo nablemente contribuyó a inscribir en la 
cataratas y la luzdel sol le lastimaba los en medio de llantos y suciedad, los dramático de la enorme brecha de comu que tomaba la economía y con los resul agenda de prioridades del país, avanzó 
ojos. padres explicaron quecreían que su hija nicación que existe entre los pueblos tados obtenidos por el gobierno se tímidamente, bajo el peso colosal de las 

"Una señora del barrio llegó a con estaba loca y que no tenían dinero para indígenas y el resto de la sociedad lati sumaron a las denuncias de corrupción. prácticas oligárquicas. Como todo en su 
tarnos la forma en que trataban a la niña llevarla a un hospital. A través de la noamericana. En esa ocasión, la movi En un movimiento gradual y contínuo, la gobierno, la idea de modernización fue 
y a pedir que hiciéramos algo por ella", emisora se organizó una colecta para el lización de la comunidad a través de una prensa abandonó el navío y pasó a dirigir manipulada como un ingrediente más del 
relata Juan Ajzip, un indígena que ha transporte y la operación de la niña, emisora que les habla en su mismo su hundimiento. marketing". O 

Marcha indígena en Chile, 12 de octubrede 1992 
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