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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 

MANuAL PARA EL 

TELEVIDENTE 

ACTIVO 

VALERIO FuENZALIDA 

MARIA ELENA HERMOSILLA 

Corporacion de Promoción 
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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MARCO ORDOÑEZ 

ECUADOR 

LA REFORMA GOLPEA
 
DOS VECES
 

liana. Desde entonces lastelenovelas de 
Red Globo se mostraron en Francia, 
Inglaterra, España, Alemania, Hungría, 
Polonia y China. 

Paralelamente los argumentos en 
favor del servicio público en losmedios y 
las restricciones proteccionistas de las 
industrias de la comunicación nacionales 
al estilo de las que se incorporaron al 
Acuerdo de Cartagena en 1969 dejaron 
de ser viables en la era de las privatiza
ciones, la desregulación, la castigante 
deuda externa y la contracción de las 
economias nacionales. La venta de las 
compañías nacionales de telecomunica
ciones en Argentina, México, Chile y 
Venezuela a empresas transnacionales 
para atraer capitales y tecnología con el 
fin de modernizar y diversificar los servi
cios son ejemplos del nuevo ethos liberal 
dominante. 

Con la venta de los monopolios tradi
cionales de servicios con las compañías 
de teléfonos a la cabeza se hizo más 
difícil mantener la presencia del Estado 
en la radio y la televisión con argumen
tos en favor del servicio público y la 
autonomía cultural. Las privatizaciones 
de los medios se aceleraron en México, 
Chile, Argentina y Colombia. La tenden
cia hacia las privatizaciones y la desre
gulación nose originó enAmérica Latina, 
pero las consecuencias de estas medi
das se hicieron sentir con más fuerza en 
la región debido a la debilidad económi
ca y lasdesigualdades sociales. El ingre
so del capital internacional y las nuevas 
tecnologías se paga con la reducción o 
eliminación de los mecanismos redis
tributivos de laseconomías entransición. 
La dependencia cultural o el control 
extranjero de las telecomunicaciones y 
los medios dejaron de ser percibidos 
como parte del problema y ahora se los 
considera como parte de la solución. 

3 

La Cultura Popular 
El concepto de dependencia cultural 

se asoció con el fenómeno de la cultura 
de masas, laexpansión de lascomunica
ciones y el surgimiento de mercados 
internacionales para la televisión, las 
revistas, el cine y los vídeos. El concepto 
se centraba en el potencial totalitario de 
la industria cultural y los medios elec
trónicos en contraste con las formas 
anteriores de dependencia cultural tales 

como la religión y el idioma. En el debate 
se describe al Estado receptor como una 
protección potencial contra la domi
nación cultural extranjera. En general los 
argumentos ignoran tanto la resistencia 

como la complicidad de la cultura o el 
individuo receptor. En el último cuarto de 
siglo la investigación académica en estu
dios culturales aportó la profundidad 
teórica y la riqueza del análisis histórico 

En las facultades de 
comunicación urge la 
actualización curricular 
para responder a las nuevas 
exigencias sociales y 
tecnológicas. Marco Ordoñez 
ataca algunos mitos de la 
teoría social que 
distorsionan la enseñanza y 
la investigación, y repasa los 
cambios ocurridos en los 
medios y el mercado laboral. 
Ordóñezpropone la 
definición de un amplio 
espectro de especializaciones 
cumulativas. 

an transcurrido más de 
15 años desde que 
CIESPAL recomendó su 
último enfoque curricular 
y más de 10 desde que 
está operando la Fede

ración Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación (FELAFACS). Sin embar
go losdiagnósticos y propuestas desolu
ción, a pesar de enfoques epistemo
lógicos generalmente pertinentes, no 
logran superar los mismos viejos y 
manidos problemas. 

Hay algo aún más grave. La 
enseñanza de comunicación noha logra
do superar sus defectos, vicios y dificul
tades, especialmente de metodología, 
equipamiento y organización. Por ejem
plo, no han sido muy significativos los 
avances para estructurar las escuelas 

MARCO ORDOÑEZ fue Director de CIESPAL 
entre 1971 y 1979. Este artículo se basa en 
una propuesta de programa de comunica
ciones elaborado para la Universidad 
Internacional del Ecuador. 

con docentes profesionales con los que 
se pueda modificar sustancialmente el 
proceso educativo. Todos coincidimos en 
la necesidad de tornarlo menos rígido, 
más participativo, sin ese verticalismo 
autoritario y estéril. Pero en la mayoría 
de universidades de América Latina per
duran lasviejas prácticas de enseñanza. 

Los mitos de la teoría socia! 

Unos cuantos mitos siguen pesando 
excesivamente en el enfoque curricular. 
Se ha tomado, sin discusión y análisis 
suficientes, a la "comunicación para el 
desarrollo" como una verdad bajo cuyo 
marco debían ceñirse todas lasprácticas 
delejercicio y la formación profesionales. 

Después de 30 años de lucha para 
conseguir "el desarrollo", sólo hemos 
alcanzado unos indicadores económicos 
demostrativos de que la hipótesis no fun
ciona. Confundimos comportamientos 
culturales y avances tecnológicos de 
naciones poderosas, con "desarrollo" y 
los consideramos paradigmas que 
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al concepto original de dependencia cul
tural. 

El debate solía centrarse en los 
medios de comunicación masiva como 
manifestaciones de alta visibilidad de la 
penetración cultural de una sociedad 
hacia otra. Los estudios culturales sobre 
América Latina ampliaron el alcance del 
debate hasta incluir procesos de 
adaptación cultural, mestizaje y transcul
turación que ocurrieron en la región des
de la conquista española. Su análisis 
comienza destacando la destrucción de 
la base material de la memoria indígena 
después de la conquista: "Los infor
mantes que habían memorizado las pal
abras de sus ancianos antepasados 
habían muerto. Se habían perdido las 
técnicas para reproducir y leer informa
ción pictográfica. Los documentos 
habían desaparecido, ya sea por confis
cación por parte de las órdenes reli
giosas españolas, destruidos por los 
indígenas o simplemente por negligencia 
en la medida que se habían tornado 
indescifrables." (Rowe y Schelling, 
1991 ). 

Penetración no es sólo destrucción 

La penetración de la cultura y el 
lenguaje castellanos y de la religión 
católica (del mismo modo queoperan los 
mass media) no significó sólamente 
destrucción. También implicó unproceso 
de duplicación o duplicidad, una mani
festación de la capacidad de los pueblos 
colonizados para manejar creativamente 
y simultáneamente grupos de signos he
terogéneos. Estudios culturales realiza
dos por investigadores europeos y 
latinoamericanos describen como las for
mas culturales rurales o populares se 
articulan con suscontrapartes en el sec
tor moderno en formas que les permiten 
sobrevivir y desarrollarse sin necesaria
mente transformarse en mercancías uni
formadas que no se distinguen entre sí. 
En diversas prácticas culturales popu
lares los investigadores detectan no sólo 
la capacidad de los oprimidos de soñar 
con un mundo mejor y desafiar a la 
sociedad jugando con su lenguaje, sino 
también su potencialidad para actuar 
como un reservorio del cual brotan las 
visiones originales de la realidad. 

El análisis de la cultura popular usa 
términos tales como reconversión, resig
nificación y resemantización para 
describir la constante re-creación de los 

signos culturales que transmiten los 
medios de comunicación. Ese proceso 
mantiene vivos los portadores de lo po
pular e impide que sean totalmente 
absorbidos en las estructuras de poder 
dominantes (Rowe y Schelling, 1991). 

Algunos de los primeros analistas de 
la dependencia cultural criticaron el con
cepto de la función activa de la cultura 
popular porque alejaba la atención de la 
dominación y el poder ejercidos por los 
medios. Según ellos no es cierto que 
porque los receptores "producen activa
mente significados en el acto de con
sumir los mensajes", el resultado no sea 
la homogenización y la dependencia sino 
la diversificación y la libertad. Esta pers
pectiva de los estudios culturales ignora 
sin embargo las implicancias de un cam
po de estudio que intenta comprender 
cómo los grupos sociales se constituyen 
y se relacionan entre sí a través de prác
ticas que crean o manipulan significados 
y los transforman en sujetos políticos 
(Becker, 1991). La investigación de la 
cultura popular "requiere asumir la esfera 

Ilusiones ópticas 

depender es colgar de 
yo cuelgo 
tú cuelgas 
él cuelga 
nosotros colgamos 
ustedes cuelgan 
y ellos también. 
Me llaman descolgado 
y se equivocan. 
Yo pendo como cualquiera 
hoy de un punto, 
mañana de otro 
ahora, por ejemplo, 
pendo desconsolado 
de una columna 

de papel 

en el mausoleo de los 
paradigmas pisoteados 

por el más común 

de los sentidos. 
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FACULTADES, INDUSTRIAS Y MERCADO lABORAL 

NAIR MARTINENKO 

Algunos se oponen al matrimonio de las industrias culturales con las 
universidades. Pero tendrán que apurarse porque las novias ya están en 

estado de avanzada gravidez. 

xiste cierto consenso respecto a los problemas 
principales que enfrentan los programas de 
comunicación de las universidades brasileñas: 

1. El rápido avance tecnológico de las empresas de 
comunicación que las universidades no pueden acompañar; 

2. La permanente crisis de identidad de las facultades de 
comunicación que influye sobre las definiciones curriculares 
de sus vertientes prácticas y teóricas; 

3. Las presiones que generan las empresas de 
comunicaciones para que las facultades capaciten 
profesionales cuyas destrezas concuerden con las 
necesidades del mercado laboral; 

4. Como parte del proceso de liberalización de la 
economía todas las universidades sufren los recortes 
presupuestarios y se reduce aún más su capacidad de 
formación eficaz de profesionales; 

5. Las necesidades del sector privado y las dificultades 
que enfrentan las universidades han hecho que las empresas 
de comunicaciones asuman directamente ciertos aspectos de 
la formación del personal que necesitan para sus 
operaciones. 

Las diferencias entre académicos, investigadores y 
profesionales dedicados a la formación de comunicadores se 
expresan en el énfasis que aplican sobre uno u otro aspecto 
del diagnóstico y en las soluciones que proponen. 

La Escuela de Comunicacóes y Artes de la Universidade 
de Sao Paulo (ECA-USP) adoptó el camino de los convenios 
con empresas de comunicación para fortalecer sus programas 
de capacitación. Su Director, José Marques de Mela señala 
que la intención es suplir las deficiencias tecnológicas de la 
universidad y mostrar a los estudiantes la realidad cotidiana 
del trabajo en los medios. Dice José Marques de Mela: 
"Debemos trabajar dentro de una lógica de vanguardia. No 
queremos someternos ciegamente a las exigencias del 
mercado de trabajo, pero no podemos ignorarlo totalmente. 
Creemos en un punto medio que adecúe a las escuelas de 
comunicación para un periodismo moderno." 

La profesora Christa Berger de la Universidad Federal de 
Río Grande Do Sul (UFRGS) opina que "es preciso tener 
cuidado con la interacción entre la universidad y las 
empresas porque el empresario busca la productividad y el 
lucro mientras que la universidad debe formar recursos 

humanos críticos." Christa Berger también advierte que los 
conocimientos desarrollados en el medio universitario no 
deben privatizarse: "Se trata, en última instancia, de un 
patrimonio de la humanidad". El modelo que critica Berger 
ha sido adoptado ampliamente por las universidades públicas 
y privadas de América del Norte y Europa. 

Según Christa Berger, el acercamiento entre universidad e 
industria está lejos del punto medio al que se refiere Marques 
de Mela: "Los empresarios quieren que el periodista sea un 
buen técnico. No les interesa demasiado el profesional que 
cuestiona, critica y se impone." 

Formación dentro de las empresas 

Enfrentadas por los sindicatos de periodistas y por 
profesores universitarios, muchas empresas están formando 
sus propios profesionales en cursos internos que dan 
prioridad a las destrezas prácticas. Su duración promedio es 
de cuatro meses. Según los empresarios, el objetivo es darle 
al profesional una visión real del mercado de trabajo y del 
ejercicio del periodismo moderno. 

Según Francisco Omellas, periodista y coordinador del 
Curso de Periodismo Aplicado del diario O Estadode Sao 
Paulo, "los cursos de periodismo aplicado son al periodista 
egresado de las facultades de comunicación lo que las 
residencias médicas son a los egresados de las facultades de 
medicina." Omellas destaca el problema tecnológico: 
"ninguna escuela puede acompañar la permanente 
renovación tecnológica de las empresas comerciales". 

La Coordinadora del Curso Intensivo de Práctica de 
Periodismo Aplicado del grupo de medios Red BrasilSul 
(RBS), Eunice jacques, dice que el objetivo de su programa 
es cubrir algunos vacios que dejan las universidades. La RBS 
gastó U$S 320.000 en el curso mencionado. 

El tema enfrenta a las empresas con los sindicatos y las 
universidades. Francisco Rudiger es coordinador del curso de 
posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Para Rudiger 
los cursos empresariales son "una forma de adiestrar fuerza 
de trabajo para adaptarla a las necesidades y perfiles 
requeridos por empresas específicas. Es un componente de la 
estrategia de selección de personal e incluso de la estrategia 
de mercado de cada empresa en relación con la 
competencia." O 
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