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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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LOS OLVIDADOS: 
com.unicación y pueblos indígenas 
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Marcha indígena en Chile, 12 de octubre de 1992 

Los medios de comunicación orientados por indígenas en su propio idioma son 
componentes eficaces de las estrategias educativas de desarrollo y para la 

superoivencía cultural. 

una niña de cinco años de 
Santiago de Atitlán, Gua
temala, cada vez que lloraba 
a sacaban de la casa y la 

amarraban a un árbol de café. Afuera, la 
niña lloraba más, porque padecía de 
cataratas y la luz del sol le lastimaba los 
ojos. 

"Una señora del barrio llegó a con
tarnos la forma en que trataban a la niña 
y a pedir que hiciéramos algo por ella", 
relata Juan Ajzip, un indígena que ha 
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recibido entrenamiento sobre producción 
radiofónica y coordina una emisora que 
transmite para los pueblos tzutuhiles de 
las riberas del lago de Atitlán. Cuando un 
miembro de la estación fue a la casa de 
la niña que crecía amarrada a un árbol, 
en medio de llantos y suciedad, los 
padres explicaron que creían que su hija 
estaba loca y que no tenían dinero para 
llevarla a un hospital. A través de la 
emisora se organizó una colecta para el 
transporte y la operación de la niña, 

quien luego regresó a casa y ahora 
recibe cariño y comprensión de sus 
padres. 

Una experiencia radiofónica 

El caso de esta niña es un ejemplo 
dramático de la enorme brecha de comu
nicación que existe entre los pueblos 
indígenas y el resto de la sociedad lati
noamericana. En esa ocasión, la movi
lización de la comunidad a través de una 
emisora que les habla en su mismo 



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 en toda 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 las escuelas? 
A veces a ocho o 1 O kilómetros de 
camino", dice Concepción Quisque, india 
quechua del Perú. "Otro ejemplo son los 
castigos, como estar de pié durante una 
hora o ser castigado 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 su cultura. 

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 por ciento 
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 los dos años de edad, según el 
grupo étnico de la madre, demostró que 
en promedio, ésta es en un 48 por ciento 
más alta para los indígenas que para los 
no indígenas. 
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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 Amelia 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 , y luego 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 que ahora 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 y que tiene un fuerte 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 del olvido 
a los niños indígenas de las Américas. 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 lo� 
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. 
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