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En 1997, los organizadores del primer 
Congreso Iberoamericano de la 
Comunicación, celebrado en la 
Universidad de La Laguna (Tenerife, 
España), creyeron en la utopía de 
consolidar una red académica que se 
reuniera cada dos años. Hoy, ocho años 
después, tras las anteriores bienales 
celebradas en Cartagena de Indias 
(Colombia,1999), Puebla (México, 2001) y 
El Salvador (2003), el sueño se cumplió y 
llegamos a la V Bienal, regresando a 
México, con su celebración en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México, los días 20, 21 Y 22 de 
septiembre de 2005. 

En su breve e intenso recorrido, la Bienal 
no sólo se ha consolidado como una red 
académica con la creación de programas 
de doctorado y proyectos comunes, sino 
que se ha convertido en referencia 
fundamental para congregar y compartir 
diferentes experiencias investigadoras y 
profesionales en materia de 
Comunicación. 
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Los estudiantes, directivos y ejecutivos de 
'empresas comerciales compartirán los 
conocimientossobre las nuevas tecnologías y 
su aplica.ción en el entorno comunicativo y 
empresarial. 

.,/ Investigadores, empresas y 
organizaciones expondrán cómo utilizan o 
utilizarán estos avances para mejorar sus 
canales de comunicación y venta, 
intercambiando opiniones sobre cómo han 
solucionado los problemas que les plantean 
las nuevastei;noIÓgias. 

Se analizará; las posibilidades de las 
comunicaciones en - el comercio electrónico 
como aporte de veniaja competitiva en la 
empresa, cómo adecuarse a la nueva 
legislación, cumpliendo los requisitos de 
seguridad, registro y uso correcto de las 
tecnologías, y las pollticas de 
telecomunicaciones, y el lado más creativo 
con el diseño y la fotografía, entre otros. 
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'para que las 

Públicas entren en contacto con 
iniciativas relacionadascon el uso de 
lntemet y sus relaciones con ios 
ciudadanos en proyectosdigitales. 

Los profesionales de la 
comunicación obtendrán las claves 
para entender el desarrollo de 
Internet, así como su influencia en el 
desarrollo de las campañas de 
comunicación, de la imagen 
corporativa, de la transparencia en 
las comunicaciones con sus 
audiencias, y de los nuevos 
productos basados en la facilidad de 
comunicar información de manera 
personalizadaal usuario. 
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Una ley que desde diciembre rige en Venezuela 
y otra parecida que en breve podría aprobarse 
en México imponen limitaciones al ejercicio 

profesional de los medios de comunicación. Un 
similar intento fracasó recientemente en Ecuador ante 
la reacción airada de la opinión pública mientras en 
España y los Estados Unidos se imponen horarios y 
multas para los que difundan telebasura. Este tema 
recurrente, diverso y controversial está desarrollado 
en nuestro artículo de fondo. 

Un muy querido amigo del CIESPAL y 
prestigioso investigador de la comunicación, Peter 
Schenkel, nos brinda en la sección de opinión un 
fresco análisis sobre la libertad de prensa bajo la 
alternativa de mito y realidad. 

Desde Bérgamo, el profesor Francisco Ficarra 
nos ofrece una explicación del fenómeno Berlusconi 
en Italia, para comprender cómo se utiliza el poder 
gigantesco de unos medios de comunicación propios 
para gobernar democráticamente a un país. 

Muy poco se ha escrito sobre la cooperación 
internacional respecto a la utilización de los medios de 
comunicación en los países en desarrollo, tema sobre el 
cual María José Pérez del Pozo nos hace una exhaustiva 
explicación, en tanto que Carlos Del Valle Rojas nos 
descubre una interesante experiencia en procesos 
educativos en favor de los indios mapuches, en Chile. 

Miguel Ángel Jimeno, desde España, se pregunta 
si los medios impresos se han convertido, acaso, en 
vehículos para vender la más extensa gama de 
productos, poniendo en segundo plano su misión de 
informar. El artículo que es el resultado de una 
investigación reciente realizada en España, se abre 
con la determinación precisa del tema efectuada por 
Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique y de 
las consideraciones que al respecto efectúa el último 
Estudio General de Medios (EGM) español. 

Otros temas que aborda Chasqui en esta entrega 
son la exaltación de la violencia en la televisión, el 
papel del ombudsman o mediador, el camino seguido 
para la transformación de las relaciones públicas en 
lo que se ha dado en llamar comunicación estratégica 
y, para redondear nuestra serie, hablamos hoy sobre 
la radio digital. 
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Los resultados del estudio se entregaron a la UNES
CO, también de acuerdo con los términos de la pro
puesta presentada por el Centro Internacional. 

En este estudio se utilizaron dos técnicas de in
vestigación: cuantitativa, a través de cuestionarios, y 
cualitativa, mediante grupos focales. En la investi
gación cuantitativa se trabajó con una muestra alea
toria multietápica de 2.000 encuestas, que fueron 
aplicadas en todas las provincias del país. En la fase 
cualitativa se realizaron 15 grupos focales. 

Acuerdo operativo con el ILCE 

En el marco de la alianza estratégica in
terinstitucional que el CIESPAL mantiene 
con el Instituto Latinoamericano de Comu

nicación Educativa (lLCE), con sede en México, en 
febrero se firmó un convenio operativo de 12 pun
tos, a fin de delimitar las obligaciones y responsabi
lidad de cada una de las partes involucradas. 

El arreglo fue suscrito por el Director General del 
CIESPAL, Dr. Edgar Jaramillo y el Licenciado Juan 
Portilla, en representación del ILCE. 

El objetivo a corto plazo de la alianza es llegar al 
establecimiento en el CIESPAL de una Maestría so
bre Comunicación y Tecnología de la Información 

Edgar Jaramillo, Director General del CIESPAL y Juan 
Portilla, del ILCE, firman el convenio operativo 

ACTIVIDADES
 

para la Educación. Para concretar este objetivo, el 
ILCE proveerá al CIESPAL de equipamiento y ase
soramiento técnico, en tanto que el Centro Interna
cional investigará la demanda existente para la 
maestría en referencia. 

El CIESPAL está interesado también en parti
cipar con el ILCE en la capacitación docente del 
magisterio ecuatoriano y en desarrollar una Maes
tría en Comunicación Organizacional, así como 
cursos sobre comunicación política para gobiernos 
locales y contar con la colaboración del Instituto 
para la realización de un Seminario Internacional 
sobre televisión educativa. 

Las dos instituciones seleccionarán una serie de 
programas de televisión que se difundirán a través 
de la Red Satelital de Televisión Educativa. Ade
más, pondrán en marcha un programa de intercam
bio de publicaciones para la comercialización en 
sus respectivas sedes. 

Análisis e información sobre el TLC 

En marzo se realizó un foro de estudio 
de casos titulado Visiones y Experiencias 
del Tratado de Libre Comercio (TLC), con 

la participación de representantes de los medios de 
comunicación del país. 

Asistieron como expositores Julia Denegre
Vaught, analista internacional de México; Osvaldo 
Rosales Villavicencio, Director de la División de 
Comercio Internacional e Integración de la Comi
sión Económica para América Latina (CEPAL) de 
las Naciones Unidas, con sede en Chile; y, Chris
tian Espinosa, Jefe Negociador del Ecuador ante el 
TLC (Ecuador). 

El encuentro tuvo por objeto conocer y debatir 
las experiencias lideradas por México y Chile, las 
estrategias de los equipos negociadores, las fortale
zas y las debilidades en los acuerdos de libre comer
cio, sus reformas, los retos de la competitividad y los 
efectos sociales y económicos. 

Chasqui 89 • Actividades 
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Pedagogía de la comunicación 

Los medios 
en las escuelas 

"La radio podría ser el sistema de comunicación pública más maravilloso que se puede 
imaginar [ ... ) sifuera capaz no solo de transmitir, sino también de recibir, permitiendo así 

que el oyente, además de escuchar, hable" 
(Bertolt BRECHT, 1932) 
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Barbero, Néstor García Canclini y Guillermo Oroz
co Gómez vienen planteando que se deben analizar 
los procesos comunicacionales (mediáticos) como 
integrantes de un contexto cultural que los contiene. 

Algunas causas 

Por un lado, para bajar costos de producción y, 
por otro lado, para simplificar los mensajes y con
quistar o retener segmentos de audiencia, la televi
sión se llena de violencia. 

Se prefiere mostrar la vida privada como curiosi
dad o transgresión a los usos más o menos acepta
dos (¿moralmente?) por la sociedad tradicional. 

Así, la sociedad de esta era global ha comenzado 
con los talk-show, especie de muestrario de intimi
dades y agresiones de la dulce vida familiar. Se ha 
ampliado el espectro de ofertas de la pantalla con 
programas de chimentos (rumores) sobre la farándu
la o, más exactamente, sobre la vida privada de ac
trices, modelos y futbolistas (los miembros habitua
les de la farándula o jet set locales) y con programas 
transgresores, donde se puede observar fenómenos 
físicos, como el hombre más pequeño del mundo (o 
el más alto, si viene al caso), el que come vidrios (y, 
por supuesto, después es hospitalizado y demanda 
judicialmente reparaciones financieras por daños a 
su salud a la productora de televisión) o de burla o 
broma a espectadores mediante cámaras ocultas (cá
maras sorpresa, las llaman) que, convenientemente 

TELEVISiÓN 

Para bajar costos 

de producción, 

simplificar los 

mensajes y conquistar 

o retener segmentos 

de audiencia, 

la televisión se llena 

de violencia 

grupo de terapia sirve de excusa para mostrar las 
debilidades de diversos neuróticos o sociópatas); 
los buscas (en que se exhibe la maraña de traiciones 
eróticas entre varones marginales, lúmpenes y niñas 
de clase media, ingenuas y apasionadas); okupas 

posproducidas, permiten ver la desesperación del (un engendro que demoniza como drogadictos y 
hombre al que se le destruye su automóvil o se le ro mal entretenidos a quienes ocupan viviendas aban
dea su casa con escombros de su propia acera, hecha donadas por la carencia de una política de viviendas ~ 
añicos por una supuesta cuadrilla municipal. sociales urbanas). 

El panorama violentista comprende también ci La publicidad y los noticieros también se orien
clos novelados sobre distintos ambientes subcultu tan a esa invasión de la vida privada: la cámara 
rales o marginados: campeones (sobre lúmpenes oculta documenta a funcionarios que piden sobornos ~ 
que fracasan permanentemente en sus carreras de (coimas o retornos) o la visita de un juez a un pros
portivas -y afectivas-, esto es, nunca llegan a cam tíbulo homosexual, y unas y otras grabaciones se pa
peones); vecinos (donde se puede observar cómo se san en horarios centrales de información, sin tomar 
destrozan parejas, se cometen infidelidades y otras en cuenta que ese mismo lapso conforma el espacio 
transgresiones); vulnerables (espacio en que un de protección al menor. 
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iiiiili!;Yiolencia familiar por televisión 
tl/;i 

oducirpara 
• mcomumcar 

•
María Leonor Arias 

Esta es una época de confusión. El cambio 
acelerado de costumbres genera anómia y 
caos. De allí, que muchos comunicadores 

plantean su actividad profesional en los 
medios como un proceder de aporta
ción de claridad, de información y vi
sualización sobre diversas opciones 
de vida o, incluso, se postulan ellos 
mismos como portadores y promoto
res de valores. 

El fenómeno no es nuevo, ni ex
clusivo de América Latina. Recuér
dese que Pat Buchanan llegó a postu
larse como candidato presidencial en 

los Estados Unidos, y derivó en líder 
de una fracción de uno de los terceros par

tidos norteamericanos, el Reformista, construido so
bre otro referente mediático, Ros Perot. Y Buchanan 
no era más que un comunicador, un comentarista de 
televisión. 

Esta constatación -aparente digresión en el tema 
de esta nota- muestra que realidad y emisión mediá
tica difieren; desde hace algunos años, Jesús Martín 

Carlos Del Valle Rojas • 

E
l presente trabajo corresponde a un proyecto 
realizado en la Universidad de La Frontera. 
(Chile). 

Entenderemos por pedagogía de la comunica
ción intercultural a la incorporación pedagógica, 
crítica y culturalmente pertinente de tecnologías 
de la información y la comunicación (prensa, ra
dio, televisión, internet y multimedios) en comu
nidades culturales particulares. En este sentido, 
la pedagogía de la comunicación intercultural 
tiene como objeto de estudio el análisis teórico y 
praxeológico de las prácticas de introducción de 
medios en las escuelas. Por otra parte, el com
promiso de esta interdisciplina es potenciar los 
aspectos culturales de las comunidades, para lo
grar abrir espacios de contrapoder en el actual 
escenario de hegemonía de las racionalidades 

La comunidad indígena mapuche es la de mayor 
importancia en Chile 

económicas y frente al extendido modelo neoli
beral de la información y la comunicación; y es
te modelo neoliberal genera una doble reducción 
de las prácticas comunicativas de nuestras socie
dades, primero, al transformar a las comunidades 
receptoras en consumidoras de información y co
municación y, luego, al reducir a los consumido
res a audiencias medibles a través de dispositi
vos de poder y control, como es el caso del peo
pie meter y la medición del rating que, en el ca
so paradigmático de Chile, se realiza en línea mi
nuto a minuto. Es de esta forma como la peda
gogía de la comunicación intercultural constitu
ye un proyecto no solo teórico, sino, especial
mente, ideológico. La noción de una pedagogía 
de la comunicación ya aparece enunciada por Sa
visens (1988), aunque en un sentido más general, 
pues aquí se pretende construir desde una pers
pectiva intercultural, coherente con el contexto 
latinoamericano. 

En el caso de culturas indígenas, como la mapu
che, que se observa aquí, el objetivo es rescatar el 
potencial que hay en las expresiones orales, por so
bre la hegemonía de la escritura. Esta hegemonía se 
reproduce y refuerza permanentemente en los me
dios de comunicación masiva. Lo anterior, también 
puede ser considerado en escenarios similares a ni
vellatinoamericano. 

Carlos Del Valle Rojas, chileno, periodista, licenciado en Comunicación Social, magíster en 
María Leonor Arias, argentina, autora de la tesis Ciencias de la Comunicación y candidato a doctor en Comunicación, por el Departamento de 
"Televisión y violencia, una aproximación al estudio de la Periodismo 1 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, España. 
recepción", 2000 JCorreo-e: delvalle@ufro.cl 
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Es necesario continuar este artículo con algunas 
preguntas que permitan iniciar una discusión para 
establecer una pedagogía de la comunicación inter
cultural: 

a) ¿Qué está ocurriendo con la vinculación entre 
los medios de comunicación masiva y los distintos 
proyectos educativos, particularmente en contextos 
interculturales? 

b) ¿Qué resultados podemos advertir, a nivel re
lacional y cognitivo, con la incorporación específica 
de medios de comunicación masiva en los contextos 
educativos interculturales? 

e) ¿Cómo interactúan los distintos saberes en la 
producción de medios de comunicación masiva, en 
contextos interculturales? 

d) ¿Cómo inciden los elementos de una cultura 
particular en la producción massmediática, particu
larmente en el caso de la radiodifusión? 

e) ¿Cómo inciden los elementos massmediáticos 
y massmediatizadores, especialmente la radiodifu
sión, en una cultura particular? 

f) ¿Cómo podemos 
caracterizar el consu
mo de medios de co
municación masiva 
en una comunidad 
cultural y educati
va particular? 

En tal sentido, podemos observar algunas hipóte
sis de trabajo que es necesario abordar en los estu
dios, las cuales, en efecto, orientan nuestras actuales 
investigaciones e intervenciones, en el caso particu
lar de los medios de comunicación, en las comuni
dades culturales y educativas mapuches: 

• La incorporación de los medios de comunicación 
masiva en los contextos educativos interculturales es co
mo objetos y productos, es decir, como dispositivos tec
nológicos de control de las subjetividades, de la misma 
forma como ocurre en los medios comerciales. De esta 
forma, las comunidades de estudiantes no participan en 
los procesos de producción, sino más bien aparecen co
mo consumidores bajo estructuras rígidas orientadas por 
la productividad y no por una visión sociocrítica. 

• Las transformaciones que suceden durante el pro
ceso de incorporación de tecnologías de la información 
y la comunicación en los espacios culturales están rela
cionadas con los intereses socioculturales y económicos 
que están en juego, como también la visión de mundo 
que subyace. Lo anterior 
es fundamental si pen
samos en la importan
cia de las formas de 
valorización econó
mica y cultural pre~ 

sentes, así como la 
formas de organi 
ción del trabajo. 
ta discusión es n 
vante a partir d 
economía políti 
de la informaei 
la comunicació 
la cultura. 

por los mediadores bajo su aspecto puramente 
operacional -informativo-, más no como el eje en 
torno al cual se ejerce la misión de la mediación 
sino que la mediación no es definida como una 
profesión de la comunicación. 

Conclusión 

En lo que concierne el aporte teórico del ejercicio 
de la profesión de mediador, nos parece pertinente, o 
mejor, urgente, analizar los aspectos comunicacionales 
y estratégicos de su ejercicio. La teoría nos muestra 
hasta qué punto las variables relacionales, de imagen, 
de confianza y de diálogo (Guillaume-Hofnung 1995) 
son decisivas en el ejercicio de la función. La prime
ra aproximación al terreno nos muestra que, efectiva
mente, estas variables son determinantes para la eje
cución de la misión del mediador así como para el 
acompañamiento del cambio en las organizaciones 
implicadas. 

Sin embargo, en el discurso de la mayoría de los 
medidores entrevistados, los aspectos comunicacio
nales del ejercicio de la profesión no son privilegia
dos con respecto a los aspectos jurídicos o políticos, 
mientras que, en la práctica, en la resolución de un 
conflicto o en el acompañamiento y la puesta en 

marcha de las recomendaciones, el rol de la comu
nicación, o mejor, de la metacomunicación (Watzla
wick 1972) que juega el mediador, es esencial. 

Una reflexión teórica centrada en la mediación 
como una profesión de la metacomunicación debe
ría ser una prioridad del enfoque comunicacional. 
Recordemos que el lenguaje digital posee una sin
taxis lógica, muy compleja y cómoda pero carece 
de una semántica apropiada al estudio de la rela
ción. Al contrario, el lenguaje analógico posee la 
semántica, pero no la sintaxis apropiada a la defini
ción inequívoca de la naturaleza de las relaciones 
(Watzlawick 1972). 

En este sentido, la metacomunicación no se cen
tra únicamente en los aspectos digitales -de conteni
do- de la relación sino que, más allá de éstos, se ba
sa en el análisis de la relación, es decir, en la mane
ra en que se comunica sobre la comunicación pro
piamente dicha. 

La prolongación de esta reflexión proveería, 
por una parte, de un marco conceptual comunica
cional para el estudio de la mediación como pro
fesión de la comunicación -aspectos de conteni
do o de relación- y, por otra parte, permitiría una 
mejor comprensión del rol de la metacomunica
ción como aspecto central del acompañamiento 
y/o de la inducción del cambio en el plan de la 
mediación. O 

La mediación previene los conflictos 
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La comunicación 

es vista bajo su 

aspecto instrumental 

de transmisión de la 

información y no 

como elemento 

fundamental y que 

engloba la profesión 

del mediador 

están ligadas a comportamientos inadecuados de 
los funcionarios de la administración implicada. 
Por el contrario, la mayoría de mediadores italia
nos entrevistados manifestaron el rechazo de las 
quejas ligadas a aspectos puramente de compor
tamiento; estos profesionales enfocan su trabajo 
a las quejas ligadas a problemas estrictamente 
jurídicos. 

En general, tanto en Bélgica como en Italia, el ti
po de cambio que los mediadores pueden acompa
ñar y/o inducir se limita, en la mayor parte de los 
casos, al tipo de quejas que aceptan y a las recomen
daciones generales que resultan del tratamiento de 
las mismas. 

El papel de la comunicación en el ejercicio de 
la mediación es reivindicado por la mayoría de 
los mediadores, belgas e italianos. Estos conside
ran su rol de mediadores en términos de comuni
cación y se definen como un puente entre el ad
ministrado y la administración. Sin embargo, ra
ros son quienes definen la mediación como una 
profesión de la comunicación o de la relación. En 
efecto, ésta es considerada ante todo como una 
profesión jurídica ligada al dominio de las nor
mas en las cuales los aspectos relacionales, o la 
experiencia y las competencias relacionadas, son 
secundarios con respecto a las competencias jurí
dicas. La comunicación es vista en este sentido 
bajo su aspecto instrumental de transmisión de la 
información y no como elemento fundamental y 
que engloba la profesión. 

Esta constatación pone de relieve la diferencia 
flagrante entre el aspecto empírico -ejercicio de 
la mediación; plano puramente práctico- y el as
pecto teórico de la mediación. En efecto, los au
tores consultados hasta el momento aluden a la 
existencia de un vínculo evidente entre la media
ción y la comunicación -comprendida como fun
damento de la mediación- y no como estrategia o 
aspecto operacional de la misma. Sin embargo, 
las entrevistas realizadas nos permiten concluir 
no solamente que la comunicación es comprendida 

Nuevas generaciones optimistas 

• La incorporaciónde un medio u otro es posible si
tuarla al nivel de las características de la comunidad 
educativa y el contextocultural. Por ejemplo, la incor
poración del medio radial parece ajustarse mejor a las 
características culturales y lingüísticas mapuches, co
mo la condición oral de la lengua y algunasposiciones 
radicales sobre la inconvenienciade cualquier registro 
de la lengua. La radio emerge,entonces, como elemen
to reivindicativo, donde lo oral se enfrenta a lo escrito; 
y lo oral constituye,pues, un mecanismode resistencia. 
Sin embargo, la tendenciade la producciónen radio es 
fundamentalmente escrita, por lo cual la lengua y la 
cultura están sometidas al guión y la escritura. De la 
misma forma, el uso de la televisión no permite una 
ruptura de la hegemonía de la escritura, la cual, en es
tos casos se proyecta a través de la imagen. 

• La presencia de la escritura y la hegemonía del 
idiomainglés en internetson rasgoscaracterizadores de 
la incorporaciónde tecnologías de la información y la 
comunicaciónen comunidades culturales y educativas. 

Pedagogía, educación y comunicación 
massmediática: definiciones 

La introducción de formas massmediáticas en los 
contextos educativos interculturales es una excelente 

ENSAYOS
 

instancia para reflexionar sobre procesos sociocultu
rales relevantes: 

• formas de producción; 

¿qué costos están asociados a la producción de 
medios de comunicación masiva en las escuelas?, 
¿habrá una lógica de acumulación?, ¿se guiará por 
una racionalidad económica?; 

• formas de organización del trabajo; 

¿habrá una lógica de participación o de control?, 
¿estará sometida la creatividad a la planificación y la 
gestión, como ocurre en los medios comerciales?; 

• formas de valorización; 

¿cuáles son las formas de financiamiento de las 
radios educativas?, ¿cuáles son los niveles de cons
titución de redes de cooperación colectiva? 

Se nos ha planteado desde una mirada objetivista 
y positivista que los hechos (o factualidades) consti
tuyen el insumo fundamental del proceso productivo 
del sistema comunicativo. Sin embargo, aún desde es
ta lógica, se ha realizado una reducción de las instan
cias comunicativas, especialmente de la recepción. 
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Proyecto teórico e ideológico de comunicación intercultural 

La idea es levantar 

propuestas de 

contrapoder frente 

a la hegemonía 

existente 

Sin embargo, hay debates interesantes que abor
dar, como: 

- la condición paradójica entre los hechos o 
factualidades observadas cotidianamente y las 
condiciones de producción medial que, normal
mente, se plantean sobre la base de una ruptura de 
la cotidianeidad, 

- la contradicción argumental de los medios, que 
los lleva a caer en el objeto de su crítica, como ocu
rre por ejemplo con la crítica hacia la intolerancia de 
algunos grupos sociales, utilizando, precisamente, la 
intolerancia como argumentación; y, 

<Ia ruptura del proceso productivo de las empre
sas informativas, pues la tendencia es que la infor
mación ingrese cada vez más elaborada a los me
dios, a través de los Gabinetes de Prensa o las Direc
ciones de Comunicación. 

Estas reflexiones son claves para discutir la per
tinencia de la introducción de estas formas de pro
ducción en contextos educativos, particularmente en 
culturas particulares, en los cuales la idea es, preci
samente, recuperar o resemantizar las relaciones co
tidianas y los elementos culturales, de tal manera de 
levantar desde allí propuestas de contrapoder frente 
a la hegemonía existente. 

El educador es también un mediador 

desarrollado por los servicios de mediación en 
Italia y en Bélgica. Este estudio se centra en los 
aspectos comunicacionales del ejercicio de la 
función de mediación y sobre el tipo de cambio 
que dichos servicios pueden aportar a las organi
zaciones implicadas y al ciudadano en general. Las principales 

~A partir de las entrevistas y el análisis de docu .
mentos, concluimos que una de las principales ca caracteristicas 
racterísticas del ejercicio de la función -Ia irnparci
lidad, la independencia y la libertad de acción- son del ejercicio del 
directamente ligadas a la manera en que el mediador 
es elegido y al contexto político-social de su elec mediador son ción. En efecto, el ejercicio de la función estaría pre
determinado por el modo de selección del director 
del servicio. la imparcilidad, 

En Bélgica, la mayoría de los mediadores pú
blicos y privados entrevistados aceptan dos tipos la independencia y 
de quejas -siempre en segunda instancia-: las que 
atropellan un derecho del ciudadano y/o las que la libertad de acción 
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El mediador está	 problemas recurrentes de los ciudadanos y, por 
otra, a su misión de emisor de recomendaciones 
basadas en el carácter repetitivo de las quejas rellamado a acompañar 
lacionadas con la persistencia de una o varias 
disfunciones de la organización implicada. el cambio a través de 

El mediador estaría destinado a ser un meta-fun
cionario de la organización implicada y una instanla negociación y el cia capaz de ser un par independiente. Él es, en este 
sentido, un actor clave del acompañamiento y/o de 
la inducción del cambio. En efecto, a través del cum
plimiento de su misión, este actor se podría definir 
como un agente de comunicación que consagra su 

seguimiento de sus 
recomendaciones 

tiempo a la gestión de la relación entre el adminis
trado y la administración. 

¿Qué tipo de mediación y qué tipo 
de cambio? 

Desde diciembre de 2003 (investigación de 
LASCO/COMU/UCL coordinada en Italia por el 
profesor Patrizio di Nicola, miembro del Labora

El cambio también puede ser de tipo innovativo, 
torio del trabajo y de la empresa del Departa

es decir, de tipo «meta» con respecto al cambio 
mento de Sociología y Comunicación de la Uni

adaptativo, es decir, que se opera a un nivel superior 
versidad « La Sapienza » de Roma), iniciamos 

y que implica un re-encuadre de contexto, es decir, 
una investigación comparativa sobre el trabajo 

un re-encuadre de las regulaciones y de los modelos 
de redundancia, así como los modos de aprehensión 
de los nuevos modos relacionales de las representa
ciones organizacionales. Esta modificación puede 
implicar la variación total de la cultura organizacio
nal e influir sobre su medio ambiente y supone la 
apropiación colectiva de nuevos códigos culturales 
organizacionales. 

En este marco, y a través del ejercicio de su 
trabajo, el mediador estaría llamado a acompañar 
los dos tipos de cambio citados anteriormente, a 
través de la negociación y el seguimiento de la 
aplicación de sus recomendaciones. El cambio 
adaptativo estaría ligado a la resolución de una 
queja, mientras que el cambio inovativo estaría 
ligado, por una parte, a la capacidad del media
dor de desarrollar una visión global del funcio
namiento de la organización implicada y de los 

Existe un vínculo evidente entre la mediación y la comunicación 
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Pedagogía, educación y comunicación La radio se presenta intercultural: interrelaciones 

En el ámbito de una pedagogía de la comunica como el medio más 
ción intercultural es importante distinguir entre: 

a) la introducción de los medios como objetos y fuerte en los contextos 
productos comunicativos y culturales; y, 

interculturales,b) su introducción como agentes y procesos co
municativos y culturales. 

como en el caso En el caso de los medios entendidos como 
agentes y procesos, el propósito es el uso pedagó
gico de los medios en las escuelas; yen el caso de de las comunidades 
los medios entendidos como objetos y productos, 
el propósito es desarrollar consumidores críticos indígenas mapuches 
de medios; sin embargo, lo que se ha logrado en 
esta dirección, especialmente con la intervención 
de los consorcios periodísticos y universidades 
privadas, es la formación, entre los estudiantes, de 
consumidores potenciales de la prensa, frente a un 
posible escenario de disminución de los lectores. 
En el caso de la radio y la televisión, en tanto, lo 
que se observa es la reproducción de los modelos 
comerciales. 

Entre los medios, la radio se presenta como el 
medio más fuerte en los contextos interculturales, 
como en el caso de las comunidades indígenas ma
puche. Lo anterior se debe fundamentalmente a: 

a) Una mayor motivación e interacción hacia su 
uso, probablemente por los aspectos tecnológicos 

b) Una economía productiva, tanto en su elabora
ción textual como monetaria 

e) Una actuación más dinámica de los alumnos 
como productores 

d) Un mejor espacio de expresión 

e) Un mejor aprovechamiento de las actividades 
colectivas 

f) Un complemento útil de la enseñanza 

g) Una mejor relación entre la oralidad, propia de 
la cultura mapuche, y la producción radiaL 
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Antiguas frustraciones que se pierden 

Las radios escolares en contextos 
intercuiturales: de la escuela a la comunidad 

El estudio se basa en los Proyectos de Mejora
miento Educativo (PME), desarrollados en los esta
blecimientos de enseñanza básica y media de la IX 
Región (Chile). Dentro de estos programas existe el 
área comunicacional, que contempla la incorpora
ción de los denominados medios de comunicación 
(prensa, radio, televisión y, cada vez con más fuerza, 
Internet y los multimedios), y son habitualmente en
tendidos por los docentes consultados como una 
manera de: 

a) Dinamizar los procesos educativos 

b) Superar algunos problemas educativos 

e) Potenciar otros objetivos (como mejoramien
to de la capacidad para producir textos, etc.) 

d) Elevar la autoestima y desarrollar la persona
lidad de los alumnos. 

En el caso de las escuelas básicas rurales bilin
gües en comunidades mapuche de Chile, los objeti
vos declarados por alumnos, docentes y directivos, 
son los siguientes: 

a) Reforzar la identificación cultural mapuche, 
pero la pregunta clave es: ¿qué entendemos por 
identificación? y ¿quién define dicha identificación 
yen base a qué criterios? 

b) Mejorar las habilidades de lenguaje, exploran
do mejor la expresividad que hay en lo oral 

c) Mejorar los vínculos con la comunidad 

d) Crear, en general, espacios de comunicación. 

Las experiencias indican que la presencia de la 
radio se ajusta mejor a las características culturales 
de las comunidades mapuches, particularmente por 
el potenciamiento de lo oral. En efecto, en algunas 
experiencias la radio se emplea como una forma de 
relevar la oralidad por sobre la escritura. Para ello se 
promueve la creatividad por sobre la planificación y 
elaboración de guiones en la producción radial. Es
ta prescindencia de la escritura, como estrategia de 
contrapoder, debe ser estudiada con mayor deten
ción, más allá de la mera oposición oralidad/escritu
ra, sino más bien en las posibilidades culturales que 
ofrece una y otra forma de realización del lenguaje. 

La experiencia chilena muestra que a partir de las 
radios escolares, planteadas en las escuelas, se pro
duce un proceso de revitalización de las radios co
munitarias. Las radios comunitarias, según el dis
curso público hegemónico, han sido históricamente 
consideradas como radios piratas, radios carentes 
de legitimidad social; dicho discurso es reforzado 
permanentemente por los medios de comunicación 

Es necesario 
avanzar hacia 
una pedagogía 
de la comunicación 
intercultural 

lo designa y la prestación de sus servicios es gratui
ta. Su campo de actividad se limita a la relación con 
el público, los particulares, los ciudadanos y de la 
organización implicada. 

El mediador puede emitir recomendaciones de 
dos tipos: las que se centran en la resolución de las 
quejas de los casos de los ciudadanos confrontados 
en un conflicto irresoluto contra la administración y, 
centrándose en las disfunciones más importantes y 
recurrentes, las que se focalizan en el mejoramiento 
de organización implicada. 

Más allá de la instrucción del expediente y de la 
proposición de recomendaciones y de soluciones del 
mismo, el mediador rinde cuentas públicamente en 
un reporte anual. Normalmente, éste contiene las 
quejas, las recomendaciones y las diferentes activi
dades desarrolladas por su servicio. En vista de la 
ausencia de poder de decisión, éste centra su acción 
en su autoridad de enunciación -él persuade por su 
reconociminento público- y de denunciación de las 
disfunciones de la organización implicada. 

Según Molitor (1974, L'administration de la Bel
gique, Institut belge des sciences politiques 
(CRISP): 71), "el ombudsman -persona encargada 
de la defensa de los derechos del ciudadano con res
pecto a los poderes públicos- es una suerte de tribu
no del pueblo, encargado de recoger las quejas de 
los ciudadanos que encuentran problemas con la ad
ministración, pero que no cuentan con una vía de re
curso precisa". 

El ombudsman 
es una suerte 

de tribuno del 
pueblo 

Ayudar a las partes en conflicto 

Sin embargo, en todos los países donde existe, el 
ombudsman se funda sobre el hecho que, cualquiera 
que sea el poder que concentra, cuenta con una fuer
za determinante: el apoyo de la opinión pública. Es
te apoyo se adquiere por medio de su acción y por la 
publicación del reporte anual de trabajo. 

La mediación y el cambio 

El mediador es un acompañador del cambio 
organizacional, cambio que puede clasificarse 
como adaptativo y/o innovativo (Pirson 1998). 
En las organizaciones, el cambio puede ser esen
cialmente de dos tipos. El primero es el cambio 
adaptativo que permite a la organización conser
var su equilibrio dinámico (concepto de équilibre 
homéostatique) adaptándose a las variaciones in
ternas y a las que aporta el medio ambiente. Este 
cambio comporta la modificación de las reglas, 
las representaciones y/o de las interacciones liga
das a un aspecto de la cultura de una organiza
ción. La modificación de normas y/o de procedi
mientos es un ejemplo de cambio adaptativo, 
pues las nuevas maneras de regular la acción co
lectiva permitirán reajustar la dinámica organiza
cional y conservar el equilibrio necesario para la 
sobre vivencia y el desarrollo de la organización 
(Salamanca 2003). 
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El ombudsman:
 
¿Un profesional del cambio?
 

Mejorando autoestima y fortaleciendo la identidad 

comerciales, quienes han presionado para que estas la incorporaciónculturalmente pertinente de las tecno

radios pasen de la sanción explícita a través de los logías de la información y la comunicación en comu

dispositivos legales (1991) a las restricciones. En nidades culturales particulares.
 
efecto, la Ley de 1994, heredera del modelo de la
 b) La necesidad de enfatizar ciertos objetivos, 
Dictadura Militar (1982), autoriza las concesiones, como el mejoramiento de la producción, no solo de 
antes penalizadas, restringiendo las radios en tres as textos escritos, sino la mejora de la autoestima y, es
pectos claves: pecialmente, el fortalecimiento de ciertos aspectos 

a) la cobertura, no más de un watt de potencia; de la identificación, pero desde la perspectiva de un 
desarrollo endógeno. 

b) el financiamiento, que impide las transaccio
nes como en las radios comerciales; y, e) La creación de condiciones que permitan el 

logro de los objetivos anteriores, toda vez que los 
e) el tiempo, pues la concesión es solo por tres modelos mediales actualmente existentes constitu

años, a diferencia de las concesiones comerciales, yen una tendencia difícil de sustraer de las percep
que son por 25 años. ciones de las comunidades educativas que perma

necen expuestas, con más o menos frecuencia, aEstas restricciones las sufren diariamente las más 
dichos modelos. Es decir, ¿cómo crear nuevas lóde 250 radios de mínima cobertura en Chile, las cua
gicas, por ejemplo desde la oralidad, la identificales han sido definidas por el sistema a partir de dis
ción y nuevas formas de producción discursiva, a positivos de control técnico y jurídico, pero no a tra
partir de los modelos hegemónicos comerciales vés de la participación y el desarrollo. 
que nos gobiernan? 

d) En relación a las radios comunitarias, comoConsideraciones finales 
paso necesario desde las experiencias escolares, es 

a) Desde la perspectiva epistemológica, teórica y fundamental: (a) motivar la participación social, (b) 
conceptual, es necesario avanzar hacia una pedagogía fortalecer la cultura democrática, y (c) fortalecer la 
de la comunicación intercultural, la cual consiste en educación intercultural. «} 

, . 
Laura Salamanca Avila 

La mediación, según Guillaume-Hofnung (La 
médiation, 1995, Editions PUF, Paris : 74), se 
define como un modo de gestión de tensiones 

sociales, gracias a la presencia de un tercero, neutro, 
independiente y sin ningún otro poder que el de su 
autoridad, reconocida por los participantes en la me
diación y que fue elegido libremente. 

La mediación es un proceso de no-confrontación 
semi estructurado y creativo, en el cual uno o varios 
individuos imparciales ayudan a las partes en con
flicto. El trabajo de la mediación implica el conoci
miento de varias disciplinas y el trabajo en campos 

Laura Salamanca Á vila, periodista colombiana, doctora en
 
Ciencias Sociales (lnfonnación y Comunicación) por la
 

y áreas diversas; un jurista, un abogado o un comu
nicador social pueden ejercer esta función en marcos 
variados, tales como la mediación familiar, civil, pe
nal, de ciudad, regional, nacional, en sectores aso
ciativos, en la empresa privada o en las asociaciones 
profesionales, entre otras. 

El mediador -u ombudsman- es generalmente 
nombrado por el organismo que lo emplea y su 
mandato es, a menudo, renovable (Moore, 1992, 
« Peut-on évaluer le role des ombudsmen » in Re
vue francaise d'administration publique, Paris); es 
generalmente remunerado por la organización que 

Universidad Católica de LovainaBélgica, colaboradora científica . 
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