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El Grupo Comunicar es un colecti
. va andaluz que ha dirigido su.s esfuer

zos a la Educación en medios de 
.- comunicación. En este número mono

gráfico de su revista COMUNICAR pu
blica una edición especial sobre lo 
que en esta materia acontece en Ibe
roamérica. Reúne a diecinueve exper
tos de once países de la región, 
quienes son parte de una comunidad 
científica, didáctica y comunicativa de 
enorme valor a nivel mundial. Entre 
ellos se cuenta a profesores y comuni
cadores de renombre en el campo de 
la Educación en medios de comunica
ción. Son profesionales unidos en la 
"tarea de hacer unos ciudadanos y ciu
dadanas más críticos y libres, conoce
dores de los nuevos lenguajes que los 
medios de comunicación nos ofrecen 
en esta convulsa sociedad de finales 
del milenio". 

Con el fin de cumplir el objetivo 
fundamental que persigue la revista 
COMUN/<.."AR: fomentar el intercambio 
de ideas, la reflexión compartida entre 
periodistas y docentes, y el autoper
feccionarniento de los profesionales 
de la enseñanza en el ámbito de los 
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ASOCIACION PARA ELPROGRESO 
DE LAS COMUNICACIONES 

medios de comunicación en la educ 
cíón: en este número presenta, los di 
tintos espacios iberoamericanos, . 
trabajo que se está desarrollando -de 
de hace ya varias décadas en múlt 
pies países de nuestra región en 
ámbito de la investigación, la reflexió 
y la aplicación didáctica de los medi 
en las aulas. 

Hace varios años atrás ya McLuha 
sostenía que los medios estaban pr, 
vocando la aparición de un hombn 
nuevo: intuitivo, poseedor de múlt 
pies lenguajes, más social, coopera 
dar, solidario y competitivo. Lo 
contenidos de esta revista nos da e 
pacios de reflexión al respecto y ofn 
ce, además, un intercambio d 
experiencias como aporte en el in 
plazable reto de "hacer llegar a lo 
ciudadanos y ciudadanas de hoy est 
nueva alfabetización que el entor 
comunicativo de este final de sigl 
nos exige". 

MAGDALENA ZAMBRANO S. 
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Nuestro concepto de Internet total
 
pretende ofrecer nosolo conectividad a
 
la RED mundial, sino además
 
integrado delossiguientes aspectos: Ayudas de ... búsqueda, recuperación de
 
información a través de enlaces temáticos WWW, acceso a conferencias
 
electrónicas y listas dedistribución por campos deinterés, capacitación en elmanejo
 
denuevas tecnologías en comunicación.
 

el servicio 

DIREccrON:Av. Orellana 1791 y Av. 10 de Agosto, Edf. Francisco de Orellana. 
6to. Piso, TELEFONO: 523527 - 553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17·12·566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
INTERNET: http://www.ecuanex.apc.org 
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~i~~~~~i]~~[~~~~~~~~¡¡~~~~!~~~~~~~~~1 NOTA A LOS LECTORES l~1~~~~1~1~ii&l~ 

~':':<'»~::::!41a Educomunicación la proponemos en un sentido doble: la educa
~lW.ción para y la educación por la comunicación. La primera la asumimos 
Uísegún el planteamiento hecho por Ismar de Oliveira Soares, en su Ma

nifiesto presentado en el IV Congreso Internacional de Pedagogía de la Imagen 
(La Coruña, julio, 1995): "Se trata de un proceso educativo promovido en nues
tros países con más o menos ambiciones, a partir de concepciones del mundo, 
teorías sobre la comunicación y filosofías de la educación; fundamentalmente 
una utopía que se universaliza y que no consiste en otra cosa que motivar a 
las personas a que se descubran como productoras de cultura, a partir de la 
apropiación de los recursos de la información y de la comunicación social". Y 
la define como el conjunto de procesos formativos integrados por la educación 
para la recepción de los mensajes masivos; la educación para la comprensión, 
evaluación y revisión de procesos comunícaclonales: y la capacitación para el 
uso democrático y participativo de los recursos comunicacionales en la escue
la, y por personas y grupos organizados de la sociedad. Con la segunda, reto
mamos el planteamiento que, hace alrededor de 70 años, Celestin Freinet 
hiciera con respecto al uso de la prensa escrita en el aula y que hoy tiene ple
na vigencia también para los medios electrónicos: "La prensa en la escuela tie
ne un fundamento sicológico y pedagógico: la expresión y la vida de los 
alumnos... Escribir un periódico constituye una operación muy diferente a en
negrecer un cuaderno individual. Porque no existe expresión sin interlocuto
res... A medida que los niños escriben y ven sus escritos publicados y leídos, 
se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más... Buscan ellos 
mismos, experimentan, discuten, reflexionan...". Si en un mundo cada vez más 
globalízado, mercantilizado y desregulado, los productos mediáticos en su 
gran mayoría "están -díce Octavio Getino- orientados a formar consumidores y 
no ciudadanos", la Educomunicación se constituye en una necesidad irnposter
gable para formar ciudadanos críticos activos y creativos frente a la oferta me
diática. Este es el único camino democrático, porque lo otro sería establecer 
controles y restricciones que tarde o temprano degeneran en la más deplorable 
censura y son el espacio propicio para el autoritarismo. En definitiva, como lo 
señala el mismo Getino, " una sociedad con alta capacidad de apreciación en 
lo audiovisual (yen lo impreso agregamos) exigirá también productos que es
tén a su misma -O a mayor- altura". 

Jorge Enrique Adoum nos recuerda que cuando apareció el gramófono, se 
pensó que se cerrarían las salas de concierto, cuando el cine empezó a hacer
nos soñar despiertos, se vaticinó la desaparición del teatro, cuando el hipnotis
mo de los puntitos luminosos de la 1V hizo su aparición, se supuso que ahora 
la víctima sería el cine. Hoy, con la industria electrónica multimedia y su verti
ginoso desarrollo, ¿el libro impreso -se pregunta Sergio Ramírez- será reempla
zado por una pantalla portátil de cuarzo líquido?, ¿el reino de la palabra escrita 
se perderá? No obstante las diversas respuestas (agoreras unas, optimistas 
otras) que se puedan dar a estas inquietudes, el hecho es que en esta época 
finisecular se han venido produciendo relaciones e influencias mutuas, a veces 
no muy claras, entre los medios de comunicación, la cultura de masas y la lite
ratura, especialmente la narrativa, lo que permite vislumbrar un buen maridaje 
entre la palabra escrita y la tecnología multimedia. En Medios, narrativa, fín 
de siglo ofrecemos las reflexiones que nuestros colaboradores nos proponen 
en torno a estos complejos temas y múltiples preocupaciones. 
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"Hace más daño un mal periodista	 En el acápite correspondiente a los MEDIOS, NARRATIVA,	 CODlGOS EUROPEOS 
que un mal médico", reza el adagio principios éticos en los códigos perio

FIN DE SIGLO DEETICA mexicano, dice Miguel Angel Sánchez dísticos, Ernesto Villanueva se refiere 
de Armas en la presentación de esta a la veracidad informativa, el secreto PERIODISTICA. 
recopilación de 31 códigos de ética profesional, el respeto a la vida priva

l~l¡t·,·,¡¡¡~.: n los ~~os finiseculares Un análisis comparativo. periodística, hecha por Ernesto Villa da, el respeto a la cláusula de con
m ;,:. ~ que VIVImos es cada vez Ernesto villanueva. nueva, cuyo propósito es acercar al ciencia, la protección de la integridad 
¡~1¡ ¡@l más estrecha la Fundación Manuel Buendía A.C. y lector a las nonuas éticas que rigen la periodística y el derecho de réplica y 

práctica del periodismo en Europa.	 rectificación.Centro de Investigadón de la Corelación entre medios, En todos los países del mundo es	 Según el análisis comparativo, no municación, Generalitat de Catalucultura de masas y	 preocupación de los periodistas el todos los países estudiados contemña, España. 
narrativa; aunque también \	 asunto de la ética que debe regir sus plan esos temas. Por ejemplo, sola

México, julio, 1996. acciones pues, si bien es el propio	 mente seis, de los treinta y un códigos muchos son los profesional quien debe decidir, según analizados, contemplan una cláusula 
interrogantes sobre el sus principios, qué es y qué no es éti de respeto al embargo noticioso, y 

co frente a detenuinacla situación, de cuatro (Croacia, Grecia, Hungría y Le
ben existir normas que rijan el tonia) anotan el compromiso de prote

futuro de la palabra 
impresa ante el avance de 

ejercicio periodístico.	 ger los intereses del Estado. Por otro 
la industria electrónica. El trabajo de Villanueva presenta lado, los temas relacionados con la 

los siguientes temas: las nociones de veracidad informativa son tocados por 
ética y deontología del periodismo, la 28 países, así como 29 países euro
aproximación conceptual a los princi peos prevén medidas de protección a 
pios éticos que tienen en común los la integriclad periodística en sus resLA EDUCOMUNICACION 

-<i::) o e 

DD g~ 

códigos deontológicos, un análisis pectivos articulados.
 
comparativo de las principales varia Además, el libro contiene los códi


nte una oferta mediática orientada bles en los códigos europeos, los có	 gos de entidades internacionales: 
digos deontológícos internacionales UNESCO, Consejo de Europa y Fede
más representativos y los códigos vi ración Internacional de Periodistas. 

mayoritariamente a la formación de consumidores, 
no de ciudadanos, no cabe la censura, pues daría 

gentes en Europa con sus últimas re
lugar a deslices autoritarios; el camino es la educación del formas y adiciones.	 LUCIA LEMaS. 
perceptor, la formación de un ciudadano crítico. 

@ De medios y fines en	 29 Educación a distancia en el ra", a pesar que declaran que la TV	 la TV, pero que abre nuevas perspectiTELEVISION ycomunicación educativa,	 nuevo entorno tecnocultural 
"debería" presentar, más programas	 vas de utilidad social para diversosMario Kaplún )Y" I	 Carlos Cortés ,/':> ¡, '; ,\' CULTURA COTIDIANA.	 culturales de esa naturaleza? ¿Qué programas de ella, y que plantea nue
"aprenden" mujeres, jóvenes, campesi vas exigencias a los creadores y ejecula influencia social de la TVo La gestión de la comuniqación 33 Nuevas tecnologías y nos o niños, de los programas que ha	 tivos del medio. 

.. {..-'_'.e r. ,~, percibida desde la culturaeducativa / ;;',7'< ': ;>.".,	 educación formal /96:> C) bitualmente exhibe la ro ¿Puede la 
Ismar de Oliveira Soares	 Susana Velleggia cotidiana de la audiencia. TV producir más programas entreteni

Valerlo Fuenzalida. dos para la audiencia y útiles para me((~ Educación y medios: una Educomunicación y cambios Corporad6n de Promoción Uni	 jorar la calidad de vicia? ¿Puede la TV V conclliación necesaria	 ® tecnológicos /~'l'¿;'; versitaria, CPU.	 contribuir al desarrollo económico y 
, Gustavo Villamizar ;,;''f,:, ,',e Sandra Massoni, social en nuestros países?Santiago de Chile, 1997. Mariana Mascotti 

Estos y otros temas son debatidos 16 Educación audiovisual y ¿Por qué los niños son atraídos en este libro" pues una de las preocuconciencia crítica " ... ,1 38 Canadá: El video con fines	 por programas de TV -sean animados, paciones centrales, que este atraviesa, Octavio Getino	 pedagógicos /0;>6 ,,:,/ comedias o telenovelas- que los pa es el tema de la influencia de la TV en
 
20 El juego de la televisión .,1'<'71.: ." ),;' 

Clara Rodríg~ez 44 Medios y narrativa finisecular dres y profesores muy a menudo des la gente, pero tal como es percibida

Emmanuel Tornés Reyes /~'J ".. ,- ,.

Guillermo Orozco Gómez califican como programas triviales, por los propios televidentes. Con la
 
40 Ecuador: La prensa en la inútiles, o indeseables? ¿Tiene la TV experiencia de varios años de estudio
 

24 TV y desarrollo cognoscitivo escuela ,/'5-' é:''¡;, ,:L 49 Lengua y libro en la una influencia dañina en los niños, acerca de la recepción televisiva, el
 
. f '1 /'~ I ,', 1	 Luz Marina de la Torre cibercultura {J, 4:;: '~ In antt '7~ ~. ,;. como habitualmente se afirma? ¿Por autor plantea una provocativa relación
 
Adriana Muela L. Jorge Enrique Adoum qué hay pocos programas de educa entre los programas televisivos y la
 

42 Brasil: La educomunicación ción escolar fonual por ro ¿Por qué cultura de la vida cotidiana; relación
 
27 La familia y los medios en la Ley ",.;- i~ 3 54 La palabra para siempre los televidentes ven muy pocos pro que podría escandalizar a quienes re


Gregorio mene »: t..·.;,''' tsmsr de Oliveira Soares Sergio Ramírez ,/ 9/,e;,' gramas de "bellas artes" y "alta cultu- piten las críticas convencionales contra
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•	 ALERTA No. 1 

DEFENSA DE LA
 
LIBERTAD DE
 
EXPRESION
 
EN URUGUAY
 

Las radios comunitarias de Uru
guay han lanzado, en las últimas se
manas, una primera alerta a las 
organizaciones e instituciones amigas 
y defensoras de los derechos humanos 
en todo el mundo para que informen, 
a través de todos los medios posibles, 
acerca de los proyectos de ley que, en 
las semanas recientes, legisladores de 
la coalición gubernamental de Uru
guay han elaborado para penalizar a 
los responsables de las radios comuni
tarias con penas que van de 2 a 10 
años de cárcel, lo que se constituye en 
un terrible atentado a la libertad de 
expresión. Para lo cual piden se soli
cite informes a las embajadas de Uru
guay, en cada uno de los países, sobre 
esta situación. 

El proyecto de ley fue presentado 
por el diputado Jaime Trabo (Herreris
mo, Partido Nacional), integrante de la 
coalición gubernamental, ante la Co
misión de Defensa de la Cámara de 
Diputados. Pretende castigar a los 
operadores de radios comunitarias con 
penas que van de 24 meses de prisión 
a 5 años de penitenciaria y de 2 a 4 
años de inhabilitación absoluta. 

Las emisoras integrantes de la 
Coordinadora de Radios Comunitarias 
han solicitado reiteradamente que se 
les reconozca administrativamente su 

derecho a la libertad de expresión y a 
fundar un medio de comunicación pa
ra ejercerla. Aun así, siguen sufriendo 
allanamientos y ataques a través de 
los grandes medios de comunicación, 
del gobierno y de los legisladores de 
la coalición gubernamental, así como 
de los gremios de radiodifusores pri
vados del Uruguay. 

Por lo que solicitan se envíen no
tas planteando: 
a.	 Su condena y oposición a este y 

cualquier intento de penalizar a 
los operadores de las radios comu
nitarias uruguayas; 

b. Su solicitud para que el gobierno 
uruguayo brinde las autorizaciones 
correspondientes a las radios inte
grantes de la Coordinadora de Ra
dios Comunitarias a la par que se 
pueda redactar una nueva ley de 
comunicaciones que, entre otras 
cosas, traslade la Dirección Nacio
nal de Comunicaciones de la órbi
ta del Ministerio de Defensa a un 
organismo plural con representa
ción de la sociedad civil. 

(Comcosur, e-mail: 

comcosur@chasque.apc.org) 

•	 CONGRESO Y 
CONCURSOS PARA 
ESIDDIANTES DE 
COMUNICAOON 

La Federación Latinoamericana de 
Estudiantes de Comunicación Social 
(FELECS) y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos invitan a los es
tudiantes de comunicación y carreras 
afines de Latinoamérica a participar en 
el Congreso Comunicación Joven 

VIII, que se realizará en la ciudad de 
Lima, del 31 de agosto al 4 de sep
tiembre de este año. 

"Presente y futuro: el comunicador 
en un mundo globalizado" es el nom
bre que marca este evento académico, 
en el que se podrán intercambiar opi
niones y experiencias sobre temas co
mo globalización, el mercado laboral y 
la formación del comunicador, el com
promiso social del comunicador, la re
lación entre la libertad de expresión, 
la ética y los comunicadores en nues
tros países; entre otros. 

Para mayor información se pueden 
comunicar al teléfono (511) 564-4791, 
fax (511) 452-7059 o al correo electró
nico: intej@amauta.rcp.net,pe 

•	 CONCURSOS 
En el marco de este congreso se 

realizarán concursos en las siguientes 
categorias: reportaje escrito, fotografía, 
video reportaje, historieta, video fic
ción, spot publicitario. 

Bases:
 
Podrán participar todos los estu

diantes de pre-grado, inscritos en
 
el Congreso Comunicación Joven
 
VIII. 
Cuota de inscripción: extranjeros 
US$ 5.00 
Los trabajos deben ser inéditos 
Cada universidad presentará solo 
un trabajo por categoría, los que 
deberán ser enviados a la sede del 
congreso. 
El plazo de entrega para el reporta
je escrito, la historieta y la fotogra
fía es hasta el 5 de agosto de este 
año, los videos podrán entregarse 
hasta el 31 de agosto. 
Los videos concursantes deberán 
ser grabados en formato VHS, sis
tema NTSC. 
Los trabajos deben consignar título 
y seudónimo del autor; y en sobre 
cerrado los datos personales (nom
bre, seudónimo, universidad y país 
de procedencia).
 
La Comisión Organizadora se reser

va el derecho de utilizar libremente
 
los trabajos, con sus respectivos
 
créditos, para los fines que crea
 
conveniente.
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Brasil:
 

La educomunicación en la ley
 

¡. 

J
,1 

La "Educación para la 
Comunicación" ha 
pasado de trabajo 

alternativo apolítica 
pública en América 

Latina; diversas 
experiencias estatales y 
privadas lo confirman. 

Una de ellas es su 
tncorporacion, en 1996, 

en la legislación 
brasileña, pero esuna 
inclusión que hay que 

saber leerla. 
;~~~;~j~jt~~~~~l~m;;;;;~;~;~~;~~j~;~;~;~;~;~;~;~;~~m~*m 

partir de la realización, 
en los años 80. de los 
seminarios latinoameri
canos sobre educación 
para le televisión, cele
brados bajo el liderazgo 

del CENECA (Centro de Indagación y 
Expresión Cultural y Artística) de Chile, 
de la UCBC (Unión Cristiana Brasileña 
de Comunicación Social) de Brasil, y La 
Crujía de Argentina, la expresión "Edu
cación para los medios" (en inglés Media 
uteracy o Media Educatian) pasa a re
presentar -en elcontexto delasinterrela
ciones comunicación/educación- un 
importante componente en un proceso 

ISMAR DE OLIVEIRA SOARES, brasileño. Profesor de la 
Universidad de Sao Paulo, Vicepresidente del World 
Council for Media Education. 

más amplio en curso, dirigido a la cons
trucción de ecosistemas de comunica
ción concebidos a partir del polo y delos 
intereses delos receptores o usuarios de 
los productos culturales. Se pasa a ha
blar, entonces, de una "Educación para 
la Comunicación". 

Tanto en Brasil, como en el conjunto 
de lospaíses deAmérica Latina, el tema 
del "análisis crítico de lacomunicación" o 
de la "recepción activa de los medios", 
especialmente de la televisión, se con
vierte, para muchos, en una bandera 
más allá de la experiencia pedagógica 
de formar el "buen receptor", ajustado y 
sin traumas provocados por la insanidad 
de la programación de los medios masi
vos; loque se toma en serio -rnás que el 
mensaje- esel propio sistema comunica
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tivo, buscando identificar la contribución 
que la educación pueda ofrecer para for
talecer las luchas en favor de la demo
cratización de todas las formas de 
comunicación enla sociedad. 

A pesar de la conjugación de esfuer
zos en torno al tema, nada que signifi
que unidireccionalidad conceptual o 
uniformidad de métodos aparece. Al re
vés: una cierta incertidumbre sobre los 
prcceomíentos pasa a caracterizar el 
trabajo delos"educadores para lacomu
nicación". Por eso, lo que se observa en 
América Latina, en los últimos años, no 
es, exactamente, el florecer de centros 
capacitadores para la lectura de los me
dios, sino centros o instituciones que 
han incorporado las bases teóricas que 
sostenían los proyectos de la educación 

Se llevaron nuestro oro pero nos de
jaron, como en trueque, sus palabras. O 
sea su lengua, batida por los pueblos 
ibéricos, purificada por lospoetas -Garci
laso, San Juan de la Cruz, Góngora, Lo
pe, Quevedo, Calderón...• y, no por azar, 
precisamente en los primeros años de 
esa Conquista que hizo posible, al otro 
lado del mar, el Siglo de Oro. A este res
pecto, Roberto Fernández Retamar ha 
escrito: "Bien: ¿pero se recuerda sufi
cientemente que el oro de esos siglos 
era el oro americano, el oro que los 
aborígenes de este continente tuvieron 
que extraer, en condiciones espantosas, 
para entregar a sus amos europeos? 
¿Acaso sin la llegada de los europeos a 
nuestras tierras existirían las hermosas 
obras que la cultura occidental ha en
gendrado? [...] Y una de las conclusio
nes de este hecho palmario es que 
nosotros, los latinoamericanos y caribe
ños, tenemos el pleno derecho de recla
mar como nuestras esas obras por las 
que nuestros antepasados pagaron tan 
alto precio. Decir que, a su vez, ellas nos 
'influyen' no es decir gran cosa. Aquella 
estambién nuestra culíura.". De ahí que 
esa lengua nos pertenezca, porque nos 
fue dada a cambio de cuanto dimos. De 
ahí, también, que lasmás bellas creacio
nes dela lengua española sean en cierto 
modo nuestras. 
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Aunque seamos pluriculturales, la mayoría enAmérica Latina, conexcepción deParaguay, 

ni siquiera somos bilingües 

Mas, por una jugada de la dialéctica, 
el habla dominadora fue martillada y 
moldeada aquí, en las siembras y en la 
almohada, entre dos latigazos o entre 
dos rezos. A diferencia de lo que ocurre 
con el proceso, a veces empobrecedor, 
delaaculturación, y con elotro, no siem
pre terminado, del sincretismo religioso, 
América le devolvió a España un habla 
diferente, mestizada, enriquecida por to
doslosaportes que fueron aparar en su 
cauce. Y en literatura se produce un do
ble descubrimiento simultáneo: el de un 
mundo en donde para el poeta, como 
para eldescubridor depaíses, todo esta
ba por nombrar, y para el novelista todo 
estaba por contar. Y tuvo orgullo de esa 
lengua suya, porque por ella pudo ser 
original, único, el canto de los más altos: 
Daría, Huidobro, Neruda, Pellicer, Bor
ges, Paz, Gelman... Ellos encarnan, y 
más enteramente César Vallejo, un acto 
decontraconquista y exaltación de la to
tal integración humana: reafirmación y 
alabanza, étnica y literaria, delo que fui
mos y vamos dejando de ser: un "pe
queño género humano» en "un mundo 
aparte», como lo vio ese otro prototipo 
deAmérica: Bolívar, el Libertador. 

A diferencia de lospoetas, los narra
dores del primer realismo americano 
"guardaban las distancias", dejando 
constancia de que el autor sabía "escri

bir bien" el español de España mientras 
sus personajes "hablaban mal" el espa
ñol de Iberoamérica. Y, como para repa
rar el daño introducido por ellos en su 
obra, ofrecían largos "vocabularios" en 
los que se daba, pensando probable
mente en el lector extranjero, la defini
ción de los localismos empleados. Y así 
-mucho tiempo después de que la pala
bra aborigen "huracán" fuera la primera 
que entró en todas las lenguas euro
peas, y "canoa" en la española- esos tér
minos habían ido ensanchando y 
renovando, enriqueciendo y refrescando 
el español de ambos lados del Atlántico, 
hasta el Pacífico. Y cuando la acción de 
la novela se traslada a la ciudad y hace 
del entorno urbano su tema y hasta su 
protagonista, los escritores asumen el 
habla de sus personajes, "escriben como 
hablan", en cubano, uruguayo, mexica
no, argentino, chileno, paraguayo, apro
vechando para la literatura la enrique
cida lengua iberoamericana y contribu
yendo a crearla. A más de constituir en 
el mundo contemporáneo una delas lite
raturas más frescas y vigorosas, cabe 
recordar el hecho insólito de haber dado, 
desde los años 40, un Premio Nobel en 
cada decenio, con excepción del de 
1950: Gabriela Mistral, Miguel Angel As
turias, Pablo Neruda, Gabriel García 
Márquez y Octavio Paz. 
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so, llevado desde Panamá al Perú como 
intérprete de Pizarra y Almagro, le pon
drán de nombre Felipillo: así comenzará 
el lento pero seguro proceso de cambio 
deidentidad. 

Por lo demás, la lengua, sin interme
diarios ni traductores, es el vehículo más 
eficaz para la transmisión deuna cultura. 
Todo cuanto el descubridor-conquistador 
quiere ensenar, aprender también, impo
ner y exigir para gobernar, debe pasar 
por su lengua hasta el punto de que esta 
llega a constituir el símbolo del poder del 
Imperio: el "señor" no se rebaja a apren
der la lengua desus vasallos. 

El habla española que llega inicial
mente a América es la de los campesi
nos y hombres de mar y la de los 
eclesiásticos; cerca de medio siglo taro 
dará en venir la de los aristócratas. Las 
lenguas europeas que vienen a América 
tienen, además. escritura. con lo cual se 
distancia, casi hasta desaparecer, el ín
terlocutor, haciendo imposible la res
puesta inmediata. Y confiere dignidad a 
la lengua y a quien la aprende: de ahí 
que -adiferencia de lasartes que. porno 
atentar a esa suerte de "indignidad so
cial" que entrafía el trabajo manual, recu
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rre a la habilidad de los artesanos indí
genas- la lectura y escritura sea enton
ces privilegio deuna casta intelectual, en 
cuyas manos estarán el poder político, 
económico -ta explotación, en régimen 
de esclavitud o servidumbre, de tierras, 
mitas y obrajes- y elpoder cultural ejerci
do, también inicialmente, por las institu
ciones religiosas. Sin embargo, 
Gerónimo López escribe, en su carta a 
Carlos V. "La doctrina fue bueno que la 
sepan; pero el leer y escribir muy daño
socomo eldiablo". 

En cuanto a la escritura...En la trage
dia del fin de Atahualpa, drama en que
chua traducido por Jesús Lara, el sumo 
sacerdote describe a su soberano la es
critura del mensaje enviado por Almagro: 
"Vista de este costado/ es un hervidero 
dehormigasJ Lamiro deeste otro costa
do/ y se me antojan las huellas que de
jan/ las patas de los pájaros/ en las 
lodosas orillas del ríoJVista así separe
ce a las tarukas! puestas con la cabeza 
abajo/ y las patas arriba! y si solo así la 
miramos! es semejante a llamas cabiz
bajas! y cuernos de tarukaJ quién com
prender esto pudiera". Se me ocurre que 
es esa, y no el hecho de que no sonara 
al agitarla junto a su oído, la razón por la 
que Atahualpa, en la Plaza de Cajamar
ca, encontró que la Biblia estaba vacía'. 

Parece históricamente inevitable que 
América fuera conquistada, si no por Es
pana y Portugal, porcualquiera otra cul
tura europea: ningún continente 
"periférico" se libró de ello. Y parece cul
turalmente imposible que hubiéramos 
podido tener undesarrollo cultural endó
geno, solitario, aislado, mirándonos a 
nosotros mismos, imaginar lo cual no ha 
sido hasta hoy sino un gratuito e inútil 
juego del intelecto. Pero con cualquier 
lengua procedente de Europa, puesto 
que todas tienen escritura, hubiéramos 
llegado también, tarde o temprano, como 
con el castellano, a las grandes religio
nes, filosofías, civilizaciones. obras lite
rarias: la historia de la cultura. en una 
palabra. Cualquier otro idioma hubiera 
servido también -yo me alegro de que 
fuera el español- para que nos comuni
cáramos entre nosotros mismos: porque, 
siendo la historia como ha sido, no han 
aparecido aún losintérpretes y traducto
res de una lengua indígena a otra. Y 
-porque no conocemos las lenguas abo
rígenes. puesto que, aunque seamos 
pluricult~rales, con excepción del Para-
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al: ;,~ conocimos el Popol 
~~ ~*::" Vuh, ElLibro de los 
Libros de Chilam Balam, la 
filosofía náhuatl, la poesía 
quechua..., aunque hayan 
perdido, evidentemente, en 
el camino de la traducción, 
la fuerza imaginativa y el 
hechizo sonoro de las 
lenguas originarias. 
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guay nisiquiera somos bilingües- donde
quiera que nos encontremos en Nuestra 
América, encastellano conocimos el Po
poI Vuh, El Libro de los Libros deChílam 
Balam, los Cantos de Huexotzingo, el 
Rabinal Achí, los Anales de los Cakchi
quetes, la filosofía náhuatl, la poesía 
quechua.... aunque hayan perdido. evi
dentemente, en el camino de la traduc
ción, la fuerza imaginativa y el hechizo 
sonoro delaslenguas originarias. 

Un habla mestizada, enriquecida 
"Se llevaron el oro y nos dejaron las 

palabras", decía Neruda. Oponiendo a la 
hermosa ambigüedad de la poesía la 
precisión tozuda de la realidad, quiero 
entender que nos dejaron las lenguas, 
que no pudieron llevarse y que, reduci
das por un genocidio duradero de sus 
creadores y herederos, sobreviven hasta 
hoy, enteramente ajenas al exterminio 
lingüístico con que las amenaza la tec
nología: parece que, porlo menos en al
gunos siglos, no habrá textos de física 
nuclear en aymara, ni computadoras en 
araucano, ni informes de viajes espacia
lesen guaraní. 

frente a los medios. desarrollando innú
meros campos de trabajo en la misma 
dirección. Es así, por ejemplo, que en 
muchos de nuestros países. proyectos 
como "la prensa en la escuela" patroci
nados por respetables periódicos se 
convierten en espacio para unalabor de 
educación crítica para la recepción. 

En la Universidad de Sao Paulo, la 
opción fue crear una revista nacional de
nominada Comunicación & Educación, 
hoy con diez mil ejemplares por número 
editado, adoptada como promoción a 
sus nuevos subscriptores por el más im
portante periódico de la ciudad, el O Es
tado de Sao Paulo. Un reconocimiento 
de la legitimidad que el asunto alcanza 
en la sociedad. 

De esta forma, el que fuera alternati· 
va y trabajo de pioneros, en los anos 70 
y 80, pasa -a pasos largos- a represen
taruna política consentida y hasta oficial 
de macro-sistemas educativos. Nos refe
rimos, por ejemplo, al programa "Medios 
deComunicación y Educación". presente 
en forma articulada en Espana y en 
otros trece países latinoamericanos (Ar
gentina, Bolivia, Chile. Colombia, Costa 
Rica. Ecuador, Honduras, México. Pana
má, Paraguay, Perú. Uruguay y Vene
zuela). Los objetivos del programa de la 
OEI -Orqanizaclón de Estados Iberoa
mericanos- no son otros que losestable
cidos para los proyectos alternativos de 
losanos 80, tales como: 

- "Abrir la puerta a una cultura comu
nicativa en la escuela, que favorezca la 
aprehensión del conocimiento. De ahí 
surge la necesidad de que la escuela en
sene al alumno a desarrollar habilidades 
y destrezas que le permitan enfrentarse 
al mundo, y que el mismo proceso de 
ensei'lanza-aprendizaje se asuma como 
unverdadero proceso comunicativo"; 

- "Privilegiar procesos de investiga
ción, con el uso de losmedios en lasac
tividades escolares"; 

- "Realizar esfuerzos para que alum
nos y docentes asuman críticamente los 
mensajes de medios en el aula, reflexio
nando y problematizando en torno a la 
vida cotidiana". 

Está en la ley, pero hay que leerlo 

En Brasil. el tema de la Educación 
para la Comunicación se presentó como 
posible opción en la política oficial del 
Estado en el momento en que el país 

discutía la reforma de la legislación ge
neral para la educación. El denominado 
"Proyecto de la Cámara de los Diputa
dos", elaborado bajo la interferencia y 
presión de las más importantes institu
ciones de la sociedad civil y llevada al 
Senado de la República en 1995. incluía 
entre sus artículos un dispositivo en el 
cual se afirmaba la obligatoriedad de la 
formulación -por parte de los educado
res- decriterios para la lectura crítica de 
losmedios de comunicación en la ense
ñanza fundamental y media. 

Además del referido artículo, que re
conocía la necesidad de la educación 

~~:s::::~:::::::I anta en Brasil, como 
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i~ en e conjunto e 
:~ los países de 

América Latina, el tema del 
"análisis crítico de la 
comunicación" o de la 
"recepción activa de los 
medios", especialmente de 
la televisión, se convierte, 
para muchos, en una 
bandera más allá de la 
experiencia pedagógica de 
formar el "buen receptor" 
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para meterse sin restricciones en el 
campo de la recepción de los mensajes, 
otros dispositivos de la misma propuesta 
legal avanzaban enla exigencia defacili
tara todos losestudiantes del país el ac
ceso a las tecnologías de la 
comu nicación. 

Pero, el texto de la Cámara de los 
Diputados no le interesaba al gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso, toda 
vez que, entre otros principios, proponía 
que laspolíticas educacionales pasará a 
las manos de un Consejo Nacional de 
,Educación, a quien cabría establecer los 
planes decenales de educación del país, 
por encima de las políticas particulares 
decada ministro o decada gobierno. 

Otro texto, más simplificado en su 
contenido y totalmente abierto a la inter
ferencia del gobierno en los asuntos de 
la educación, fue finalmente aprobado 
porel conjunto de loscongresistas (dipu
tados y senadores), en diciembre de 
1996, excluyendo del texto el tema de la 
"educación para los medios". 

Para muchos, tal exclusión fue provi
dencial, toda vez que el país no cuenta, 
en el presente, con especialistas sufi
cientemente preparados para asumir la 
tarea. Para otros, el camino se mantiene 
abierto, ya que la leyfinalmente aproba
daestablece que uno de losobjetivos de 
la educación nacional es "la formación 
deciudadanos con autonomía intelectual 
y pensamiento crítico" (artículo 32,111), en 
tanto el artículo 33 establece como meta 
que el educando debe presentar, al final 
desus estudios en secundaria: a) "domi
nio de los principios científicos y tecnoló
gicos que presiden a la producción 
moderna"; b) "conocimiento de las for
mas contemporáneas de lenguaje" y e) 
"dominio de los conocimientos socio-his
tóricos indispensables para el ejercicio 
dela ciudadanía", 

Uno puede preguntarse: ¿no eseste, 
justamente, el idearía de la Educación 
para la Comunicación en la enseñanza 
básica y secundaria?, ¿habría necesidad 
dealgo más explícito? 

La legislación brasneña necesita en
contrar quienes la interpreten con el fin 
de permitir que el país pueda. en un fu
turo próximo, o ingresar en proyectos 
globales como el de la OEI o crear su 
propio programa de Educación para la 
Comunicación, siempre que el problema 
representado por la carencia deespecia
listas se resuelva. O 
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