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Entrevi English section 

VALERIO FUENZALIDA: 

LA RECEPCION ACTIVA DE TV.
 

CHASQUI: ¿Qué puede usted decir
nos respecto a la recepción de la tele
visión por parte del espectador, y de 
la manera en que se lo podria trans
formar -especialmente en los casos 
del niño y el joven- en receptores 
activos del medio Y, 

VALERIO FUENZALIDA: Yo traba
jo en una institución privada, en Chile, 
CENECA (Centro de Experimentación 
e Investigación en Cultura y Comuni
cación), que es una corporación sin fi
nes de lucro. 
Una de las tareas de este Centro es lo 
que se ha dado en llamar Educación 
para la Televisión, la Recepción Activa 
en Televisión. Este es un programa en 
el cual llevamos unos cuatro años tra
bajando. Hemos ido desarrollando mate
riales de trabajo grupal, en el cual 
contamos con un monitor que haga 
de guía. Este guía va trabaj ando con 
un grupo de jóvenes, que pueden ser 
del colegio, pueden ser incluso algu
nas familias, o pueden ser grupos ju
veniles extra-escolares pertenecientes a 
agrupaciones religiosas, agrupaciones 
scout o cualquier grupo juvenil. Los 
materiales que se logran son guías de 
trabajo que nosotros hemos ido cons
truyendo, discutiendo mucho con los 
muchachos; entonces, no son guías ela
boradas en escritorio, sino guías que 
tienen una etapa exploratoria de discu
sión y conversaciones con el mismo gru
po de jóvenes. Es justamente en esa 
etapa en que hemos ido descubriendo el 
PROCESO DE LA RECEPCION DE 
LA TELEVISION, que está muy influi
da por los grupos sociales, por las eda
des y por las características socio -cultu
rales de los receptores. 
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tacionarios y sobre la planificación de 
los servicios espaciales que utilizan esa 
órbita (CAMR), se considera que de 
dicha conferencia surgieron repercusio
nes profundas sobre el diseño y utiliza
ción de las redes y servicios de las tele
comunicaciones. 

El principal propósito de este do
cumento es el de proveer de conoci
mientos técnicos para el CAMR espa
cial, información clara orientada hacia 
los responsables nacionales de la políti
ca y para -uso de los delegados ante la 
UIT, procedentes de los países miem
bros. La UIT, con 160 miembros, es 
la organización de las Naciones Unidas 
responsable de las telecomunicaciones 
mundiales. Se recomienda el cumpli
.miento del artículo 33 adoptado en la 
conferencia plenipotenciaria del mismo 
organismo, en el cual se estipula que en 
la distribución de los recursos de la ór
bita y espectro, los países miembros 
de la UIT debieran tener en cuenta las 
necesidades especiales de los países en 
vías de desarrollo y su situación geográ
fica. La publicación anota que se han 
sugerido una gama de alternativas a 
fin de aliviar la congestión de la órbi

ta geoestacionaria y ofrecer garantías 
a las naciones que lleguen tarde a obte
ner un satélite propio. 

En el presente informe, además: 
se reseña sobre los acontecimientos de 
los satélites desde la CAMR de 1979; 
se enfoca so bre la función de los satéli
tes en el desarrollo social y económico; 
se describe la historia de la UIT en la 
reglamentación del espacio y se anali
zan las cuestiones principales de la 
Conferencia CAMR espacial de 1985. 
La publicación realiza un compendio so
bre la adquisición de satélites por par
te de varios oaíses no desarrollados. 

El capítulo 3 referido a: "La UIT, 
las telecomunicaciones por satélite", 
muestra el período evolutivo de lapar
ticipación de esa organización en los 
reglamentos de las comunicaciones du
rante los últimos 25 años. También se 
difunden siete métodos de planifica
ción de acceso a la órbita geoestacio
naria. Mientras tanto, en el capítulo 5 
se agregan consideraciones adicionales 
que son objeto de interés en las delibe
raciones en materia del espectro. Final
mente, en su sección Anexos se adjun
tan temas como la agenda de la CAMR 
espacial de 1985, las resoluciones y 
recomendaciones de la UIT sobre la 
órbita y se publican las listas de las es
taciones espaciales geoestacionarias y de 
las naciones miembros de la UIT. (Wil
man Iván Sánchez L.) 

MEDIA DEVELOPMENT 4/1985, vol. 
XXXII. Revista de la WACC, Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristia
na. Londres. 

Este número está dedicado casi 
íntegramente a Comunicaciones y Desa
rrollo. Se observa una búsqueda creati
va de nuevas conceptualizaciones, políti
cas y prácticas en dicho campo, a la 
vez que una crítica compartida al viejo 
paradigma de la modernización occi
dentalízante. Se aportan elementos para 
un nuevo paradigma -todavía algo 
difuso y abstracto aunque nítido en su 
orientación esencial- capaz de redimen
sionar los diversos esfuerzos prácticos 
en el área. 

Charles Okigbo señala que la va
riedad de proyectos ha frustrado una 
teoría universal de la comunicación 
para el desarrollo. Las prácticas subsis
ten bien, pero teóricamente es un cam
po muerto o moribundo. Nora Que
bral de Filipinas detalla ambigüedades 
de los comunicadores y de la comuni
cación para el desarrollo. Buena parte 
de ellas derivan de inadecuaciones y 
debilidades teóricas y paradigmáticas del 
propio concepto de desarrollo, según 
argumentan varios de los autores. Jan 
Servaes critica el camino 'universal' 
al desarrollo e ilustra las consecuencias 
prácticas de aceptar talo cual paradig
ma. Majíd Tehranian discute las alter
nativas' emergentes al liberalismo y al 
marxismo ortodoxos. 

En efecto, es consustancial a un 
redimensionamiento del campo una con
cepción alternativa del desarrollo -y 
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también de la cultura, en lo cual se ex
playa históricamente Dalias Smythe, 
poniendo las necesidades humanas por 
sobre las herramientas. Tehranian se ba
sa en "los fundamentos espirituales y 
culturales de la vida humana", en tanto 
Wimal Dissanayake acentúa el concep
to de "auto-sustentación" (self-relian
ce), y Gabriel Chifwambwa discurre 
sobre el logro de la modernidad de la 
tradición". Hay que traducir los princi
pios del desarrollo reprensado a princi
pios de comunicación para el desarro
llo, señala Quebral. E integrar los "me
dios orales" (interpersonales tradiciona
les) que plantea Frank Ugboajah. 

La muy rica discusión de este 
número, apenas esbozada aquí, se com
plementa con un buen listado de pre
guntas para diagnóstico comunicacional 
en proyectos de Phillip Butler y una 
bibliografía anotada de Keval Kumar. 
(Al margen del tema, cabe destacar 
una bibliografía sobre comics de John 
Lent). 

En suma, este número de Media 
Development nos muestra, coincidente
mente con nuestros esfuerzos teóricos y 1'1 

prácticos en la región (ausente de este I 

número), que el campo de comunicacio
nes y desarrollo no está moribundo, a 
condición que abandone ingenuas premi
sas y prácticas simplistas, cuestión que 
por lo demás ya abordamos en Chasqui 
14. La complementariedad de enfoques 
y preocupaciones de ambos números 
nos alegra y esperanza.( Eduardo Con
treras Budge.) 

Por ejemplo, hay fenómenos tan ele
mentales como el siguiente: en los 
sectores populares de Chile, el televi
sor está generalmente en un lugar co
mún, que es el comedor, donde la gen
te vive y se alimenta. Ahí el televisor 
ocupa un lugar muy destacado y por lo 
tanto, la recepción de la televisión es 
una RECEPCION COLECTIVA, fami
liar. Incluso hay que ponerse de acuer
do sobre qué programa se va a ver. En 
cambio, en los sectores altos el televi
sor se va transformando en un aparato 
privado. Aparato que en las familias de 
más altos recursos, deja de estar en los 
espacios colectivos de la familia y más 
bien está en el dormitorio. Si la fami
lia tiene más recursos, hay prácticamen
te un televisor en cada dormitorio. 
Entonces, en el primer caso, la recep
ción de la televisión es COLECTIVA, 
mientras que en el segundo caso la re
cepción es INDIVIDUAL. 

-por ejemplo- la sienten profundamen
te, se emocionan; otros grupos sociales 
la encuentran simplemente ridícula, 
se ríen de esa telenovela. 
Nosotros hemos trabajado y explorado 
bastante, concluyendo que la RECEP
CION es un proceso muy activo y, fi
nalmente, son los grupos sociales -fa
miliares o grupos más grandes- los que 
van CONSTRUYENDO EL SENTIDO 
DE LA TELEVISION. El mensaje que 
emite un canal no tiene un sentido ab
soluto, unívoco, único, sino que ese 
sentido es construido también por el 
teleespectador que está exponiéndose 
ante ese programa. Y este es un fenó
meno que nosotros lo hemos podido 
notar particularmente durante la adoles
cencia. La televisión pasa a ser un tema 
de mucha conversación en los jóvenes 
y es en esa conversación donde los jóve
nes acuerdan o discrepan en que un 
programa es entretenido o aburrido, 

o que aquel animador tiene éstas carac
terísticas o les desagrada. Entonces, es 
el grupo conversando, interactuando, 
discutiendo, el que va contribuyendo 
al sentido del mensaje que recibe. 
El mensaje no está completo cuando 
termina la exhibición del programa, si
no que el joven sigue posteriormente 
elaborando y encontrando elementos 
del programa que él a lo mejor no vio, 
pero si' sus compañeros y se arma una 
discusión de las cosas vistas. Además 
se puede anotar que lo entretenido o 
aburrido no está solamente en el pro
grama, está en esa relación activa entre 
el televidente y la emisión televisiva. 

CH: ¿Cuáles son, según usted, las po
tencialidades de la TV? 

V.F.: Yo creo que la televisión tiene 
potencialidades y ésto es tal vez lo más 
positivo. Tiene una gran capacidad de 
estimular la imaginación, la fantasía, 

y estos factores hacen que la mane
ra como la gente perciba la televisión 
sea distinta. Hay grupos sociales en Chi
le que perciben que ciertos programas 
de TV son de humor; en cambio otras 
personas que ven los mismos programas 
no los encuentran humorísticos. Hay 
sectores sociales que se identifican y 
valoran mucho a un animador de tele
visión, en cambio otros sectores dis
crepan con tal criterio. Entonces la 
recepción de la televisión NO ES UN 
PROCESO UNICO, no es un fenómeno 
unívoco sino que es un fenómeno en 
que las personas, los grupos sociales, 
intervienen y hacen que tengan dis
tintas preferencias, gustos, simpatías o 
antipatías a lo que exhibe la televisión. 
Hay familias que ante una telenovela 

de proporcionarle al niño una gran can
tidad de estímulos que no le da el ho
gar, el colegio; especialmente en los 
niños que proceden de hogares más 
pobres o rurales, que no tienen todo 
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Los trabajos incluidos son los 
tiles realmente podrían caber dentro de este objetivo? Colón, Puerto Rico, constituye un 
tal vez el 5Ojo de los programas infan CH.: ¿Piensa Ud.; que es posible lograr ca entendieron", de Héctor Manuel 

siguientes: 

"D-.I~ 

Universidad y significado "Hacer renglones", de Cecilia He
"... El mensaje que emite 

esta categoría de programas que enri magnífico encuentro con temas que 
rrera Preciado; "Introducción: un camquecen a los niños; el resto son pro V.F.: Pienso que uno de los fines de durante años no han entrado a la uni

Impacto cognoscitivo po en efervescencia", de Raúl Fuentesun canal no tiene gramas que simplemente buscan llenar este seminario ha sido el de reunirnos versidad ni por la ventana, en este caso 
de la teleoision 

Navarro; "Universidad y significado", 
auspicio comercial para mantener la sas. Mi apreciación personal es que sí contó Adolfo Herrera. Asistió a una Estructura y funciones 

un sentido absoluto. único. la pantalla, atraer avisadores, lograr y discutir justamente este tipo de co la salsa. Recuerdo una anécdota que me 
de Carlos Luna Cortés; "Apuntes paraunivoca, sino que ese sentido 
un debate sobre el impacto cognosciestación de televisión. Son programas es posible. En estas reuniones se han mesa redonda sobre la música popular de la radio mexicana es construido también 
tivo de la televisión", de Guillermonetamente comerciales y lo que más mostrado realizaciones en otros cam y antes de que los participantes empeza

por el telespectador. . . " Orozco Gómez; "Estructura y funcio
gan anunciadores, que haya publicidad que se ha conseguido realizar un trabajo des sabe bailar salsa? Como ninguno poder y democracia 

importa es que sean baratos, que atrai pos -literatura, .perio dismo, etc.- en las ran a hablar les preguntó: ¿cuál de uste Medios de difusión, 

nes de la radio mexicana", de Cristina 
y que generen ingresos y lucro al canal; de equipo entre escritores, diseñadores, sabía Adolfo se retiró de allí, porque Romo de Rosell; "Medios de difusión, 
el 95 Ojo o el 98 Ojo de los programas realizadores, etc., obteniendo un buen no se puede hablar de una música popu poder y democracia" de Enrique Sán

el estímulo que tienen los niños con infantiles que actualmente existen en lar sin saberla bailar. Héctor va en la chez Ruiz; "Letra impresa", sección 

más posibilidades económicas, o niños América Latina son de ese género. misma línea, reconoce precisamente en de comentario bibliográfico; "Los pri
que viven en ambientes urbanos. Enton Es de esperar que haya una pro la salsa todo lo que, en general, los in meros pasos del ITESO: 1958-1965", 
ces, la televisión tiene un enorme po gramación dirigida a los niños, que sea telectuales no alcanzan ni siquiera a de Luis José Guerrero Anaya; "Enri
tencial de enriquecer la vida, las percep respetuosa, que mire al niño como un vislumbrar. Y lo hace en un estilo vi • quecimiento cognoscitivo: el hombre

"... Hay un vacto en programas visto como sistema abierto", de Anitaciones, la capacidad de fantasía ... ser digno, que sea estimulado, ayudado vaz, tan vivaz como las palabras de Is ... L~'"~c.,fI$acordes a la mentalidad del niño. Nielsen de Marrón; "Primer coloquiopor la televisión. El es algo marginado, mael Rivera (con las que cierra el artí f$'-<i 
0' internacional de psicología comunitaria 

realmente este rol? tema en el Seminario "Comunicación mar me tumbó mi casita. Pero como me como clave para entender el éxito de y décima semana de psicología", de 
CH.: ¿Considera Ud. que la TV cumple y por eso discutimos bastante sobre el Se refiere a una programación culo) "Cuando sonea" : "Pero que el . 

respetuosa de esa mentalidad. 
para Niños". gusta el ruidito volví a hacerla". los programas cómicos en televisión. Anita Nielsen de Marrón; "La genera

V.F.: Desgraciadamente ese es el gran Realmente hay un vacío en programas El trabajo se complementa con "Televisión: bibliohemerografía", ción de la crisis", de Francisco 1. Nú

problema de la televisión, porque te acordes a la mentalidad del niño; sin "Cero salsa (o salsa cero), de César de Fernando Mejía Barquera, ofrece ñez de la Peña; "Democracia electoral: 
niendo esa enorme capacidad, yo diría embargo hay un deseo de CIESPAL de Miguel Rondón, quien parte de la dé una cuidadosa selección de trabajos, una bibliografía comentada", de Leti
que los programas que cumplen con estimular la producción de programas cada del 50 para historiar el desarrollo en especial de aquellos que han sido cia C. Velasco y Francisco 1. Núñez 
ese objetivo realmente son ínfimos. beneficiosos para el niño, especialmen nivel de calidad y creatividad. de esa música. Este aporte concluye producidos en México. de la Peña; "Fiesta y trabajo", de Pe
Hemos discutido en los días de este te en la televisión donde hace mucha Creo que la radio ha progresado en es con una "Suscinta bibliografía sobre El artículo de Luis Torres Acuña dro de Velasco; "Guía para cinéfilos 
Seminario sobre el tema. Yo creo que falta. te aspecto, pero yo diría que la TV es la salsa". "Apuntes para un concepto de comuni descarriados", de Carlos Enrique Oroz

r' 

NUEVA 
~ SOCIEDAD
 

,.. 
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 1985 NO 80 

Director: Alberto Koschuetzke Jefe de Redacción: Daniel González V. 

ANA LISIS DE COYUNTURA: George J. Cvejanovich: Aruba: ¿Próximo Miniestado Independiente?; Alfonso Cha58 Brenes: Cos
ta Rica: Una Democracia Sitiada por el Lobo Feroz; Sergio Bitar: Deuda Externa: Cómo nos ven los EEUU. 

TEMA CENTRAL: LO REAL DEL SOCIALISMO REAL. Peter W. Schulze: La Dinámica del Inmovilismo. El Sistema Soviético 
entre Crisis y Reforma; Mojmir Kriun - Eberhard Kiesche: Dictadura sobre las Necesidades. La Escuela de Budapest; Samir Amin: 
¿Es Capitalista la URSS?; Rosario de Mateo: Interés Nacional y Socialismo. La Poi ítica Exterior de Rumania; Manuel Caballero: 
Tormentosa Historia de una Fidelidad. El Comunismo Latinoamericano y la URSS; Augusto Varas: F FAA, Estado y Sociedad en 
la URSS. 

POSICIONES: 'cía: Por un Cambio Histórico y Moral; Chile: Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. 

POLITICA-ECONOMIA-CULTURA: Julio Cotler: ¿Nuevos Horizontes para el Perú?; Wayne S. Smith: Percepciones Erradas y 
Oportunidades Perdidas. La PoLítica de EEUU frente a Cuba; Julius Nyerere: Las Deudas Grandes son tanto una Carga como un 
Poder; Ricardo Ffrench·Davis: Neoestructuralismo e Inserción Externa. 

NOTICIAS-INFORMES-RECENSIONES 

SUSCRIPCIONES (incluye nete dreo) ANUAL 16 números) BIENAL (12 números] 

Amllrlea Latina US$ 35US$ 20 
R_o del Mundo US$ 5011S$ 30
 
Venezuela B.. 150
 Bs. 250 

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCI EDAD. Dirección' Apartado 61 .712·Chacao·Caracas 1060·A . Venezuela. 
RO(lllm05 no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. 

...011I 

"Televisión y cultura popular: cación social" busca " ... entregar un co" y "El retorno del Halley " , de Sal
los programas cómicos de la televisión conjunto de hipótesis respecto de la vador Lazcano Díaz del Castillo. 
en Perú", de Luis Peirano, aporta una controversia existente en torno a la legi La madurez que ha logrado la 
síntesis de la obra Risa y Cultura en timidad del concepto de comunicación institución educativa que nos ocupa 
la televisión peruana, escrita en colabo social, que, hoy por hoy, está de moda. queda de manifiesto en un simple dato: 
ración con Abelardo Sánchez León, y Moda que en sí misma constituye una la mayor parte de los trabajos incluidos 
publicada en 1984 en Lima por DES paradoja, puesto que nos encontramos en la revista ha sido realizada o por sus 
ca. El trabajo se abre con un análisis ante una verdadera "opulencia comuni egresados o por sus docentes. (D. P.C.) 
de la cultura popular seguido de una cativa'; ... pero que oculta una lamenta
precisión sobre "qué hay de popular ble indigencia científica en torno a 
en la TV". "La televisión es entonces, este tema. (D. P. C). 
afirma el autor... también una vía de 
legitimación o de admisión forzada de 
contenidos propios de los sectores po
pulares, a pesar de que el conjunto en 
donde originan siempre visto LA EQUIDAD EN ORBITA: la CAMTse sea 
como fruto de un proceso envilecido, Espacial de la UIT, 1985. Revista del 
barato y vulgar del pensamiento y del International Institute of Communica
lenguaje". En vez de las constantes tions, Junio de 1985.RENGLONES. Año 1, No. 3, octubre 
descalificaciones resulta necesario un es de 1985. Revista académica del Insti La Revista "La Equidad en Orbi
tudio más en detalle de lo que ofrecen tuto Tecnológico y de Estudios Supe ta" del International Institute of Co
los programas, especialmente los córní mmunications, correspondiente a junioriores de Occidente, ITESO, Guadala
cos y las telenovelas, para poder recono Jara, México. de 1985, se refiere en principio, al rol 
cer la presencia de modos de percibir y Una seria labor, un sentido de que ha jugado la Unión Internacional 
de relacionarse de los sectores popula equipo y una sostenida línea de ínves de Telecomunicaciones (UIT), durante 
res. Así, y con un bagaje nada despre 'tigación han convertido al ITESO en más de 100 años, organismo interguber
ciable proveniente de su experiencia un punto de referencia para los estudio namental que durante ese período ha 
en los campos del teatro y de la comu sos de la comunicación en el contexto modelado el desarrollo y las activida
nicación, Luis Peirano aborda persona latinoamericano. Buena parte del pre des en telecomunicaciones. En relación 
jes que a través de la radio y de la tele sente número de Renglones está dedi a la Conferencia Administrativa MuD,
visión han atraído durante décadas a cado a cuestiones comunicacionales, dial de Radiocomunicaciones de la 
los sectores populares. De especial in aún cuando aparecen valiosas aporta UIT, celebrada en 1979 con el fin de 
terés son las distinciones entre cholos ciones desde otros ángulos de las cien revisar y enmendar los reglamentos de 
y criollos y el apartado final del artícu cias que aborda esa institución univer radiocomunicaciones, analizar la utiliza
lo que incluye el análisis de los gestos sitaria. ción de la órbita de los satélites geoes
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I Hemerografía
 I 

REVISTA BOLIVIANA DE COMUNI· de Jorge Torres Garay; "Cine y televi "La resistencia de las lenguas pre
CACION. Ns. 6-8. Noviembre de sión: una disputa empresarial", de Ju colombinas en México", de Laurent Au
1985. La Paz, Bolivia. lio C. Peñaloza Bretel; "El spot publi bage, parte de la pregunta de cómo han 

En una conferencia dictada en citario televisivo", de Jorge Behoteguy podido resistir las lenguas precolombi
México, 1978, Antonio Pasquali decía Elí o ; "La televisión es un negocio", nas de México durante cuatro siglos 
que en América Latina "el que no inves entrevista a Raul Garafullc, director a la penetración del español. El autor 
tiga es investigado". En el campo de la de Canal 9, Paceña de Televisión; "La señala que es alentador reconocer que 
comunicación esas palabras tienen una televisión ha educado mal", entrevista aun existen S6 lenguas en el antiguo te
exacta vigencia. No investigar significa a Eduardo Barrientos, director de Ca rritorio ocupado por mayas y aztecas. 
dedicarse a comentar en libros lo que nal 13, Universitario; "Nos dejaron una "La identidad: el trayecto y la 
dicen otros libros, a pasarse la vida deuda de 264.000 $US", de Juan Re condensación" de Raymundo Mier G., 
persiguiendo con una lupa algún concep-: cacoechea, director de canal 7, Tele aborda un tema central en la reflexión 
tillo, a sumirse en una pura práctica visión Boliviana. científica contemporánea. Señala el au
que no permite percibir las interdeter Como puede apreciarse a través tor " ... la pregunta misma por la identi
minaciones de toda situación social. del enunciado del contenido, la publi dad está asociada al ejercicio del poder 

La presente entrega .de la Revis cación ofrece un vasto panorama de por lo menos en dos vertientes: la pa
ta Boliviana de Comunicación es una la situación de la TV en Bolivia. Lo in sión taxonómica como pasión ordena
buena muestra de lo que puede hacer teresante es que son presentados temas dora y como vehículo de control; y 
se con escasos recursos y con mucha a través del análisis de especialistas y la consolidación de la certidumbre co
voluntad de analizar la propia realidad. mediante la opinión directa de los mo un valor que al mismo tiempo sal

Dedicada en esta oportunidad a tele responsables de los canales. Esto per vaguarda una voluntad de saber etno

visión, la revista ofrece un amplio pa mite confrontar opiniones y perspecti céntrica".
 
norama de ese medio en el contexto bo vas a fin de evaluar la situación de ese "La lingüística y las lenguas en
 
liviano, con una entrevista a Alejan medio en el país del altiplano. la política del. lenguaje" de Lourdes
 
dro Alfonzo que sirve de marco gene La Revista Boliviana de Comu de León Pasquel, se refiere a la lingüís

ral a la problemática planteada en el nicación se ha ido superando de número tica descriptiva, las lenguas indígenas y
 
resto de los trabajos. en número, tanto por la inclusión de la política del lenguaje en relación con
 

La publicación incluye: análisis más abarcantes . como por la proyectos educativos. 
"América Latina necesita políti  cantidad de páginas y el diseño. La pre "Etnicidad, lengua y educación: 

cas nacionales", entrevista a Alejandro sente entrega resulta de sumo valor la experiencia de la Unidad Regional 
Alfonzo; "Aproximación a la televisión para una comprensión del funciona Oaxaca", de Elba Gigante y María Te
en Bolivia", de Ramiro Caballero miento de los medios en el contexto resa Pardo, presenta proyectos en 
Hoyso 'y Ramiro Dichén Condarco; latinoamericano. (D. P. C.) marcha en tomo de aspectos básicos 
"Violencia, horror y sexo - TV en de etnobotánica, etnohistoria, etnomu
Bolivia", De Ronald Grebe López; sicología, teatro y narrativa. 
"Legislación boliviana sobre televisión", "La calle que los marxistas nun
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El presente número de la revista· 
Comunicación y Cultura incluye valio
sos trabajos elaborados por autores El indio de los diccionarios 
de distintos países latinoamericanos. 
"El indio de los diccionarios", de Raúl 
Reissner, constituye un excelente ras
treo de la manera en que se ha tratado, Salsa: 

La calle que los marxistas y maltratado, la figura del indio a tra
nunca entendieronvés de esos museos de palabras, como, 

por ejemplo "En sentido figurado se 
dice de' cualquier persona tosca, sin 
educación o de aspecto ordinario y po

Los programas cómicos 
co agradable", tomado del Diccionario 

LA TE"VlSIOH EH BOLIVIA 16:'al de la televisiónGeneral de Americanismos, de Santama
ría Francisco J. 

el medio que está más atrasado en cuan
to a eso, el medio en que hay menos 
experiencia y más necesidad de trabajar. 

CH.: ¿Encuentra usted posible que las 
televisaras privadas desarrollen el tipo 
de' programación infantil y juvenil a 
que se aspira? 

V.F.: Eso lo veo sumamente difícil. 
Yo soy chileno y vengo de un país 
donde la televisión no es privada. Está 
en manos del Estado y de las universi
dades; por lo tanto, ese es mi ideal. 
Yo realmente creo que la televisión pri
vada tiene como única meta obtener 
dinero; son empresas de lucro y éstas 
lo que desean es emitir mensajes del más 

"... Creo que en la parle de TV 
estamos muy mal,
 

que hay que hacer un
 
enorme esfuerzo colectivo
 

con las instituciones
 
(OEA, UNICEF, CIESPAL),
 
pero pienso que hay también
 

un enorme campo para la
 
iniciativa privada
 

-no lucrativa- que puede crear
 
una TVenriquecedora
 

para el niño y el joven... "
 

bajo costo para obtener el maximo de 
ganancia. Veo difícil que organizaciones 
con fines de lucro pretendan hacer pro
gramas que cumplan con las característi 
cas deseadas. Creo que hay que buscar 
e imaginar otras fórmulas, que pueden 
ser, como es el caso de Chile, la TV en 
manos de las universidades y que sean 
ellas las que promueven este tipo de 
programas anhelados; o como puede 
ser el crear productoras independientes, 
empresas sin fines de lucro, fundaciones 
que estén dispuestas a hacer aportes 
de dinero, para crear una televisión in
fantil de mayor calidad. 
Esto, a mi juicio, pasa necesariamente 
por empresas que no tengan finalidad 
de lucro. Estas pueden ser estatales, 
privadas sin fines de lucro, la TV de las 
universidades o fundaciones creadas con 
ese fin específico. Pero mientras sea una 
empresa comercial, cuya meta sea gene
rar dinero, lucro, creo que será imposi
ble producir programas televisivos acor
des a las necesidades e idiosincracia de 
nuestros niños latinoamericanos. 

CH.: ¿Cómo encuentra usted la comu
nicación para niños en A mérica Latina? 

V.F.: Yo he logrado ver, a través del se
minario, que en la parte gráfica, el sec
tor de las publicaciones de revistas y 
libros, existe un gran avance. Creo que 
en la parte de Radio hay .experimenta
ción, hay avance, creación; hay muchos 
ejemplos de cosas valiosas que se están 
haciendo.
 
Creo que uno de los grandes problemas
 
es NUESTRO AISLAMIENTO en Amé

rica Latina. Aquellas cosas buenas que
 
se producen no circulan entre nosotros.
 
Los libros no llegan a todos los países 
por una serie de problemas: costos de 
transporte o porque existen una gran 
cantidad de leyes que impiden que los 
libros circulen. Igualmente pasa con los 
programas radiales, que quedan en los 
estantes de alguna emisora y no circu
lan hacia todas las emisoras del conti 
nente, que en la actualidad suman más 
de cuatro mil. Tenemos problemas gra
ves en ese sentido. Hacer circular el 
material es muy importante. 
Creo que, en relación a los niños, con 
todo el material útil en prensa y radio 
hemos progresado. Creo que en la par
te de televisión estamos mal y por eso 
hay que hacer un enorme esfuerzo co
lectivo, en el cual tienen que interve
nir instituciones como la OEA, UNI
CEF, CIESPAL, los respectivos gobier
nos a través de sus ministerios de edu
cación; pero creo también que hay un 
gran campo para grupos privados, fa

milias que deseen trabajar en esto, es
cuelas, empresas privadas dispuestas a 
crear fundaciones sin fines de lucro, 
para estimular una buena televisión in
fantil. Recordemos que el programa 
televisivo "Plaza Sésamo", por ejem
plo, en los Estados Unidos de Nortearné
.rica es obra de un grupo privado, que 
se financia con algunos aportes del 
Estaqo, pero que también se financia 
con el aporte de grupos y de fundacio
nes que les interesa estimular la produc
ción de la TV infantil de buena cali
dad. Entonces, aquí existe muchas al
ternativas con las cuales tenemos que 
experimentar, probar con ellas. 

rg¡ 
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