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s. Método de trablijo 

En el método de trabajo pueden 
considerarse tres aspectos: 

a) Sobre el proceso de trabajo. I 

En términos generales se divi
de en cuatro fases. En la primera se ar
ma una descripción etnográfica de la 
composición cultural y de vida cotidia
na de las ciudades o zonas de anáUsis 
posterior, tratando de ir ordenando en 
niveles de composición que vayan de lo 
local a lo nacional. En la segunda fase 
se diseña y desarrolla la investigación 
sobre el fenómeno telenovela en sus 
tres áreas, producción, recepción y aná
lisis textual. En la tercera fase se víncu 
lan los resultados de las dos anteriores 
para la producción de por lo menos una 
telenovela por cada país. Se entiende 
que conociendo todos los elementos 
de composición del fenómeno teleno
vela se tiene mayor posibilidad de mane
jarlos con precisión y en la dirección 
deseada. En la cuarta y última fase se 
analiza el efecto de la telenovela produ
cida y se evalúa todo el proceso de in
vestigación/producción. 

b) Sobre la organización del pro
ceso. El proceso se divide 

en dos, en una fase nacional y en otra 
internacional. Para la fase nacional la 
propuesta consiste en lo siguiente: 

- El país se divide en regiones 
para trabajar sobre un ámbito interme
dio entre el nivel nacional y el local. 

- Cada región es descompuesta 
según su sistema regional de ciudades 
y de comunicaciones. Se decide el eje 
de composición urbana regional y se 
trabaja la investigación sobre las áreas y 
ciudades comprendidas en él: se eligen 
'las más representativas, según también 
los recursos de investigación. 

- El trabaio se ordena en tres 
etapas según las fases del proceso seña
lado en el primer punto de este aparta
do. Se organizan cuatro reuniones re
gionales, una al principio, y una al ter
minar cada una de las tres etapas. Es
tas reuniones tienen la finalidad de acor
dar formas concretas de trabajar, así 
como de ajuste y seguimiento de los 
acuerdos tomados. En las reuniones 
participan los investigadores que forman 
parte del proyecto de manera básica y 
asociada. El último coloquio tiene un 
carácter conclusivo y por tanto se pro
yecta a nivel nacional. Al final de todo 
el proceso de trabajo se organizará un 
coloquio general con la participación 
de todas las regiones. 

Para la fase a nivel internacional 
se establecen redes de información y 
coloquios que permitan el intercambio 

de experiencias y resultados de inves
tigación. En esta dirección se planea 
un coloquio fmal de conclusiones y 
evaluación del proyecto implementa
do, así como de proposiciones nuevas 
de trabaic. 

e) Sobre el eje de operación del 
trabajo. Este eje de operación 

es muy importante, sobre él se arman las 
relaciones de investigación de todos los 
participantes, como seguimiento lógico 
también se ordena en un nivel nacional 
e internacional. El eje de operación con
siste en la relación entre un proyecto 
base general y una red de investigado
res. El proyecto base lo coordinan 
el Programa Cultura de la Universidad 
de Colima-México y la Universidad 
del Valle de Cali (Colombia). La red 
de investigadores se inicia en México y 
Colombia y se extiende a toda América 
a partir de los coordinadores nacíona
les. En el caso mexicano es el propio 
Programa Cultura el que se encarga de 
la coordinación de la red de investiga
dores; en el caso del resto de América, 
es el coordinador nacional el que se 
encarga de la red, quedando el Progra
ma Cultura y la Universidad del Valle 
como coordinadores generales. Las 
redes de investigadores se organizan 
sobre proyectos relacionados con el pro
yecto principal, armándose de esta ma
nera una matriz de proyectos de inves
tigación que se apoyan mutuamente, al 
tiempo que se apoyan y son apoyados 
por el proyecto principal. 

La parte de operación del proyec
to, en un sentido global, es muy impor
tante, de ella depende que se pueda lo
grar una integración de intereses y un 
frente de trabajo a nivel continental, lo 
cual es parte relevante de lo que se in
tenta. 

6. Calendario de trabajo 

El trabajo se inició formalmente 
en junio de 1985 y terminará a finales 
de 1988. La fase nacional mexicana 
principió en 1985, la fase internacional 
partirá en 1986. 

En México se ha trabajado hasta 
ahora en la primera etapa que compren
de la región central del país. Esta etapa 
termina en julio de 1986. El trabajo en 
el norte empieza en enero de 1986 y el 
trabajo en el sur para junio de 1986. El 
trabajo culmina a principios de 1988. 
En México la telenovela se producirá 
sobre la investigación del norte del 
país. Es posible una producción nacio
nal posteriormente. 

Para los tres países latinoamerica
nos participantes hasta hoy (Colombia, 

Brasil y Perú), el proceso inicia en 1986 
y el más adelantado es Colombia, de
bido a la relación estrecha entre Jesús 
Martín y el Programa Cultura de Coli
mafMéxico. 

Los nuevos países latinoamerica
nos se incorporarían hada finales de 
1986, principios de 1987. El trabajo 
en EE.UU. se iniciará a principios de 
1987. El trabajo en Europa está pro
gramado para 1987 y los países involu
crados son España, Italia e Inglaterra. 

El proyecto está en marcha, su 
desarrollo y crecimiento depende aún 
de múltiples factores, desde políticos 
hasta financieros. De una cosa se puede 
estar seguro: habrá resultados, yesos 
resultados serán de cualquier modo po
sitivos. 
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audiencia y de las condiciones de re
cepción. Conocer en qué condiciones 
culturales y con qué efectos se relacio
na la población con el melodrama te
levisivo es prioritario en el proceso de 
conocimiento del fenómeno. Llevar el 
análisis de audiencia hasta sus últimas 
consecuencias antropológicas y socioló
gicas es la propuesta que ordena el tra 
bajo en esta línea de investigación. 

e)	 Composicián del texto teleno
vela La descripción detallada 

de la composición de la textualidad del 
melodrama televisivo es indispensable. 
La identificación de los roles, situacio
nes, conflictos, valores, normas, y otros 
elementos, permitirán una definición 
más clara de 10 que la telenovela es. La 
dimensión ideológica del fenómeno 
la representación del mundo social. 
son los aspectos que en esta tercera 1í 
nea de trabajo se desarrollan. 

Las tres áreas de la investigación 
se mueven en el sentido del fenómeno 
mismo, pero se hace necesaria una cuar
ta línea de investigación previa al aná
lisis en esta dirección. El cuarto compo
nente de la investigación es el análisis 
de la composición social comprendido 
en 10 denominado como el campo de 
la Cultura y la Vida Cotidiana. Previo 
al trabajo con el fenómeno del melo 
drama televisivo está el trabajo con .el 
melodrama de la vida diaria. Sólo con 
este paso previo se estará en condiciones 
de comprender cabalmente el asunto 
central de la investigación global, 10 
que está sucediendo en nuestro medio 
social con los medios de comunicación 
colectiva, 10 que está conformándose 
en el crisol de la cultura contemporá
nea en México y América Latina. 

El trabajo de investigación está 
coordinado y dirigido por el Programa 
Cultura de la Universidad de Colima. El 
grupo de investigadores que son res
ponsables de la gestión básica del pro
yecto son: Dr. Gabriel Molina (área de 
Producción), Dr. Jorge González (área 
de Recepción), Dr. Jesús Galindo (área 
de Composición Textual, por parte 
del Programa Cultura). Dr. Jesús Martín 
(Coordinador del Proyecto en Améri
ca del Sur), Dr. Daniel Prieto Castillo 
(Asesor para el área de composición tex
tual en particular, y en general para 
todo el proyecto). 

El objetivo del proyecto es com
prender el fenómeno del melodrama 
televisivo. Complementariamente se pro
pone comprender el melodrama de la 
vida cotidiana y, como consecuencia 
del trabajo de investigación, producíi 
telenovelas. El perfil del proyecto e: 
ínvestigatívo, pero tiene una proyec 
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ción hacia la intervención en el fenó
meno con base al trabajo de investi
gación. 

4. Marco teórico 

Para un proyecto como el presen
te se requiere un punto de vista orde
nado y 10 más explícito posible. Evi
dentemente el Programa Cultura toma 
una perspectiva basada en el análisis 
de la cultura contemporánea. Los ele
mentos que se consideran como consti
tutivos del punto de vista asumido son: 

a)	 La cultura contemporánea es 
una cultura urbana compleja 

y heterogénea que sin embargo tiene 
rasgos de homogeneidad que la consti
tuyen como una unidad. El mundo de 
hoyes un mundo ordenado sobre pro
cesos de composición generales, estos 
procesos tienen su eje en 10 económico, 
10 político y 10 ideológico. En 10 eco
nómico, el ciclo que tiende hacia la 
acumulación de capital y la proletari
zacíón, En 10 político, la conformación 
de formas de gobierno altamente ceno 
tralizadas y poderosas. En 10 ídeológí
co, el ordenamiento subjetivo bajo 
formas de subordinación a grandes 
voluntades, simultáneamente con una 
dispersión y atomización que favorece 
más aún el proceso cen tralizador. La 
cultura contemporánea es descifrable 
en sus procesos centrales, y requiere ser 
definida al mismo tiempo en sus parti
cularidades; el que ambos niveles de 
composición se entrelacen de formas 
tan variadas señala el gran reto para la 
investigación cultural de nuestros días. 

b)	 La cultura contemporánea se 
ordena subjetivamente en con

formaciones locales y generales, en la 
trama de la vida cotidiana y las grandes 
determinaciones estructurales. La inves
tigación cultural debe buscar las guías 
de esos procesos de composición, los 
hilos que unen y ordenan 10 diverso y 
distante. Los hilos privilegiados de 
nuestro tiempo son los medios de comu
nicación colectiva. Los medios no pro
ducen ni transforman directamente, pe
ro tienen un potencial catalizador ha
cia la reproducción y hacia el cambio, 
estudiarlos es ir al encuentro de algu
nos pivotes básicos del comportamien
to colectivo de hoy. Los medios de 
comunicación colectiva median entre.la 
trama irrepetible y concreta del día a 
día, y las grandes estructuras e intereses 
sostenidos en la tarea de renunciar al 
eterno movimiento. 

e) Así como el sentido trágico 
de la vida ordenó el comporta

miento individual y colectivo de los 

griegos, así como el sentido liberal y 
romántico del impulso vital organizó a 
la sociedad occidental desde el siglo 
xrx, así la cultura contemporánea en
tre su urdimbre complicada y múlti
ple articula el ordenador cotidiano del 
melodrama. Los grandes sentidos y tras
cendencias desaparecen, los grandes ím
petus constructivos se anestesian, 10que 
queda es la rabia y el deseo pegados de 
las circunstancias más convencionales 
de la vida diaria; el amor y el odio, los 
celos y las envidias, son los motores del 
diario bregar de los millones de actores 
urbanos que se mueven desesperados 
entre los muros del laberinto de la ciu
dad. Vivir melodramáticamente es la I 

forma cotidiana de vivir, la energía se 
invierte en un gesto, en una mirada, en 
lademán, en una frase, y después se le 
infla hasta ocupar todo el espacio y el 
tiempo de la ruta diaria. Algo pasa en 
nuestro tiempo que hace que el melo
drama tienda a ser más central cada 
vez, desplazando a otras formas de 
dar sentido a la existencia. 

d)	 La articulación de las premi
sas anteriores dan el fondo 

del marco conceptual y metodológico 
del proyecto. La trama teórica se vuel
ve más y más compleja a cada paso con 
el que se pretende ordenar 10 que se ve 
y se siente. Parte de la tarea investiga
tiva consiste en ir simplificando y pu
liendo las ideas que vayan aportando 
la lucidez necesaria para mejor y más 
entender a esa enorme construcción 
multicolor y multiforme de la cultura 
contemooránea, 

La Literatura Infantil
 

Durante las reuniones del seminario "Comunicación 
para Niños", en el que se aunaron los esfuerzos de CIES
PAL, OEA, Radio Nederland y la Fundación Friedericñ 
Ebert, alrededor de 40 especialistas procedentes de dife
rentes paises americanos analizaron, entre otros aspectos, 
la producción de los mensajes impresos para niños, a fin 
de ofrecer recomendaciones para la elaboración de libros 
y periódicos infantiles. 

Para CHASQUI constituye una gran satisfacción pre
sentar en este número, dedicaáo a la Comunicación Infan
til, las contribuciones de dos destacados especialistas: Luis 
Á. Tejada y Marta Dujovne, 

Las opiniones vertidas por ellos reflejan experiencias 
relativas tanto al contenido de los mensajes, a su elabora
ción formal y al encaramiento de las respectivas ediciones, 
como a criterios y señalamientos para la utilización de los 
recursos tcánícos. 

Las diversas perspectivas responden, naturalmente, 
a las modalidades de trabajo de los distintos especialistas 
y a las situaciones especificas de las realidades en que cada 
uno de ellos desempeña. Sin embargo, es interesante cons
tatar que, más allá de estas diferencias-en cualquier caso 
no sustanciales- todos coinciden en reconocer que, pese a 
haberse escrito y hablado mucho acerca de las relaciones 
entre comunicación y educación, los niños siguen, en gran 
medida, insertos en un doble cerco a su creatividad, desa
rrollo perceptual e imaginación. 

Entendemos que los aportes aqui ofrecidos, con
tribuyen a aclarar la problemática en torno a la comuni
cación impresa y son un llamado a romper cercos y propo
ner al lector infantil verdaderas experiencias culturales que 
tiendan a liberar su capacidad creativa, perceptual y a enri
quecer su imaginación. 

MARTA DUJOVNE el escamoteo de la fiesta dellenguaje, yo rarlo, y pueden interesarse mucho en 
agregaría que también se escamotea la informaciones que se les dan directa

trabajado en la elaboración de fiesta del conocimiento. Es muy difícil mente. 
materiales de información. En ge que un niño escolarizado piense queH
e 

neral, cuando se encara una litera aprender o conocer algo es disfrutable, n primer rompimiento con la 
tura infantil diferenciada del texto es a pesar de que desde muy pequeño le propuesta de los libros escolares 
colar, se pone énfasis en la narrativa y la interesa conocer 10 que le rodea. La es vino por el lado de la literatura 
poesía, y se subraya la importancia de cuela se dedica a destruir ese interés infantil de ficción, por la narrativa, 
desarrollar la imaginación. Pero para los por el conocimiento y por el mundo por la poesía y por el reclamo al dere
niños también es muy importante la circundante. cho de la imaginación de los niños. 
literatura informativa. Están inmersos Lamentablemente, en la mayoría Después, de algún modo hubo que lu
en una realidad que les interesa mucho, de los casos la escuela no incentiva los char contra el estereotipo que eso for
el conocimiento es para ellos un proce deseos de aprender del niño sino todo mó, para recordar que la realidad tam
so de descubrimiento de 10 que los ro 10 contrario, convierte el aprendizaje bién importa a los chicos y que el cono
dea, y disfrutan con los materiales que en algo aburrido y falto de interés. Y cimiento no tiene por qué tener una 
los ayudan en esa tarea. el desinterés de los niños por el aprendi forma escolar o disfrazarse para que les 

".. .el escamoteo de la fiesta del lenzaje escolar lleva a mucha gente a pen interese. Yo creo que la gente que le 
lenguaje es también el de la fiesta del sar que para enseñarles algo hay que tiene miedo al desarrollo de la imagi
conocimiento . . . ", disfrazar la información. Por ejemplo, 

U

nación en los niños es la misma que le 
Cuando se habla de comunica contar un cuento donde algún perso tiene miedo al contacto del niño con la 

ción educativa tenemos siempre como naje pregunta algo que provoca una realid,ad que le rodea. 
referencia, por un lado, a la escuela, y respuesta informativa. Pero el recha Mi primera relación con la litera
por otro, a .los programas de educación zo que los niños puedan sentir por la tura informativa en ese sentido fue un 
a distancia. A 10 que señaló Daniel Prie escuela no implica que rechacen el co tanto chocante, porque ocuparse de la 
to en varios trabajos sobre la escuela y nocimiento sino cierta manera de enea- Pasa a la pág. 37 
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Viene de la pág. 32 

del Proyecto Interamericano 
tura Infantil, trataré de ofre 
ideas con miras a provocar \.1 

en tomo a cómo la litera 
impresa es un materi 
convierte eh recurso 
para 'eldesal1'ol1ode 
vez 

UA través de la literatura 
infantil el niño conoce la 
realidad, la interpreta, la 

transfiere a otras realidades, 
la analiza y, finalm ente, la 

recrea y valora en expresiones 
que le son propias. " 

Lo dicho es 
PILI, ante la u 
y formar en 
valores prop' 
representativ 
continente, ha 
to más aprop 
literatura inf, 
de sus manite 
oral, el teatro, e 
ne, la televisión 
libro. 

l 
a ob 

..•••••. sis e 
laci 

Toda litera 
palabra del 
hombre, de 
infancia. D 
pensar en un 
jóvenes latino 

"La literatura infantil sirve 
expresamente como medio 

transmisor de códigos sociales, 
de conceptos y valores, en 

sintesis de ideologia. t' 

que equivalente a la dimensión de su 
impacto social, es decir, continental. 
El Programa Cultura, habiendo identi
ficado al melodrama como uno de los 
elementos importantes y quizá central 
de la cultura contemporánea latinoame
ricana, define al melodrama televisivo 
cq,mo la forma más importante de su 
representación, es decir, de su confor
mación en un sentido subjetivo. Una 
empresa que se proyecta hacia todo el 
continente requiere de una organización 
de igual magnitud. El Programa se 
propuso, en consecuencia, una red de 
investigación a nivel nacional (México) 
y una red a nivel internacional. 

A nivel nacional el país fue divi
dido en tres regiones, la norte, la sur y la 
centro. La regi6n centro es la más 
compleja, incluye la mayor densidad 
demográfica y número de la población, 
en ella se localizan las principales ciu
dades de México. La región sur es la 
menos comunicada e industrializada. 
La región norte es una región altamente 
industrializada y proporcionalmente po
co poblada. En este nivel participan al
rededor de veinte instituciones, de las 
cuales se encuentran trabajando las ubi
cadas en la zona central, diez institucio
nes en total. Las microregiones de 
investigación en el centro se ordenan a 
lo largo de un eje que va del Océano Pa
cífico al Golfo de México: la Universi
dad de Colima; el Instituto Tecnológi
co de Estudios Superiores de Occidente 
y la Universidad del Valle de Atemajac 
(ambas de Guadalajara); la Universidad 
Iberoamericana, la Universidad Autóno
ma Metropolitana-Xochimilco, la Uni
versidad Nacional Autónoma de México 
y la Universidad del Tepeyac (del Dis
trito Federal); la Universidad Autónoma 
de Puebla, y la Universidad Veracruza
na, todas ellas trabajando en la primera 
etapa del proceso. En la zona norte 
se encuentran trabajando por el momen
to la Universidad de Sonora, el Colegio 
de Sonora, y la Universidad Autónoma 
de Baja California. Otras instituciones 
del norte y del sur del país aún no ini
cian el trabajo. 

A nivel internacional los países 
que están hasta este momento involu
crados en el proyecto son Colombia, 
Perú y Brasil. Se trataría de cubrir la 
mayor parte de América del Sur inclu
yendo a países como Ecuador, Vene
zuela, Chile, Argentina y otros. En el 
mismo sentido el proyecto se extende
rá en su última fase a los Estados Uni
dos de Norteamerica y a Europa. 

El proyecto está pensado para 
América Latina. En forma inicial se 
trabaja en México, posteriormente en 

Colombia, y en una segunda fase en el 
resto de América. El crecimiento pre
visto para una tercera fase es hacia 
EE.UU. y Europa. Cabe aclarar que el 
programa siendo ambicioso, es realis
ta: se trabaja con metas mínimas para 
que sean rebasadas, y no con metas altas 
inalcanzables. 

3. Perfil general del proyecto 

El proyecto se define en principio 
por la necesidad de conocer de cerca el 
fenómeno telenovela en nuestro medio, 
en un segundo movimiento pretende in
tervenir directamente en él producien
do telenovelas. El camino que lleva de 
la primera intención a la segunda es 
complejo y necesario. Una y otra inten
ción se alimentan mutuamente, conocer 
para hacer, hacer a sabiendas. Pero en 
primer lugar el proyecto enfatiza el 
proceso de investigación. 

La investigación se plantea en tres 
áreas de trabajo: 

a) La producción de la telenove
la. La telenovela es un pro

dueto de la industria cultural más im
portante de nuestro tiempo, la televi
sión. Para acercarse a su comprensión 
se requiere conocer todos los elementos 
que entran en las condiciones de pro
ducción. El análisis de la empresa tele
visiva desde la perspectiva de la econo
mía política, los procesos productivos, 
las rutinas profesionales, y otros elemen
tos más, son necesarios para entender 
cómo y cuándo se toman decisiones, 
quién las toma y en consideración o 
determinaci6n de qué. La primera área 
de investigación se enfoca en la compo
sición empresarial del fenómeno tele
novela. Para el caso de México se ana
liza a la empresa TELEVISA, para los 
casos del resto de América se procede 
con las empresas que operan en esta 
área geográfica. 

b) Recepción de la telenovela. Se 
sabe que la telenovela tiene 

una gran audiencia, que su impacto es 
grande en lo que a público se refiere; lo 
que no se sabe es cómo sucede todo 
eso. En esta segunda área de investiga
ción el trabajo se dirige al análisis de la 
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VIVIR Y SENTIR LA
 
TELENOVELA
 

LUIS IESUS GALINDO CACERES
 

1.	 Investigación sobre la telenovela 

El televisor está encendido, un 
hombre le mira recostado en la cama, su 
mujer asoma para ver cómo César Augus
to le repite a Ana Cristina que no la 
ama; en verdad la ama, pero no 10 puede 
expresar debido a su compromiso con 
Berta Lucía. El hombre en la cama se 
rasca la barbilla, piensa que debiera de
cirlo a pesar de todo, llega un anuncio 
-cornercial. El hombre en la cama mira a 
su mujer que regresa al baño aprove
chando los tres o cuatro minutos de 
anuncios comerciales antes del final del 
capítulo de esa noche. Ahora César 
Augusto camina por una calle solitaria 
imaginando 10 que debió decir, si le 
ama debió decirlo, el hombre sobre la 
cama está de acuerdo, la mujer del baño 
también se ha recostado, piensa que él 
es un buen hombre al callar y que la 
situación es difícil de resolver, en ver
dad el enamorarse es siempre compli
cado, pudiera ser hermoso pero en ver
dad no lo es tanto. César Augusto deci
de volver y decirle que la ama y que to
do puede cambiar, y que deben ser 
valientes; apresurando el paso corre a 
su casa. La puerta está abierta, entra 
despacio temiendo lo peor. Todo está 
en silencio, el hombre y la mujer sobre 
la cama se tensan. César Augusto irrum
pe en la alcoba de Ana Cristina, ella 
está tendida en el suelo, sobre la cómo
da está un frasco de pastillas vacío" él 
concluye la relación. Visiblemente emo
cionado se arroja sobre ella y le levanta 
la cabeza, parece muerta, él le repite 
entonces que le perdone. En eso entra 

Berta Lucía y les ve en el suelo, él vol
tea, se miran, la imagen se congela con 
el cuadro de los tres personajes. El hom
bre sobre la cama vuelve a pensar que 
César Augusto debió decirlo desde un 
principio, el resto de la situación le 
parece excesiva. La mujer sobre la cama 
piensa nuevamente que el amor es 
siempre complicado, imagina que la mu
chacha no está realmente muerta, que 
todo se resolverá finalmente. Ante el 
anuncio del noticiero nocturno la tele
visión es apagada, le sigue la luz, el 
hombre y la mujer se acomodan en la 
cama e intentan dormir. 

Una escena que se repite por mi
les, la relación cotidiana con la televi
sión y con el melodrama televisivo es 
un hecho que forma parte de la cultura 
contemporánea de nuestras formaciones 
sociales latinoamericanas. El fenómeno 
tiene una magnitud impresionante, la 
telenovela es el principal producto de la 
industria cultural televisiva, está cons
tituida en el primer rango de auditorio 
continental, la relación entre el fenóme
no melodramático televisivo y el melo
drama de la vida diaria es un elemento 
de composición cultural inmediato a 
cualquier formación social urbana. La 
telenovela está aquí, llegó heredando 
formas de expresión y circulación na
rrativas, se constituyó en el eje de las 
programaciones del gran acontecimiento 
del siglo, los medios de comunicación 
colectiva. La pregunta por la cultura 
contemporánea tendrá relación tarde 
que temprano con el melodrama como 
forma de vida, inevitablemente tomará 
contacto con el melodrama televisivo. 

Toda formación cultural busca 
formas de representación de sí misma, 
cualquiera tiene varias en uso y algunas 
más en gestación o en el cuasiolvido. La 
cultura contemporánea ha sido pródiga 
en formas de representación de sí mis
ma. Para nuestro medio latinoamerica
no, una de las más privilegiadas por la 
manera sutil y casi imperceptible de 
hacer presencia y tener efecto es el me
lodrama televisivo. Su arraigo popular 
y más allá de 10 popular es innegable, 
su referencia a la reproducción y refor
zamiento de comportamientos sociales 
una sospecha al borde de la certidum
bre, su impacto general casi una sorpre
sa, el conocimiento explícito y preciso 
de su composición una incógnita. 

De ahí, el Programa Cultura de la 
Universidad de Colima en México, se 
propuso a principios de 1985 un proyec
to de trabajo que fundamentado en una 
investigación figurosa del asunto se pro
yecta a un manejo más consciente y 
voluntario de la producción del melo
drama televisivo, en México y en Améri
ca Latina. Lo que se presenta a conti
nuación es una descripción sintética 
del proyecto sobre el melodrama, la 
televisión y la cultura contemporánea. 

2.	 Proyecto para México y 
América Latina 

El fenómeno telenovela es latinoa
mericano, su historia en nuestro conti
nente va paralela al desarrollo de la ur
banización y de los medios de comuni
cación. En ese sentido el enfrentamiento 
a su composición requiere de un enfo
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u La literatura infantil 
existente es foránea, proveniente 

de otros paises del mism~. /:1 
continente o de Espafía~/;/ 
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LUIS A. TEJADA HERNANDEZ. Ve
nezolano. Licenciado en Educación' 
con Maestría en Ciencias de la Educa
ción (Universidad de Carabobo, Vene-' 
zuela). Docente, investigador, escritor,' 
especialista en Diseño y Producción' 
de Materiales Educativos Impresos y 
en Literatura Infantil, -1 ctualmente es 
Coordinador de los Proyectos de 'la' 
Organización de Estados Americanos' 
(OEA) y el Ministerio de Educación' 
de Venezuela: "Interamericano de Li
teratura Infantil" y "Multinacional de 
Materiales para el Aprendizaje en la 
Educación Básica", con sede en el 
Centro de Capacitación Docente "El 
Mácaro ", Turmero , Venezuela. 

Por su parte, el análisis de las ten
dencias internacionales evidencia que la 
rápida evolución de la tecnología en 
informática y micro-electrónica abre 
y dinamiza constantemente nuevos 
mercados, al tiempo que amplía la 
brecha tecnológica existente entre 
países avanzados y en desarrollo. Así
mismo, las políticas informáticas en
caradas por países en desarrollo, co
mo Brasil, México e India, demuestran 
con sus logros y limitaciones que la 
consolidación de un sector informá
tico nacional no es patrimonio exclu
sivo de los países altamente indus
trializados. Así, la concreción de una 
industria, no es un objetivo fácil, ni in
mediato, pero es un objetivo posible. 
Las escalas mínimas de producción y 
los requerimientos de inversión no 
son lejanos a la disponibilidad local 
de capitales; son numerosos los seg
mentos de la industria en los que el 
conocimiento tecnológico puede obte
nerse de fuentes diversas; la elevada 
participación en el costo industrial de 
los gastos indirectos de personal pue
de dar ciertas ventajas comparativas a 
la industria local que compense otras 
desventajas. 

PAUTAS DE POLITICA 
INFORMATICA NACIONAL 

sus propuestas, la Comisión

E
n 
citada considera que por sus vas
tas implicaciones, la tecnología 

informática tiene carácter estratégico 
para el desarrollo del país y su derecho 
a la autodeterminación. Postula, por en
de, la necesidad de alcanzar un control 
nacional de dicha tecnología, para lo 
que estima ineludible encarar un pro
ceso de industrialización donde el 
capital nacional juegue un papel prota
gonista, con un fuerte componente de 
desarrollo tecnológico local. El obje
tivo básico que se persigue es el de la 
autonomía tecnológica nacional, ob
jetivo ligado al dominio de tecnolo
gías concretas. Se promoverá una in
dustria, no mero ensamblaje, capaz 
de insertarse en segmentos de merca
do que puedan acompañar el despla
zamiento de la frontera tecnológica 
internacional. El desarrollo informáti
co debe darse, para cobrar sentido y 
viabilidad, en el marco del desarrollo 
de la electrónica en su conjunto, in
cluyendo la informática y las teleco
municaciones. 

Desde el punto de vista instrumen
tal, la propuesta supone la existencia de 
incentivos de promoción industrial, cu
ya concesión estará ligada a compro

misos concretos de las empresas benefi
ciarias en cuanto a la integración pro
gresiva de valor agregado local, calidad, 
precios y otros parámetros. Se financia
rá el desarrollo tecnológico y se propi
ciarán preferencias para las empresas 
promocionadas en las adquisiciones es
tatales. El Estado asumirá tareas de in
vestigación y desarrollo en las áreas 
de mayor riesgo y costo. Respecto de 
la política arancelaria, se ha estudiado 
una reforma y la concesión de una pro
tección efectiva que, sin perjuicio de 
la protección a la industria incipiente, 
tienda a que los productos locales no 
se alejen excesivamente del nivel del 
mercado internacional y se abran pers
pectivas de exportación en el mediano 
plazo. 

Además, esta propuesta propicia 
que las empresas con mayoría de capi
tal y efectivo control locales puedan be
neficiarse de los incentivos fiscales, fi
nancieros, etc., que se prevean. El 
capital extranjero, conforme al princi
pio de complementariedad respecto 
del nacional, se orientará hacia las 
áreas que por los volúmenes de inver
sión o las tecnologías requeridas no 
pueden ser atendidas por empresas 
locales. Asímismo, de manera cohe
rente con la política enunciada, el sec
tor público en sus adquisiciones pro
moverá el procesamiento distribuido 
favoreciendo la provisión de equipos 
al alcance de la industria nacional y 
el uso de software no vinculado a mar
cas determinadas. 

En materia de software, se promo
verá una fuerte vinculación entre los 
centros públicos de investigación y los 
privados. En relación a su protección 
jurídica, teniendo en cuenta que el país 
es un importador de software, deberá 
estudiarse cómo se obtiene el necesa
rio balance entre interés público y pri
vado. 

La política informática tenderá a 
la formación de recursos humanos cua
litativa y cuantitativamente necesarios 
para atender el desarrollo programado. 
Respecto del uso de la informática en 
el ámbito educativo, se propenderá a 
que sólo requerimientos pedagógicos de
terminen el mismo, sin copiar modas ex
ternas ni ahondar desigualdades. 

EN SUMA 

E
n el campo industrial, se propicia 
una sustitución eficiente de la im
portación, basada en una indus

tria nacional innovativa, competitiva e 
independiente, capaz de contribuir a 
la difusión de la informática y la elec
trónica en el sector productivo y de ser
vicios con productos adecuados en pre
cios, calidad y avance tecnológico, a 
fin de elevar la productividad general 
y mejorar las condiciones de trabajo y 
de vida. Estas son opciones necesarias 
para que la informática con sus podero
sos efectos de irradiación sobre los otros 
sectores económicos, cumpla un papel 
decisivo en la economía moderna. 

La política informática en elabo
ración supone una acción en el largo 
plazo y requiere un amplio consenso 
nacional que le dé sustento y perdura
bilidad. Se trata más que de un desa
fío tecnológico de un desafío políti
co a la creatividad y a la confianza 
en la recuperación del país. Tiene una 
clara dimensión latinoamericana y confi
gura cursos de acción, algunos ya en 
vías de realización, tendientes a forta
lecer la capacidad de decisión y regio
nal, favorecer los intercambios y pro
mover efectivamente una mayor inte
gración en el campo económico y tec
nológico. 

tfI!Ij
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Carlos María Correa es Subsecretario de In
formática y Desarrollo de la República Ar
'gentina. 
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LinEAmiEnTOS DE POLITICA
 
InpORmATICA
 

CARLOS MARIA CORREA
 

E
ntre las prioridades fijadas poyél 
Gobierno constitucional de la 

/ 

Argentina desde su asunción figu
ra la de definir una política nacional 
infonnática. Ello responde á una visión 
global del fenómeno informático en el 
marco de las necesidades y posibilida
des actuales del país y, en particular, 
a un conjunto de consideraciones de 
orden político, técnico, económico y 
social, de las que cabe citar: 

- La convicción de que la tecno
logía informática puede contribuir deci
sivamente al mejoramiento económico 
y social del país, a través de su irradia
ción en la producción y los servicios, 
su empleo en la gestión administrativa 
y sus efectos sobre el desarrollo de la 
ciencia, la integración del país y el acce
so a la cultura. 

- La comprobación de que el 
avance informático de los países ricos 
acentúa las diferencias entre éstos y 
los países pobres, y generá nuevas for
mas de división internacional del tra
bajo que ponen cada vez más en cues
tión el ejercicio de la soberanía polí
tica y económica. 

- Una concepción de la infor
mática como medio y objeto de la ac
ci6nsocial y no como variable total
mente exógena a la sociedad. Ello im
plica que su implantación y difusión 
necesita articularse con las políticas 
económico -sociales del país, aplicán
dose a la soluci6n de sus problemas y 
carencias. 

- El reconocimiento de que el 
Estado debe, como lo ha hecho en los 
países avanzados en este sector, crear 
el contorno de medidas de política eco
nómica, científica y tecnológica aptas 

para favorecer el nacimiento de una 
industria nacional y el logro de una 
autonomía tecnológica en el campo 
informático. 

De estas premisas se derivan va
rias consecuencias. El rechazo de slo
gans fáciles que sostienen una rápida y 
total informatización. La tecnología in
formática tiene ciertamente, por su 
versatilidad, economía y confiabilidad, 
una potencialidad enorme para el 
país, pero es necesario procurar que las 
características y ritmo de su difusi6n 
se ajusten a nuestros 'requerimientos 
reales, sin generar despilfarros, usos 
innecesarios o inadecuados. En otras 
palabras, la informática debe servir 
para satisfacer necesidades y no para 
crearlas. 

La política informática no debe 
limitarse a los computadores de uso 
general. Al país interesa especialmente 
la incorporación de la informática en el 
sector productivo, en las actividades 
extractivas, industriales y de servicios, 
en el control de procesos y la automa
ci6n, a fin de incrementar la producti
vidad y mejorar las condiciones de 
trabajo, teniendo en cuenta la dispo
nibilidad de mano de obra. En mo
mentos en que Argentina debe acome
ter un proceso de re-industrialización 
y hacer un esfuerzo gigantesco para 
superar las restricciones de un endeu
damiento externo, tan inútil como irres
ponsable, la informática adquiere valor 
como instrumento de producción y no 
como mero medio de consumo o entre
tenimiento. 

Por último, el proceso de informa
tización especialmente en el sector pú
blico debe regularse de manera tal, sin 

desatender las necesidades urgentes, 
que sirva para apoyar y estimular el 
desarrollo de una industria informáti
ca nacional y no ahonde sino contri
buya a superar la dependencia del 
país en el área. 

COMISION NACIONAL DE 
INFORMATICA 

P
ara definir los lineamientos de una 
política nacional informática, el 
Gobierno creó en 1984 la Comí

si6n Nacional de Informática, con ca
rácter ad hoc e interministerial. El diag
n6stico realizado por la comisi6n (N.R.: 
ver artículo precedente) abord6 aspec
tos relativos a la situación local y el 
marco internacional de la actividad elec
trónica e informática. Del estudio se 
desprende un cuadro de agudo atraso 
y dependencia, caracterizado por la 
casi ausencia de producción nacional, 
la debilidad en el plano científico y 
tecnológico y una elevada concentra
ci6n en el mercado del equipamiento 
y del software. Respecto del empleo 
de la informática en el Estado, se ad
vierte, junto a la disponibilidad de 
modernos equipos, un uso casi exclu
sivo en tareas rutinarias, una actitud 
pasiva frente a una oferta dinámica y 
una contratación en general bajo con
diciones inconvenientes o desequili
bradas. Por otro lado, no existe un 
marco jurídico-institucional específi
co para la regulación y promoci6n de 
la informática. La normativa vigente 
es, en su mayoría, insuficiente o ina
decuada para atender a las especifici
dades del sector y a las necesidades 
de su desarrollo. 

Viene de la pág. 33_ 
realidad actual en el trabaio con runos 
es algo considerado tabú en la mayoría 
de nuestros países! Hicimos en la Argen
tina un peri6dico de informaci6n para 
niños, que tomaba las mismas noticias 
de los diarios y peri6dicos de los adul
tos, partiendo del planteo de que es 
una realidad en la que los niños están 
inmersos, pero de tal modo que no pue
den tener un acceso directo a ella sino 
es a través de la mediaci6n de un adul
to. Por otra parte, los mensajes están 
hechos en clave, por lo que ningún ni
ño puede leer un peri6dico sin ayuda, 
ya que éstos están llenos de sobreenten
didos y cosas que no puede comprender. 

Al tratar de organizar esto de otro 
modo tuvimos que reunir elementos 
de la realidad que normalmente apare
cen parcializados. La división en mate
rias (por un lado la técnica, por otro la 
historia, por otro las áreas de conoci
miento) no funciona cuando uno tiene 
que dar cuenta de un hecho real de una 
manera más completa. 

En esa experiencia enfrentamos 
una respuesta absolutamente negativa 
de los adultos y de los maestros, que 
parten del principio de que "el niño 
es algo íncontaminado y es mejor que 
no se entere de nada de lo que pasa 
en ningún lado", Pero por otro lado, 
contamos con el interés y el enorme 
apoyo de los propios niños, que esta
ban profundamente motivados ante una 
posibilidad de este tipo. 

Si observamos en general los ma
teriales de informaci6n destinados a los 
niños, nos encontramos con que la ma
yoría son sobre animales, en un primer 
momento, luego comienzan a aparecer 
publicaciones sobre experimentos. 

Pero el problema central está en 
c6mo se toma en esos libros la informa
ci6n. Parecería que se piensa que cuan
do más pequeños son los niños menos 
importa la calidad del conocimiento, de 
la informaci6n, que se transmite. En 
libros para niños de cinco o seis años 
aparece informaci6n err6nea. Se puede 
afirmar, por ejemplo, que México que
da en Sudamérica y se piensa que no 
importa, porque "total son chiquitos". 
Frente a esto es imprescindible el tra
bajo en equipo, tal como lo plantea Car
men Diana Dearden, y yo agregaría 
,que el,elemento clave deun equipo que 
.trabaia en materiales de- informaci6n 
.es que tenga no sólo a alguien que sepa 
algo, sino que sea el que más sabe sobre 
el tema. Hay que superar aquello de 
que como se trata de una Información 

para nínos la puede dar cualquiera. 
Creo que es todo lo contrario, necesi
tamos la mejor gente y la que tiene más 
claro qué es lo que importa que los ni
ños manejen. 

O
tro problema que se plantea con 
los libros para niños es que se 
trata de finJir la información. 

Se procede, en general, a dar un falso 
formato de cuento. Ahí entramos tam
bién a una de las cosas mencionadas 
por Daniel Prieto: relatos que no fun
cionan como tales. Es decir, una de las 
vías de informaci6n puede ser el relato, 
y lo es muchas veces, pero siempre que 
el relato sea en serio. Pero buscar un 
personaie que se encuentre con otro y 

nada, y que además está absolutamente 
arrinconada al ámbito del aula escolar. 
y en este último se la entiende como 
galería de próceres, fechas patrias, bio
grafías de héroes absolutamente inmacu
lados. .. Es una historia de figuras, sin 
procesos históricos, sin conocimiento de 
los modos de vida, sin historias regiona
les e historias -étnícas, sin conocimiento 
de los otros países del área. 

Además, se ha aplicado a la histo
ria el mismo compartimento que se ha 
aplicado a la realidad. Es decir, en cual
quier libro uno tiene un capítulo apar
te sobre la historia del arte, de la técni
ca, de la ciencia, sin tomar en cuenta los 
procesos hist6ricos correspondientes a 
tal o cual período. 

pida que se le explique algo, para que a 
continuación venga un largo material 
totalmente didáctico, va totalmente en 
contra del niño que quería un relato r 
se encuentra con que lo están estafando, 

Podemos tener material infonnati· 
vo directo, sin miedo; o en todo caso 
podernos tener un cruce de la informa
ción con el relato, siempre y cuando és
te realmente lo sea. 

Quisiera tocar el problema de la 
información hist6rica. El tema es algo 
grave en nuestros países, y no sólo den
tro de la escuela. Por un lado es preciso 

- reconocer, y estamos convencidos de 
ello, que, el conocimiento histórico es 
un elemento fundamental en la estruc
turaci6n de la identidad cultural de los 
pueblos. Pero tenemos una historia ofi
cial, en la mayoría de los países del área, 
recortada, incompleta y muy acarto-

En un intento por cambiar de al
gl1n modo esa situación hicimos algunos 
materiales, en México, tratando de re
cuperar la icoriograffa, con la idea de 
familiarizar a los niños con distintos 
tipos de imágenes y, a la vez, dar infor
maci6n que muchas veces es más rica 
que las palabras. Por ejemplo, cómo se 
vestía la gente o cómo era un mercado 
en la época colonial. Así, en una colec
ción de la Secretaría de Educación PÚ
blica de ese país, denominada Colibrí, 
dedicamos varios fascículos a la vida en 
la colonia, tratando siempre de incluir 
imágenes de época, claras, buenas, in
formativas. 

• En todo momento nos ha guiado 
una convicción: el problema básico, 
cuando se elaboran programas para ni
ños, es la calidad. Me refiero a la calidad 
formal, es decir, que hablemos de lo que 
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hablemos estamos haciendo una buena 
o mala educación del ojo y del oído. Por 
eso los mensajes que elaboramos debe
rían tender a ser un elemento de movili
zación, de sensibilización, de apertura. 

A modo de síntesis de lo expuesto 
quiero insistir en que los mensajes in
formativos son importantes, interesantes 
para los niños. Pienso que nadie duda 
que los programas de Cousteau se miran, 
a pesar de que tienen una gran cantidad 
de información. Pero para hacer mensa
jes de ese tipo es preciso tener plena 
claridad sobre los objetivos, en cuanto a 
contenido, y, a la vez, lograr una buena 
resolución formal. Es decir, me parece 
fundamental un conocimiento, una pro
fundización en los contenidos, para lue
go encontrar cuáles son las'Iormas más 
correctas y más dinámicas de transmí
tirIos. 

., 

() POR UN NUEVO ORDEN 
INFORMATIVO 

() NUEVAS CORRIENTES TEORICAS 
DE LA COMUNICACION 

(l COMUNICACION ALTERNATIVA 

() DEMOCRATlZACION DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION 

~j 
~ 

MARTA DUJOVNE. Argentina. licen
ciada en Letras. Entre su producción 
para niños y jóvenes está la creación 
de un periódico de actualidad para 
niños de los últimos grados de la es
cuela primaria (Buenos Aires, 1973
74); La conquista de México, sobre 
la base de dibujos del Códice Floren
tino (México, Editorial Nueva Ima
gen, 1978) La vida en la Colonia nú
meros 87 al 90 de Colibrí (México, 
SEP, Satvat, 1982) en colaboración 
con Francisco Reyes Palma. 

Sobre temas de comunicación 
y formación infantil ha publicado 
La historia ilustrada y los comics 

en la literatura informativa en Tiem
po Real número 12 vol V Venezuela, 
Universidad Simón Boltvar, abril
junio 1980; Ver y aprender, México, 
INBA/SEP 1981; La imagen de Amé
rica Latina en la literatura infantil 
de los países desarrollados, México, 
INBA/SEP 1981 y Cineclub infantil 
en colaboración con Julio Gullco, 
México,INBA/SEP 1983. 

chísima relación con los desarrollos 
informáticos por ser parte esencial de 
sus soportes físicos. 

Los grupos de 1 + D poseen, en 
general, un equipamiento considerable 
de cómputo e instrumentación electró
nica, en muchos casos avanzada, tales 
como equipos de desarrollo para sis
temas basados en microprocesadores 
MOS y un equipo de desarrollo espe
cífico para sistemas microprograma
dos, que constituye una valiosa ayuda 
para el proyecto de procesadores de 
cualquier tipo. La mayor parte dispo
ne de la posibilidad de "emulación en 
el circuito", que es un excelente recur
so para la eliminación de fallas en el 
soporte físico. Existe también abun
dante software de desarrollo implan
tado sobre sistemas de cómputo de 
propósito general (ensambladores, 
compiladores y simuladores), 

El complejo electrónico -ínforrná
tico requiere profesionales y técnicos 
especializados en los diversos niveles 
de la investigación y desarrollo, tanto 
como en la producción, operación y 
mantenimiento de los sistemas de 
aplicación. 

f.2I 

Extractos de los Capitulas 2 y 3 del 
Documento de Base sobre la Electró
nica y la Informática en la Argentina 
elaborado por la Comisión Nacional de 
Informática en octubre de 1984. 

REVISTA LATINOAMERICANA DE COMUNICACION
 

Si requiere más información, diríjase a CHASQUI, apartado 584, Quito, Ecuador. 

1~"",~"¡\'Nr"'-]}':";¡;-~~X;i"á~jlIIijRERT , 

(J INNOVACIONES TECNOLOGICAS 

y PEDAGOGICAS 

o TEMAS DESARROLLADOS 
POR LOS ANALISTAS 
MAS REPRESENTATIVOS 
DE LA COMUNICACION 
DE AME RICA LATINA 
y EL MUNDO. 

-=::::::-. 
CIII'1l 

tos de grandes obras proveniente del 
sector público. 

Entre las principales excepciones 
de una actividad tan rezagada respecto 
a la potencialidad del país, merece se
ñalarse la oferta independiente de uti
litarios y programas de control para 
telecomunicaciones de la línea de una 
transnacional, que suplen funciones 
no contempladas por estos sistemas. 

Otras tres empresas unipersonales 
importan y revenden productos específi
cos, que no requieren apoyo post-ven
ta. Sólo un proveedor local ha logra
do producir y ofrecer software de este 
tipo en cantidades significativas, un 
utilitario muy usado en grandes cen
tros de cómputo, incluso estatales. El 
mayor impacto comercial parece el de 
una empresa de servicios subsidiaria 
de un laboratorio farmacéutico nacio
nal, con un plantel técnico de unos 
25 profesionales, que ha realizado una 
decena de instalaciones exitosas, va
rias de ellas en el Estado. 

En cuanto al software aplicativo, 
dos compañías han logrado contratos 
para instalar grandes sistemas en maxi
empresas, no siempre con éxito ya 
que la adaptación de paquetes impor
tados de este tipo requiere un esfuer
zo considerable. Los grandes' estudios 
contables han colocado, entre sus 
clientes, algunos paquetes específicos 
y obtienen relativo éxito en la comer
cialización de metodologías para de

sarrollo y documentación. Sólo se co
noce un caso reciente de presentación 
del producto como "paquete", según 
la modalidad vigente en Estados Uni
dos, para ser utilizado en varias mar
cas de computadores personales im
portadas, con precios de venta que va
rían entre 200 y 400 dólares según el 
módulo de que se trate. 

INVESTIGACION y DESARROLLO 
(1 + D) 

E
l relevamiento de recursos de 1+ 
D en electrónica realizado para el 
Programa Nacional de Electrónica 

de la SECYT, Secretaría de Ciencias y 
Técnica, arrojó un total de 50 centros 
de investigación. La mitad de los centros 
está radicada en las ciudades de Buenos 
Aires y La Plata y sus alrededores. 

En cuanto a los recursos aplica
dos específicamente a informática debe 
considerarse que esta actividad excede 
ampliamente el procesamiento automá
tico de datos, puesto que la aplica
ción de esos recursos abarca áreas ta
les como comunicaciones, control auto
mático e instrumentación. Por tal 
motivo existen grupos de 1 + D que, 
si bien no se dedican a trabajos relacio
nados directamente con informática, 
poseen capacidad potencial de desa
rrollo de equipamiento y software in
formáticos. Otro tanto ocurre con las 
tareas de 1 + D vinculadas a materia
les y componentes, que guardan estre
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