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DORTE WOLLRAD: 
La sociedad civil tiene que tener participación 

en los procesos comunicativos 
Darte Wollrad, economista y politóloga de la Universidad de Hamburgo. Master en 

Estudios Latinoamericanos. Ha trabajado para la Fundación Friedrich Ebert de 
Alemania en proyectos socioeconómicos, políticos y educativos en Brasil, Colombia y 

El Salvador. Desde agosto de 1994 coordina el proyecto de televisión de la FES, en 

CIESPAL. En esta entrevista habla sobre las proyecciones de su trabajo. 

¿Cuál ha sido el trabaJo desa
rrollado por el Proyecto TV - CIES
PAL- FES? 

El proyecto de Televisión en 
CIES PAL empezó en 1991 con la 
fundación de un departamento espe
cializado en la Institución. La idea 
inicial tuvo dos propósitos: el inter
cambio latinoamericano de noticias y 
la capacitación de equipos de noti
cieros en función de este objetivo. 

El intercambio de noticias entre 
los medios latinoamericanos es im
portante para disminuir el dominio de 
los grandes medios extranjeros e im
pulsar la integración en la región. 
Con este objetivo se realizaron dos 
tipos de actividades: por un lado, se 
invitó a los directores de noticieros a 
reuniones de planificación, y para 
tratar distintas temáticas, como la le
gislación, por ejemplo; por otro lado, 
se capacitó en cursos prácticos a 
equipos de reportero, camarógrafo y 
editor, en la producción de noticieros 
y en temas importantes como el pe
riodismo investigativo, las funciones 
y responsabilidades del periodista, 
etc. 

¿Cuáles son las líneas y objeti
vos actuales del proyecto? 

En este momento estamos en la 
fase de evaluar lo logrado hasta 

MARll!A RODRIGUEZ, ecuatoriana. Asistente Edición 
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ahora y planificar las líneas para el 
futuro. Para eso, hemos realizado 
varios talleres con los Departamen
tos de Televisión y de Formación 
profesional de CIESPAL y con las 
contrapartes en los canales. En las 
reuniones se destacaron dos líneas 
importantes que tenemos que con
cretar en los próximos meses: seguir 
con el proyecto de intercambio e in
tensificar el de capacitación. Las 
evaluaciones demostraron la necesi
dad de modificar los modelos de có
mo y qué intercambiar entre los 

canales. El intercambio diario vía sa
télite ha sido más complicado de ini
ciar de lo que habíamos esperado, 
sobre todo porque durante los últi
mos años la oferta de material de 
noticias temporales por parte de las 
grandes agencias ha crecido, satu
rando por completo el mercado lati
noamericnao. En cambio, encontra
mos una falta de cortos de segui
miento a la noticia, reportajes que 
ofrezcan un espacio más adecuado 
para la presentación de una pers
pectiva latinoamericana, un género 

Dorte Wollrad 



que no está incluido en la oferta de 
las agencias. Vamos entonces a em
pezar con un modelo muy sencillo y 
económico de intercambio atemporal 
de notas de seguimiento en el Cono 
Sur. 

¿Por qué se escogió el Cono 
Sur para Iniciar el Intercambio? 

Empezar el proyecto piloto en el 
Cono Sur, con cinco canales, no ha 
sido una decisión nuestra sino más 
bien una iniciativa que se está to
mando en la región, probablemente 
porque la integración tanto económi
ca como cultural ha progresado bas
tante. El proyecto está dispuesto a 
apoyar esa iniciativa a través de 
asesoría y capacitación. Esta dispo
sición de apoyar a iniciativas de in
tercambio se aplicaría, de igual 
manera, a otras redes que se vayan 
formando. Estamos abiertos a pro
puestas de los canales en las dife
rentes regiones. 

¿Cóm o va a funcionar el Inter
cambio? 

El objetivo del intercambio es el 
de enriquecer la oferta y la calidad 
de la información en la región sobre 
temas de interés común y dar segui
miento a eventos importantes. La 
idea concreta es un intercambio se
manal entre varios canales. Se 
arranca con un taller con los respon
sables de cada redacción para dis
cutir el género, posibles temas y el 
estilo. En función de eso ofrecemos 
también la capacitación a los cana
les participantes. 

El plan concreto sería fijar un día 
en el que las redacciones se ponen 
en contacto ofreciendo uno o más 
trabajos de 2 a 5 minutos no marca
dos y con dos canales de sonido, in
cluyendo una breve descripción del 
contenido y contexto; después man
dan de regreso sus pedidos a los 
demás canales. Una regla es que se 
puede pedir apenas una nota de ca
da canal contraparte para nivelar los 
costos que realmente son muy ba
jos, porque en vez de archivar la 
nota, el canal la ofrece a cambio de 
cuatro nuevas. El cassete y el envío 
lo paga el canal que envía. Existe 
también la posibilidad de coordinar 

temas para los reportajes en vez de 
mandar a un corresponsal: a largo 
plazo se podría ampliar el modelo y 
producir una revista informativa en
tre los canales. 

¿Y qué ocurre con el proyecto 
de capacitación en TV? 

La otra línea de trabajo del pro
yecto es la capacitación que llegó a 
un alto nivel de profesionalismo. En 
la línea de capacitación vemos la 
posibilidad de insertar en los cursos 
actuales conceptos y estrategias 
comunicacionales hacia temas 
sociales. Estamos planificando un 
curso para equipos de noticieros so
bre el tema de la salud pública. Ten
dría los mismos módulos que antes, 
pero bajo una perspectiva temática 
porque queremos hacer énfasis en 
las posibilidades y responsabilida
des del informativo televisivo en el 
área educativa. 

¿Cuál ha sido el aporte funda
mental de los cursos? 

Creo que los 14 cursos que se 
realizaron fueron una experiencia 
profesional fundamental para los be
carios. Eso también lo prueban las 
evaluaciones y el contacto que los 
becarios mantienen con CIESPAL. 
El esquema del curso de trabajar en 
equipo, es una de las bases sólidas 
de la capacitación. La otra es el én
fasis en la práctica y su directa vin
culación con la teoría. La tercera es 
el hecho de que los becarios traba
jan durante un mes en un grupo mul
tinacional en que se intercambian 
tanto las experiencias profesionales 
como aspectos de la ética periodísti-

ACTIVIDADES DE CIESPAL 
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PUBliCACIONES 

DE CIESPAL 

• Está en circulación el resulta
do resumido del simposio "Síndro
me del edicio enfermo". En este 
libro constan disertaciones y crite
rios de especialistas de América 
Latina que analizaron en CIESP AL 
la contaminación, que no solo 
afecta a los ambientes exteriores, 
sino también al interior de edifi
cios, talleres, oficinas, etc. La obra 
puede ser obtenida escribiendo al 
Dr. ]ean Raad Anton, Jefe de Tera
pia Intensiva del hospital "Carlos 
Andrade Mario" del IESS, 18 de 
Septiembre y Av. Universitaria. 
Quito, Ecuador 

• Historia de una Cultura ... a 
la que se quiere matar. Su autor, 
Carlos Pascual Alvarado, quichua
runa del alto Napo y residente en 
Archidona, Ecuador, presenta una 
recopilación de leyendas y mitos 
de la región amazónica. Este tra
bajo tiene una especial importan
cia dentro del ámbito de la 
comunicación oral y escrita. 

···· gSP AL ha llevado adelante, en lo 
:uientes cursos: 

Tréséw·s�s·�t&t .............. · ··.· . ·· · ··· ·. .... .••.•. 
·•··· 

.
· . ..... ·.·• · . .ducción de· Formatos Dramatizados 

para la Radio � l�()r�ti0P� ��lfl el Desarrollo. 
- Un taller sobre Integración y �etodol()g�s de Capacitación en Pr<Xll..'fc·. 

dón Radiofónica. 
- Tres talleres. de Produccióq .q� rn.forn?�iy�s �fa.l� '[�levisión. 
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ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración 
latinoamericana. 

Una inquietud nuestra ha sido la 
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto 
multiplicador del esfuerzo a través 
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa; 
cultades de comunicación. 

Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del 
grupo meta en la capacitación. Una 
posibilidad muy interesante en ese 
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el 
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional. 

La experiencia en el trabajo con 
canales pequeños regionales ha 
probado que existe disposición y 
muchas necesidades. Esto facilita la 
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos 
canales. 

En general, ¿cómo se inserta 
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert 
en América Latina? 

La Fundación tiene oficinas en 
toda América Latina donde ejecuta 
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores 
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una 
riqueza de experiencias y recursos 
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto 
de medios de comunicación. Creo 
que hoy en día con los fondos cada 
vez más limitados ya no debemos 
darnos el lujo de trabajar cada uno 
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América 
Latina de apoyar al proyecto, y un 
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los 
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la 
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O 

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM) 

El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial 
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED. 

En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se 
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad 
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España. 

En este CD-ROM se incluirán: 
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47. 
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en 

los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros 
de la Subred, COMNET-AL. 

- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en 
América Latina. 

- El estado de los mass-medía en los países del área. 
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados 

y doctorados en comunicación en América Latina. 
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros 

miembros de la red COMNET. 
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