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CELSOLARA 

FIGUEROA 

El autor, al referirse a 
la "cultura y al juego 
infantil';manifiesta que 
quien trabaja en me
dios de comunicación 
debe respetar y cono
cer a la cultura social 
del niño latinoameri
cano, para no decultu
rarlo y contribuir a su 
alienación. 

CULTURA Y 
JUEGO INFANTIL 

N
o creo que vaya a decir algo nuevo 
para ustedes. Mi intervención tie
ne' como fin alertar a los especia

listas en, medios de comunicación en el 
uso del bagaje cultural auténtico del 
hombre Iatlnoamerlcano, que ha forja
do a lo largo de su historia y que en la 
actualidad se encuentra en pleno auto
desarrolló, y, en gran medida, en acele
rada transformación. 

Partimos, entonces, del aserto ge
neral de que América Latina es multi
étnica y. multinacional, por lo que 
acercarse a su problemática cultural 
se torna de suyo complejo: 

En mayor o menor grado, la cul
tura latinoamericana es mestiza por 
excelencia, y rutilantemente creadora 
en todas sus manifestaciones. Por ello, 
es que¡mtes de abordar el tema, in
tentaremos definir lo que entendemos 
por cultura: 

".... no puede entenderse la cultura 
en general, como tampoco el hombre 
en general... son abstracciones que 
no tienen validez . . . ". 

En- primer lugar, situemos la cul
tura en su contexto real: no puede ha
blarse 'de cultura "a secas", no puede 
entenderse la cultura en general, ni por 
lo tanto el arte en general, como tampo
co el hombre en general, ya que son 
abstracciones que no tienen validez, 
sino cuando se las enmarca dentro de 
límites .históricos concretos. Con ello 
se quiere decir, que tanto el hombre, 
como la cultura y el arte, son históri
co-sociales: son y serán siempre, ele
mentos concretos y objetivos. 

Por tanto, debemos entender por 
cultura 'aquel complejo de elementos 
que conserva y sintetiza la experiencia 

colectiva que un pueblo acumula a lo 
largo de su devenir histórico; es, en 
tal sentido, memoria colectiva que se 
transmite de generación en generación 
como herencia social (no biológica), y 
capacita a los individuos, por su me
dio, para integrarse normalmente a la 
comunidad, impregnándoles así de sus 
normas de comportamiento, sus valo
res, conocimientos y habilidades. 

Sin embargo, los elementos de la 
cultura no están todos a un mismo ni
vel, sino jerarquizados. Ello implica que 
cada sociedad hereda y reestructura 
(reínterpreta, strictu sensu) la herencia 
acumulada por su historia pasada; se
lecciona, jerarquiza, consagra sus ele
mentos culturales de acuerdo a las ne
cesidades y aspiraciones de su presen
te práctica social. De este modo la cul
tura es la síntesis de valores materiales 
y espirituales que expresa con su sola 
presencia la experiencia histórica parti
cular de un pueblo y representa sus 
resultantes de su fisonomía social pe
culiar, su personalidad colectiva. Ana
lizada así, la cultura ya no aparece co
mo entidad abstracta y genérica, sino 
que se carga de contenido concreto; 
con sus determinaciones y cualidades 
sociales, regionales y temporales, como 
cultura nacional, esto es: como marco 
organizador de la autoconciencia na
cional. 

E
ntendida de esta manera la cultu
ra, como resultante de procesos 
histórico -sociales concretamente 

determinados, podemos inferir que las 
diversas capas, grupos y clases que 
conforman una sociedad, elaboran y 
transmiten los valores de la cultura de 

nicación, modelos, elementos, tipos, operacionali
zación, funcionalidad. Además se compenetrará 
con las técnicas actuales relacionadas con el pro
cesamiento del discurso. 

2. El Medio TV: 
Descripción: se analizarán tales corno: ¿qué es?, 
¿su evolución?, ¿componentes?, ¿estructura?, 
¿ventajas", ¿desventajas?, ¿características?, ¿téc' 
nicas? 

3. Etapas evolutivas del niño y características de la 
percepción en cada una de ellas: 
Descripción: es un área de capacitación psicológi
ca. Se intentará con ella que el productor se acer
que al niño en sus diversos comportamientos psi
cosociobiológicos de acuerdo a niveles de identifi
cación y ambiente. 

4. Técnicas de identificación de poblaciones-blanco 
para adecuar programaciones: 
Descripcíón: se pretende que el productor pueda 
identificar las características biosicosociales del 
público al cual se dirigirá la programación. 

5. Metodología para	 el diseño del marco conceptual 
de un programa infantil de TV. 
Descripción: se desea en esta área que el productor 
defina su programa en cuanto a política, objeti
vos, elaboración de guiones, cuadratura, población
blanco, fuentes, filtros, tipo de discurso, técnica. 

6. Diseño	 de producción y evaluación de un pro
grama de TV para los niños. 
Descripción: en este punto el productor adquirirá 
las técnicas ya precisas de ejecutar el marco 
conceptual. 

7. Técnicas	 de localización de fuentes, revisión, 
extracción, procesamiento y reestructuración de 
informacfón: 
Descripción: el productor debe estar capacitado 
para determinar dónde encontrar información y 
cómo procesarla. Adquirirá destrezas en el campo 
de la investigación documental, de campo. 

8. Técnicas	 de adaptación, transferencia y adecua
ción de información: 
Descripción: se pretende que el productor sea ca
paz de utilizar la información una vez obtenida. 
La utilización puede darse a través de la transferen
cia, la adaptación y la adecuación. 

9. Técnicas para el desarrollo de la creatividad: 
Descripción: la intención de esta área está dirigida 
a dotar al productor de destrezas básicas para inno
var, crear, analizar, sintetizar y comunicar de ma
nera distinta~~tinario y común. 

10. Lenguaje básico televisivo: 
Descripción: se busca que el productor domine el 
lenguaje técnico básico que le permita comunicarse 
eficazmente con todos quienes trabajan en el 
medio. 

11. Cultura, Ciencia y Medio. 
Descripción: es un área destinada a proporcionar 
al productor una visión cultural-científica del de
sarrollo de la humanidad. 

• (x •
 

LITERATURA INFANTIL 

Conclusiones y recomendaciones del 2do. Congreso de la 
Asociación Internacional de Literatura Infantil en Es
pañol. (1) 

TEMA 1 
El Concepto de literatura infantil 

l. Se entiende por literatura infantil: 
a) la tradicional, transmitida ya sea por 'vía oral o 

escrita, gozada por los niños; b) la no escrita para niños, 
pero que los niños han hecho suya; e) la concebida expresa
mente para ellos, y d) la escrita por los niños. 

2. El concepto de literatura infantil constituye un 
amplio espectro que va desde la que utiliza sólo 

imágenes para niños en edad preescolar hasta aquella desti
nada a los' jóvenes, incluyendo las relaciones de la palabra 
con otras artes. 

3. La literatura infantil es una rama de la literatura 
general que tiene sus propios rasgos y leyes y que responde 
a necesidades de un sector específico de la población de 
cada país. 

4. Cada país tiene su idiosincracia que abarca caracte
rísticas regionales y étnicas en las que se inscribe 

y' se debe inscribir su literatura infantil como elemento 
importante de la cultura en general. 

5. La literatura destinada a los niños de habla hispana 
debe ubicarse en su contexto sociocultural a la 

vez que reflejar los valores humanos universales. 
6. La literatura infantil es un medio que contribuye 

al desarrollo de la inteligencia, de la imaginación, 
la sensibilidad y el espíritu crítico del niño. 

7. La literatura infantil no se limita al libro conven
cional ni al género dramático sino que puede ser 

transmitida a otros medios de la cultura popular y a los me
dios que la tecnología ha puesto a disposición de la palabra 
y la imagen (historieta, prensa, disco, radio, cine y tele
visión), 

8. Es urgente concentrar la información disponible 
emanada de anteriores reuniones nacionales e 

internacionales sobre literatura infantil en español, aprove
chando para ello el apoyo que para el caso dará la Secre
taría de Educación Pública de México. 

9. Existe la necesidad imperiosa de un constante 
• intercambio de información y materiales en tomo 

a la literatura infantil en el mundo de habla hispana y en 
las instituciones internacionales relacionadas con la litera
tura infantil. 

Recomendaciones 
1. Fomentar la literatura infantil de manera que es

tablezca un diálogo creador con el niño y, a par
tir de una presentación veraz de su entorno, posibilite a los 
lectores infantiles adquirir una visión objetiva de la reali
dad, como primer paso en el proceso del conocimiento li
berador de la opresión que genera concebir al mundo como 
entidad inmutable. 

2. Promover el hábito de la lectura para que se con
vierta en un verdadero proceso liberador al desa

rrollar en el niño una actitud crítica, una actividad creadora 
que le permita visualizar las posibilidades de transformación 
de la realidad. 

3. Desarrollar en	 el niño el interés por la lectura de 
obras de otros grupos culturales y regionales. 

4. Estimular y propiciar la producción de una litera
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5.5.	 La Técnica 
Los programas deben ser técnicamente excelentes 
y con standares de calidad internacional. 
Las posibilidades técnicas y los recursos deben ser 
conocidos a fondo por los realizadores. 

5.6.	 La Planificación 
Debe ser desarrollada en equipo. 
Debe partir del presupuesto disponible. 
Debe considerar efectivamente el mercado y el 
mercadeo del producto. 
Debe considerar la promoción y publicidad del 
producto. 
Debe considerar los tiempos de realización (crono
grama de actividades) los insumas requeridos y los 
resultados. 
Debe considerar la importancia de cooperación 
entre varios organismos y las posibilidades de co
producciones o producciones de multimedios. 
De todas formas, la producción de un programa 
infantil, implica siempre un trabajo en equipo. Se 
debe dar importancia a la pre-producción. La eva
luación debe acompañar todas las fases de produc
ción del programa y debe ser tenida en cuenta, 
como herramienta indispensable para lograr los 
objetivos y resultados financieros, educativos y 
culturales del programa. 

11.	 PERFIL DE LA COMUNICACION PARA NI~OS 

Condición Primera: toda comunicación debe produ
cir un determinado comportamiento en el receptor, en este 
caso el niño: 

Para ello el mensaje debe tener en cuenta: 
1. La situación del receptor infantil como tal; 
2. La condición del receptor infantil como un ser que 

interactúa con su medio sociocultural. 
3. Que su acción debe estar destinada a convencer. 
4. Las verdaderas y	 objetivas necesidades del desa-, 

rrollo bio-sico-social del niño, así como sus gustos 
y espectativas, a fin de ofrecer al receptor infantil 
lo que necesita, distinguiéndose de lo que quiere 
o acepta. 

5. Debe	 tener en cuenta los recursos de que dispone 
y las condiciones objetivas en las que debe operar, 
a fin de hacer llegar Con eficacia su mensaje. 

6. Su dignidad e integridad como ser humano. 
7. Debe capacitar al niño para que este pueda actuar 

a su vez como emisor de sus propios mensajes. 
8. Debe estar orientada, en suma, al desarrollo de un 

niño creativo, crítico y participativo. 

11I.	 PERFIL DEL GRUPO COMUNICADOR 

1.	 Investigador:
 
De la realidad que rodea al niño;
 
de los intereses del niño;
 
de la sicología del niño;
 
del papel histórico del niño en América Latina;.
 

2.	 Educador: 
Con una metodología activa, participativa, lúdica y 
creativa. 

3.	 Artista:
 
En la relación: niño-adulto
 

niño-niño
 
adulto-adulto (grupo de trabajo)
 

4.	 Un Amante del Arte: 
Arte tanto plástico como literario, que contagie al ni
ño del interés por el arte en todas sus formas. 

5.	 Un Hombre siempre "En Camino", que odie lo me
diocre, lo rutinario, lo trivial. 

6.	 Un Respetuoso profundo de la personalidad del niño, 
que sepa exigirle "amorosa" pero firmemente todo 
lo que el niño, en su respectiva edad, es capaz de 
dar. 

7.	 Un Orientador, que propenda a incentivar en el niño 
el análisis crítico, la participación activa y la conti
nua y cada vez más genuina creatividad. 

8.	 Un Convencido de que su papel dentro de la Televi
sión es un privilegio, con responsabilidades históricas 
muy serias. 

9.	 Un autocrítico objetivo, que tiene el valor de hacer
se evaluar por los niños, por los padres de familia y 
por sus compañeros de equipo. 

10.	 Una PERSONA que aprenda a ver y a reflejar el con
texto propio y que sepa utilizar técnicas y modelos 
extranjeros con un contenido propio de su entorno. 

11.	 Un COMUNICADOR, que conozca la población
blanco a la cual va dirigido su mensaje; que conozca 
todas las fuentes y recursos posibles de los cuales 
puede valerse para transmitirlo. 

12.	 Una persona con una formación integral básica en 
Ciencias Sociales, en cuanto sea posible. 

IV. PROPUESTA DE CURRICULUM PARA LA 
CAPACITACION DE COMUNICADORES 

PARA NI~OS EN EL AREA TV 

Lo que se presenta es eso: una propuesta, ideas grue
sas que intenten delinear cuáles son los conocimientos, 
destrezas y habilidades básicas que debe tener un comunica
dor para niños en el área de la TV. 

La propuesta está enmarcada en cuatro áreas básicas: 
Planificación 
Definición de Contenidos 
Producción 
Evaluación y Difusión 

Por otro lado se tomaron en cuenta las siguientes lí
neas de orientación: 

,- La planificación en su más amplio sentido 
La técnica 
La creatividad: es decir el comunicador debe ser 
un planificador, un técnico, un creador. Se deja 
claro que cada área señalada debe ser especificada 
en sus distintas tareas y que este trabajo posterior 
de planificación curricular determinará el alcance; 
la secuencia del área; su prelación en el currículum 
total. 

Por otro lado no se ofrecen definiciones sobre el per
fil de entrada, del usuano, duración, metodología régimen; 
modalidad de la capacitación. Esto será una tarea posterior. 

La capacitación de un equipo productor de Programas 
de TV para niños latinoamericanos debe incluir en el mejor 
de los casos asuntos relacionados con: 

l.	 Proceso de la comunicación y técnicas para el pro
cesamiento del discurso: 
Descripción: con esta área el productor se identi
ficará con toda la teoría relacionada con la cornu

manera diferente. De ahí que tengamos, 
en las sociedades latinoamericanas, dos 
tipos de cultura: la cultura oficial y la 
cultura popular -ambos tipos interre
lacionados e independientes- que, de 
acuerdo con sus intereses sociales, in
terpretan en forma distinta los valores 
de la cultura. 

Los grupos culturalmente hegemó
nicos tienen una cultura institucionali
zada, en tanto que los grupos subalter
nos la expresan por canales no institu
cionalizados, tales como la oralidad y 
la tradición. 

En tal sentido, podemos decir 
que nos enfrentamos con dos tipos 
de cultura: la cultura erudita, oficial. 
pretendidamente universal, producto de 
los grupos hegemónicos, y la cultura 
popular, producto de los estratos su
balternos, la cual manifiesta no sólo su 
carácter étnico y de clase, sino también 
el resultado de su interrelación con los 
grupos socialmente dominantes en los 
distintos procesos históricos de la socie
dad nacional en que se desarrolla. 

"...	 la cultura popular expresa la con
cepción del mundo y de la vida de 
los grupos subalternos... ". 

Pero, ¿qué entendemos por Cul
tura Popular?: 

La Cultura Popular, definida co
mo cultura de grupos subalternos, no 

representa en sus valoraciones de ma
nera uniforme, sino que jerarquiza en 
su interior diversos elementos, surgi
dos en virtud de los distintos procesos 
históricos. 

E
sto quiere decir que no podemos 
identificar la cultura popular con 
el folklore en la medida que este 

último sólo es parte de la cultura popu
lar, pero no la abarca toda. La cultura 
popular tradicional es, como apunta 
Antonio Gramsi, la parte más genuina 
de la cultura popular, la más auténtica, 
ya que expresa la concepción del mun
do y de la vida de los grupos s~balter
nos, que se contrapone írnplícitamen
te o explícitamente a los valoresde los 
grupos hegemónicos. Gramsi nos hace 
ver por otro lado que la Cultura Popu
lar tradicional no es un elemento puro 
y organizado sino la suma de concep
ciones no elaboradas y asistemáticas 
que reflejan muchos elementos que 
han quedado rezagados de los distin
tos procesos históricos vividos por los 
grandes grupos sociales. 

Dentro de la cultura popular hay, 
pues, diferentes niveles, que en forma 
suscinta y a grandes rasgos pueden ser 
los siguientes: 

CULTURA POPULAR TRADI
CIONAL: es el legado tradicional, 

oral y vigente, colectivizado, que ha 
ido transmitiéndose, en forma no insti
tucionalizada, de generación en genera
ción y que representa la carga de valo
res más importantes, en la medida que 
en ellos radica, en gran parte, la esencia 
de la identidad nacional y el gérmen 
de la cultura nacional popular. 

En síntesis, la cultura popular 
tradicional, es lo más auténtico de la 
cultura popular. 

CULTURA PROLETARIA: es el 
producto de los grupos populares vin
culados a la producción industrial, 
producto que va surgiendo paso a paso, 
a veces con raigambre tradicional y 
otras creada al calor de las fábricas. 

Es cultura auténtica, pero no cul
tura tradicional o floklórica; puede in
tegrarse al cúmulo de lo tradicional en 
la medida en que vaya siendo aceptada 
por el grupo social en que vive. En otras 
palabras: que se vaya colectivizando, 
socializando. 

CULTURA CAMPESINA: es el 
producto no tradicional de los hombres 
que viven en el campo, cada vez más 
sometidos a las presiones sociales que 
implica la inserción del modo de pro
ducción dominante -en nuestro caso, el 
capitalista- que va destruyendo patro
nes culturales y creando otros fuera de 
los valores de carácter popular. 
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Dentro de la cultura campesina 
hay que tomar en cuenta la variable 
étnica y sus componentes culturales, 
que en alguna medida son tradiciona
les, pero en otra no, dependiendo del 
proceso histórico que los ha originado. 

No obstante, en los países latinoa
mericanos se podría decir que la mayor 
parte de la cultura campesina está in
tegrada al folklore, aunque un sector 
cada vez más amplio, en razón del 
desarrollo industrial, transforma sus 
concepciones tradicionales. 

Este depende de las distintas for
mas en que se articule el modo de pro
ducción capitalista en el agro latinoa
mericano, sin olvidar, obviamente, la 
connotación étnica. 

". .. la llamada cultura de masas es
tá formada por desechos, es uniforme, 
impersonal y socava los elementos 
creadores de la cultura tradicional y 
los valores formados por los proce
sos históricos.. . ". 

En otros términos, gran parte 
de la cultura popular tradicional se nu
tre de lo campesino, pero no todo lo 
campesino puede ser folklórico. De 
ahí la importancia del estudio y la 
comprensión de los procesos históri
cos que surgen en su seno. 

CULTURA DE IMPOSICION. 
CULTURA DE MASAS: se la podría 

16 I ensayos 

identificar como: todos aquellos pro
ductos que se encuentran dentro de las 
clases desposeídas y que han sido im
puestos por los medios masivos de 
comunicación (la radio, la televisión, 
la prensa, la moda). Son productos 
culturalmente impuestos por los grupos 
hegemónicos. I Son productos del mo
mento, que lanzados al interior de los 
grupos subalternos minan su patrimo
nio cultural. 

Nils Castro ilustra perfectamen
te este hecho cuando nos habla de 
penetración y genocidio cultural. 

Esta cultura de imposición -cul
tura uniforme, standard- no está for
mada más que por desechos y paso a 
paso socava no sólo los elementos 
creadores de la cultura tradicional, 
sino los valores formados por los pro-

u La cultura se transmite a 
través de cuentos, leyendas, 

etc. que dan al niño 
latinoamericano su contexto 
social, su propia apreciación 

del mundo y de la vida." 

cesas hist6ricos de los desposeídos y 
marginados, que reflejan auténticamente 
el sentir de los grupos subalternos. 

OTROS RASGOS DE LA CUL
TURA POPULAR: otros rasgos cultu
rales identificables dentro de la cultu
ra popular son los aprendidos por los 
grupos dominados que imitan los valo
res de los grupos hegemónicos; son los 
valores que se transmiten por imposi
ci6n o por la enseñanza institucionali
zada escolar a las clases subalternas. 

En resumen, no debemos asimi
lar el término y el concepto de fol
klore al de cultura popular en general, 
sino al de cultura popular tradicional. 

Por otra parte, y con vista a su 
utilización en los medios masivos de 
comunicación, hay que tomar en cuen
ta los diferentes niveles de la cultura 
popular, entre los que es importante 
destacar, por su trascendencia, la cul
tura tradicional, que debe subrayarse 
sin mengua de los aportes procedentes 
de la cultura popular campesina, la pro
letaria y las de otros sectores sociales 
urbanos que, sin tener carácter tradicio
nal ni folklórico, tienen la vigencia de 
las sociedades y culturas latinoameri
canas. 

O
entro del contexto anterior se en
marca la socialización del niño la
tinoamericano. Esta se da desde 

distintos ángulos que convergen todos 
en la endoculturación: la adaptación del 
niño a su propio entorno cultural. 

"... la auto valoración y el autodesa
rrollo del niño latinoamericano se lo
gra a través de la tradicián oral ... ", 

América Latina es más que nada, 
y sobre todo, mosaico de culturas, con 
procesos civilízatorios diferentes -como 
lo ha señalado Darcy Ribeiro- por tan
to la autoformación, la autovaloración 
y autodesarrollo del niño latinoamerica
no en todas sus dimensiones se logra 
a través de la tradición oral, que con sus 
factores positivos y negativos confor
man el contexto de su desarrollo. 

De esta manera la cultura se trans
mite a través de cuentos, leyendas, 
etc., que dan al niño latinoamericano su 
contexto social, su propia apreciación 
del mundo y de la vida. 

En tanto los juegos preparan al 
niño a su inserción en el trabaj o diario 
y cotidiano: artesano, labriego, músico 
o contador de historias. Por ende, el 
juego en el niño latinoamericano, re
basa la función lúdica y se convierte en 
la auténtica forma de coadyuvar a sus 
padres en el manejo de su vida cotidia
na: no s610 refleja ese mundo del adul
to, hace en sus juegos trabajos de adul

las diversas instituciones (emísoras o centros de produc
ción). 

8. Concientizar a los directores de emisoras o cadenas 
radiales sobre las definiciones en el campo de la 

programación para niños y las posibilidades de la mísma. 

PRODUCCION TELEVISIVA 

I.	 PERFIL DE PROGRAMA DE TELEVISION 
INFANTIL 

l.	 Los objetivos 
- Debe existir una filosofía que oriente la realiza

ci6n de los programas, con relación a lo que queremos 
lograr con nuestros niños sobre: el mundo que les ro
dea, su propia identidad nacional y latinoamericana y las 
realizaciones de nuestros pueblos. 

niños. 

público objetivo. 
- Los objetivos deben 

Deben responder a 

formularse 

necesidades 

en términos del 

reales de los 

2. La Población Objetivo 
- Debe definirse una edad específica. Para ello, se 

puede intentar una agrupación así: 
2 - 5 años
 
6 - 9 años
 

ID - 13 años
 
- Las características del programa, con ello, podrán 

ser adaptadas y pensadas en términos de la población-obje
tivo seleccionada. 

- Debe conocerse a fondo la población-objetivo 
seleccionada, en todos sus aspectos. 

3.	 Los Contenidos del Programa 
- Que realmenten existan. 
- Que estén respondiendo a las necesidades de las 

cuales surgió el programa. 
- Que estén puestos al alcance de los niños que com

ponen la población -objetivo. 
- Valorados y seleccionados según criterios de impar 

tancia, prioridad, y según la filosofía del programa. 
- Diseñados y desarrollados en equipo (como todas 

las fases del programa). 
- Deben ser diferenciados claramente de las activi

dades que se desarrollan en el programa. Una actividad 
no es un contenido. Las actividades deben estar en función 
de los contenidos. 

4.	 Valores que debe fomentar el programa 
Las realizaciones valiosas de nuestros pueblos. 

- El respeto al niño y a su edad. No al paternalismo. 
- Que involucre realizaciones hechas de verdad por 

los niños. 
- En caso de que exista participación en vivo de los 

niños, que ellos intervengan en la realización efectivamente 
y creativamente. 

- Que propicie la identidad del niño con los valores 
de su cultura nacional, latinoamericana y de su medio am
biente ( en general). 

- Que estimule su fantasía y su creatividad y que 
conlleve a la experimentación productiva del niño con la 
realidad. 

-	 Que no se utilice al niño como una mercancía y 

como instrumento para vender productos comerciales. 
- Que el niño establezca lazos y contactos con su 

realidad y con su actualidad. 
- Que refuerce la auto-estima personal, la de la so

ciedad y de la cultura en general. 
Que invite a la acción cooperativa. 

-	 Que no se le exija ser un sustituto de la escuela. 
- Que propicie el reconocimiento de los valores cul

turales de su mundo, reconociendo y apreciando los valores 
de otras culturas. 

5.	 Aspectos formales del programa 

5.1. El lenguaje 
Adaptado con respeto al grupo, teniendo en cuenta 

la dignidad, los valores y los derechos del niños consagrados 
por la UNICEF. 

- Un Correcto uso del lenguaje, no significa un len
guaje neutro, ni desdeña el lenguaje coloquial, sin llegar al 
vulgarismo. 

5.2. El conductor o el adulto (en caso de que estén 
en el programa). 

Debe ser conciente de los objetivos del programa. 
Con empatía y simpatía con el público. 
Con un correcto uso del lenguaje cotidiano. 
Con una buena salud mental y física. 
Con una personalidad definida y con objetividad 
en sus acciones. 
Con una expresividad verbal y cultural. 
Con cultura amplia y heterogénea. 
Abierto al aprendizaje ya los cambios. 
Sin prejuicios étnicos, religiosos, políticos, econó
micos, etc. 
Que hable con naturalidad. 
Que conozca a fondo la filosofía del programa y 
esté de acuerdo con ella. 
Que practique y viva lo que aquí se presenta como 
su perfil. 
Que goce con su trabajo y con lo que hace. 
Que sea confiable, no agresivo ni autoritario, 
amable, humilde, simpático, sin ser pasivo. 
Que sea el propagador de nuevas experiencias. 
Que conozca y respete los valores del público con 
capacidad para atraer anunciantes. 
Que sea un persuasor, no un vendedor. 
Que no invada el programa, ni se convierta en el 
eje. 

5.3.	 El Formato 
Decidido en función del público objetivo. 
No existe un formato universal, pero se conside
ra muy valioso el formato tipo magazin (vivo, his
torias, drama, música, informativo, humor, fanta
sías, educativo) con un eje central para programas 
de una o media hora. 

5.4.	 Los Costos
 
Los programas requieren inversión.
 

-	 Los costos se racionalizan y reducen, si se mane
jan inteligentemente: la planificación, la creatíví
dad y la técnica. 
Los costos no pueden ser impedimento para reali
zar buenos programas. Los insumas deben estar 
en función de la eficiencia y de la eficacia. 
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socialización y contrapone la fantasía comunidades tratan de superar; resaltan 
de contenidos, recursos y posibilidades radiofónicas. 

con vistas al máximo aprovechamiento deimpulsar deben contemplar una sólida investigación previa 
a la realidad concreta: es decir, que el valores culturales no existentes; exaltan recursos. 
mundo propio de su edad infantil 10 la cultura extranjerizante, o bien des

a) Recopilar materiales escritos en América Latí
"No debemos asimilar el l. Las posibles áreas de investigación pueden ser: 

comparte con el mundo real, 'constituí truir valores ancestrales. Producción término y el concepto 
do por un sinnúmero de límites, que no De ahí, pues, que, además, deberá 1. Se debe favorecer todo esfuerzo que aumente el na	 sobre el tema para la elaboración de de folklore al de cultura 
es precisamente el medio ideal para lo descubrir los mecanismos para que los número actual de producciones para niños, tantoantologías. popular en general, sino grar su autodesarrollo.	 propios niños, portadores de su cultura, para uso grupal como radial.b)	 Recoger las diversas experiencias realizadas en 

al de cultura popular 2. Se debe favorecer el intercambio de programas Dentro de este marco contextual participen en sus programas para revaloel área de aprendizaje que hayan utilizado el 
tradicional' '. y referencial, quien trabaja en medios rizar así su ancestro y puedan desarro

e) Recuperar formas de comunicación de niños 
modelo que ayuden a visualizar nuevos tipos de medio radio a través de múltiples formatos. 

de comunicación debe respetar y cono llar su propia autoconciencia. 
indígenas y de otras etnias latinoamericanas. 

producción. 
cer la cultura social del niño latinoame Finalmente, debo insistir en la 

d) Utilizar el discurso coloquial (en forma direc
3. Deben estudiarse fórmulas de cooperación que 

permitan producir series de programas de mejor ricano, para No deculturarlo y contri transposición del mundo sociocultural 
ta o a través de ejemplos literarios, ensayos, calidad y contenido. Podría pensarse en equipos de produc buir a su alienación. del niño latinoamericano a los medios 
etc.) como materia prima para la elaboración ción que vayan más allá de la institución local, aportando tos: los niños nuestros que cuidan a El código de los juegos y el de la masivos de comunicación; el empirismo 
de programas. guiones, facilidades de estudio, actores, financiamiento,	 sus hermanos en las villas miseria lati Cultura Popular tradicional es muy di- y la improvisación no caben. Deben ser 

distribución, materiales de referencia. Esta colaboración es noamericanas, no "juegan a la casita": ferente al de los medios de comunica superados, porque de otra manera su 
plazo (un año) sobre los diversos aspectos que 

2. Se recomienda iniciar una investigación a corto 
recomendable con los otros medios, pudiendo pensarse en trabajan. ción, por lo que debe tomarse con acción conlleva la destrucción de valores 

pueden componer una programación infantil. la perspectiva multimedial.	 En síntesis, el juego en el niño mucho cuidado su aplicación y desa culturales, a lo cual no tenemos de
latinoamericano, dependiendo de su rrollo. recho.
 

puedan ser utilizadas por las instituciones que ac

3. Elaborar técnicas de evaluación de resultados que 

No nos podemos dar el lujo de 

tualmente producen para niños, sean emisoras u otros cen
4. Ideas para posibles ca-producciones:	 contexto étnico y social, pueden jerar De esta manera, la forma en que 

jugar al mito de Prometeo. a) Adaptaciones de leyendas y cuentos populares querizarse en tres estamentos generales: los medios de comunicación transmiten 
tros. de los distintos países de América Latina,	 Juegos imaginativos, creadores: el la cultura al niño latinoamericano se 

~ 4. Estudiar las posibilidades de un trabajo conjunto partiendo de las recopilaciones de tradición niño nuestro deja caminar su imagina convierte en un problema, ya que, de
 
con Escuelas y Universidades, tanto para investi
 oral popular. ción con los colores de la selva; el frío no tener bases sólidas socioantropológi

gaciones concretas como para fomentar la preocupación b) Adaptaciones de cuentos infantiles ya edita de las montañas o el rugir de las olas. cas, se corre el riesgo de minar la cultu
específica de la Comunicación para niños. dos (autores conocidos o no). Partir de edicio	 Estos juegos estimulantes resultan ra latinoamericana en su propia base. 

S. Elaborar guías para el seguimiento del impacto nes existentes, en especial las buenas experien	 homogéneos a la cultura en la cual han Por ello debe buscarse la forma de 
del o los proyectos en la audiencia infantil y adul cias ya conocidas, por ejemplo, los materiales	 sido producidos; se funden orgánicamen compaginar estos medios modernos de 

ta, contemplando mecanismos para recoger opiniones que del Banco del Libro, etc. te a ella y se insertan en su tradición expansión con la conservación y auto
retroalimenten el material original. e)	 Sonorización de rimas, adivinanzas, juegos, concreta. desarrollo de la propia herencia cultu

poemas. El niño de latinoamérica juega ral, sin que ello apareje el rechazo de 
Capacitación d) Series de canciones (explicadas y contex	 con cualquier cosa que tenga a mano y una u otra. 

1. El área de capacitación específicamente orientada tualizadas) ;	 dentro de los patrones de su sociedad 
al comunicador para niños ha sido descuidada estrictamente infantiles	 y cultura enseñados por los adultos y 

tradicionalmente en América Latina. La mayor parte de populares latinoamericanas adaptadas para	 otros niños. 
los actuales comunicadores ha aprendido de sus propios niños. Juegos de trabajo: por su propia 
errores. En el campo de la radio, urge el esfuerzode instituinfantiles y populares de otras regiones del	 extracción social y su rol étnico los 

u Los niños nuestros queciones regionales para ayudar a los actuales productores. mundo, principalmente del Tercer Mundo.	 niños latinoamericanos participan en las 
cuidan a sus hermanos en e} Una serie sobre la vida cotidiana del niño en labores de los adultos; así mismo,
 

Convendría cubrir las siguientes necesidades:
 las villas miseria
 
capacitación de guionistas de programas infantiles.
 

los distintos países y regiones latinoamerica	 muchos juegos de los niños de las sel
nas (un día en la vida del niño en la Sierra	 vas y montañas latinoamericanos no son latinoamericanas, no "juegan 
Ecuatoriana, del Caribe, de Caracas, de la	 más que preparación para la tarea diacapacitación de actores de programas infantiles, a la casita": trabajan." 
selva), presentando cómo son; qué hacen,	 ria. A guisa de ejemplo: el flecharníen CELSO ARNOLDO LAR A FIGUE

género. 
por	 las características específicas que requiere el 

cómo juegan, cómo hablan, piensan o sien	 to de hormigas, entre los niños indíge ROA, nació en Guatemala. Es direc
capacitación de musicalizadores. ten... Esta serie podría ser un proyecto a	 nas guahibos venezolanos, es más que tor	 del Centro de Estudios Folklori

cinco años para conmemorar el Descubrimien	 juego, preparación para las tareas de cos de la Universidad de San Carlos de 
a) El estudio de los formatos probados más exi

2. Esta capacitación supone: 
to de América, buscando el apoyo de institupesca.	 " . ..quien trabaje en comunicación inGuatemala. Profesor de la Escuela de 
ciones internacionales como la OEA.	 "... El niño de Latinoamérica juega fantil debe conocer y respetar la culo Historia y miembro del Consejo Editosos en los diversos países. 

torial y del Consejo de Investigaciob)	 Las técnicas de producción necesarias para f)	 Series didácticas serias y entretenidas para con lo que tenga a mano... mutura social del niño, para no decultu
sensibilizar e introducir al .niño en las posibi	 chos de sus juegos son preparación rarlo y alinearlo.. . ",cada formato. nes de la Universidad. Es presidente 

c) El establecimiento de ejercicios específicos lidades de la expresión artística: música, para la tarea diaria ... ''.	 De ahí que la capacitación de los del	 Comité de Folklore del Instituto 
orientados a agudizar actitudes especiales que pintura, modelado, manejo del lenguaje, etc.	 Juegos shamanico s y mágico -repromotores de medios masivos debe Panamericano de Geografta e Histo

S. En la medida de lo posible, se recomienda acom	 ligioso: el niño latinoamericano realiza contemplar:debe tener el comunicador para niños: lengua ria (IPGH) , organismo de la OEA y 
je coloquial, observación, etc. pañar estos proyectos de series con una buena, cla	 juegos que 10 adaptan a su mundo cos a) Investigación participante de la dirige la revista Folklore Americano. 

ra y sencilla guía para uso de padres, maestros y orienta	 mogónico de su cultura y 10 prepara cultura tradicional del niño lati3. Un plan amplio de capacitación debería incluir: Ha publicado articules de histo
a) Encuentros similares al de Quito (nacionales dores.	 para ser el futuro shaman, brujo, o noamericano. ria,	 antropologia y folklore en revis

o regionales) que permitan un mejor conoci o tas de América y Europa. También 
miento e intercambio de las experiencias exis

6. Se recomienda que cada serie sea precedida de una	 Zahori de su comunidad y se convier b) Capacitación, a diferentes niveles, 
ha publicado ocho libros sobre literainvestigación profunda, una experiencia evaluati	 te en el responsable de equilibrar el del personal que trabaja en los 

va con niños antes de su definitivo lanzamiento y un segui	 mundo profano con el mundo sagrado medios masivos. tura [olklárica de Guatemala y unotentes. 
miento del impacto masivo del proyecto en la audiencia	 de su cultura y sociedad. sobre el mismo tema en Ecuador. 

que trabajan con niños. con vistas a una mejor 
b)	 La implementación de talleres para personas 

infantil y adulta, contemplando mecanismos para recoger	 Estos juegos mágicos están presen in estas bases el comunicador so- Poeta, ensayista y músico es 
utilización de los estímulos auditivos y musi· opiniones que a su vez sirvan para mejorar producciones	 tes en todas las culturas de América La cial incurre en errores graves tales uno de los estudiosos del folklore 

~	 más reputados del continente amefuturas.	 tina: en los Andes, en Mesoamérica, en como deformar la cultura delcales en la educación y el desarrollo infantil. 
ricano.
 

proyectos multimedios (impresos, radio y TV)
 
7. Se recomienda ofrecer pautas de producción que	 las selvas y en la región afroamerícana. ombre latinoamericano; enseñar valoe)	 Talleres de trabajo que diseñen propuestas de 

sirvan a los esfuerzos individuales realizados por	 Por tanto el juego es vehículo de res culturales nocivos que las propias 
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