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GIAN VITTORE CAL JI 

Al plantear varias reco
mendaciones para la 
producción de mensa
jes impresos paraniños, 
señala que muchos pro
fesionales del texto, la 
imagen, la edición, la 
empresa gráfica, la fo
tolitografta y la impre
sora, viven una reali
dad que se ubica entre 
la Edad Media y el 
Siglo XXI. 
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MENSAJES IMPRESOS
 
PARA NIÑOS: 

RECOMENDACIONES PARA
 
LA PRODUCCION
 

C
uando hablamos del original en 
términos de proyecto gráfico o 
editorial, nos referimos al conjun

to de componentes adecuadamente pre
parados para la reproducción y produc
ci6n. Nos permitimos extender un poco 
este concepto del original, para que 
hablemos también de su valor y conte
nido creativos e individuales. 

Nos gustaría analizar los aspectos 
inherentes a un original bajo cuatro 
puntos: 

Creatividad 
Individualidad y originalidad 
Sistemas de elaboraci6n 
Aspectos técnicos 
A lo largo de este artículo, ana

lizaremos estos aspectos, preponde
rantemente bajo el punto de vista 
editorial, tomando en cuenta la figu
ra del "editor" como la de quien coor
dina los esfuerzos de generar los insu
mos intelectuales y técnicos con el 
objetivo de lograr un producto gráfico 
compatible con las necesidades del 
cliente o del mercado. Pedimos enton
ces, que entiendan las palabras editor, 
publicación, proyecto editorial o pro
yecto gráfico, en su sentido más amplio 
y heterogéneo. 

Nos gustaría también analizar es
tos puntos a partir de la realidad nues
tra en América Latina. Hemos tenido la 
oportunidad de conocer a muchos pro
fesionales del texto, la imagen, la edi
ci6n, la empresa gráfica, la fotolitográ
fica y la impresora en nuestros países. 
Todos vivimos una realidad que se 
ubica entre la Edad Media y el siglo 
XXI. 

En todos nuestros países encon
tramos el genio del intelecto creador y 

la tecnología más avanzada, pero al 
mismo tiempo, al mirar la producción 
gráfica y en particular la editorial, en
contramos una calidad promedio bastan
te pobre, ya sea por problemas de insu
mos intelectuales (texto, diseño, ilus
tración), por fallas o equivocaci6n en 
la producci6n gráfica (originales, fotoli
tos, papel, tintas, impresión), o por de
ficiencia en los sistemas de mercadeo, 
lo que ocasiona con frecuencia la muer
te de un buen proyecto. 

En todo este conjunto de solucio
nes y problemas, nos parece que los 
aspectos más descuidados en el proce
so gráfico son los de la calidad del pro
yecto mismo: su originalidad, creati
vidad y adecuaci6n a los equipos y me
dios económicos o técnicos disponibles. 
Ahora como punto base de calidad de 
un proyecto, hablemos de su origina
lidad. 

Algunas ideas para estimular la 
originalidad o creatividad 

L
a experiencia de trabajo nos en
seña que por lo general se tienen 
pocas condiciones de tiempo para 

encontrar buenas soluciones para los 
problemas. En este poco tiempo sería 
ideal recorrer toda nuestra memoria y 
al mismo tiempo crear un proceso que 
estimule la generación de nuevas ideas. 

Existe un principio, según el cual 
la cantidad de ideas es directamente 
proporcional a la calidad de la solu
ción final. Por ejemplo, frente al pro
blema de cambiar una publicidad para 
Coca-Cola, decidir la cena de la noche, 
preparar un proyecto editorial, es igual
mente válida la adopción de un sistema 

das las cosas del mundo, capacidad de asombro. Por último, 
un sentido crítico y autocrítico que permita aceptar suge
rencias y aprender de los propios aciertos y errores, y cohe
rencia entre el trabajo con los niños y la vida toda. 

IV.	 EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS' 
PRODUCTORES

• Para un posible taller de comunicaci6n para los niños 
se recomienda los siguientes ejercicios prácticos para los 
productores. 

l. Idear una serie de tres o cuatro guiones donde se 
incluya a los niños como personajes en un formato 

de revista o dramatización. 
2. Trabajar con un grupo seleccionado de niños, no 

mayor de cinco, entre 8 y 11 años, con los ejer
cicios y señales como los indicados en el documento del 
TICOM, México (La producción social de sentido y la co
municación educativa). 

3. Trabajar la historia oral para niños como un medio 
para: 
hacerlos participar de su realidad concreta por me
dio de su propio testimonio. 
incluirla como un nuevo género radiofónico para 
niños. 
convertirla en un instrumento para el conocimien
to de la realidad sociocultural latinoamericana. 

4. Trabajar los siguientes aspectos de la cultura popu
lar latinoamericana. 
Cuentos y leyendas 
Música e instrumentos musicales 
Oficios 
Juegos y juguetes 
el trabajo de los niños. 

Para cumplir con los objetivos anteriores se propone 
consultar y utíkzar el acervo de cultura tradicional existen
te en los archivos de los siguientes centros de investigación 
con sede en el Ecuador: Instituto Andino de Artes Popu
lares (Quito); Instituto Interamericano de Artes y Artesa
nías Populares (Cuenca); Instituto Otavaleño de Antropo
logía (Otavalo): Museos e Institutos del Banco Central 
del Ecuador y la Casa de la Cultura del Ecuador. En lo que 
respecta a grabaciones podría hacerse el copiado de algunos 
materiales y luego su edición y elaboración como programas 
para niños. 

S. Con los participantes en el taller formar grupos 
interdisciplinarios con el investigador de la cultura 

popular, el productor (alumno) y niños actores. 
6. Audición de distintos tipos de programas latinoa

mericanos de radio para niños, muestras de lo que 
sería válido o no en una serie de esta naturaleza. 

v.	 RECOMENDACIONES FINALES 

Area de Coordinación 
Se hace necesaria la creación de un organismo regio

1I nal coordinador y centralizador de las experiencias exis
tentes y futuras en torno a la realización de producciones 
infantiles. 

Sus funciones se dirigirían a la recopilación, el inter
cambio y la promoción de experiencias. Para ello, conside
ramos que el organismo debería realizar las siguientes 
acciones: 

l.	 Recopilar discos, cassettes, etc. de música para 
niños en el contexto latinoamericano, por países, 

por regiones, etc. Dentro de este marco se podría constituir 

~ 

una fonoteca especializada en música, canciones, poemas 
grabados, rimas. Para ello tendría que organizarse: 

un catálogo explicado de los materiales existentes 
que se distribuya a todos los países. 
un sistema de copiado de esos materiales, en las 
radios y/o centros de producción que lo soliciten. 

2. Crear, para.junio de 1986, el primer catálogo de 
programas infantiles de audio existentes en Améri

ca Latina. Dicha información podría ser integrada al mate
rial bibliográfico como el que puede encontrarse en el Ban
co del Libro, en Venezuela, para su procesamiento y pos
terior difusión y distribución por parte del Centro Coordi
nador, a todas las diversas instituciones que trabajan en la 
producción infantil. 

3. Para la más fácil realización del punto anterior, el 
Centro estudiaría un sistema sencillo y viable de 

intercambio de programas radiofónicos producidos por 
distintas instituciones de países latinoamericanos, afiliados 
al Centro. La realización de este punto podría hacerse de 
la siguiente manera: 

que el Centro obtenga una buena copia de todos 
los programas valiosos producidos por las institu
ciones, lo que complementaría la fonoteca mencio
nada en el punto l. (Se podrían buscar fuentes 
de financiamiento internacional). 
que se confeccione un catálogo con las fichas téc
nicas completas de los programas de la "radiote
ca", y se distribuyan. 
que se defina un sistema de copiado, con sus res
pectivos costos, para las radios y/o centros de 
producción que lo soliciten. 

4. Solicitar del PILI,	 u otras organizaciones interna
cionales o nacionales, el material bibliográfico 

existente de literatura infantil, que pueda ser utilizado por 
productores de otros medios. Este fichero contribuiría a 
completar el material de referencia del Centro. 

S. Recopilar experiencia de trabajo con niños, a 
través de formas autobiográficas, del modo plan

teado durante el Seminario, a fin de mantenerlas como 
ejemplos. 

6. Hacer llegar la información sobre los acuerdos to
mados a productores nacionales, para aumentar 

el grado de interés en el asunto. 
7. Promover encuentros de grupos interdisciplinarios 

(1 autor de historietas, 1 ilustrador, 1 productor 
de radio, 1 de TV, como mínimo), para que trabajen en un 
taller diseñando un pequeño proyecto multimedial, y escrí-' 
ban y produzcan uno o varios materiales piloto en cada 
uno de los medios. 

8. Como consecuencia de lo anterior, apoyar eventos 
internacionales que estén relacionados con la pro

ducción o intercambio de ideas y experiencias entre los di
ferentes medios, como el Primer Festival de Ejecutantes 
Latinoamericanos de Canciones Infantiles. 

9. Estudiar las fórmulas de financiamiento y comer
cialización para realizar producciones regionales: 

a nivel de emisoras comerciales en cada país. 
a nivel de Ministerios de Educación. 
con organismos de cobertura regional (Países 
del Pacto Andino, por ejemplo).
 
a nivel de la población hispano-parlante en
 
América del Norte y Europa.
 

'Investigación 
Los proyectos nacionales o regionales que se puedan 

documentos I 75 



máximo el uso de estereotipos raciales, sexuales, clasistas, 
morales, estéticos, políticos, religiosos, entre otros. Y es 
necesario recuperar la vida cotidiana toda del niño, tanto 
en lo que tiene de maravilloso y mágico como en sus pro
blemas concretos, en sus necesidades y carencias. 

7. Puesto que todo mensaje radial es un hecho de 
lenguaje, es conveniente conocer: a) característi

cas del lenguaje de los niños a los que se destina el programa 
(recursos y juegos verbales, elementos rítmicos, construc
ción sintáctica, expresión gestual y corporal; modos de co
municación con el propio entorno, con los adultos y con 
los demás niños, etc.); b) las características del relato infan
til y su adaptación al medio radio; e) el lenguaje radiofóni
co orientado al mundo infantil; d) toda la gama de posibili
dades que puede ser utilizada con los niños; teatralización , 
juegos, música, canciones, refranes, chistes, coplas, traba-I 
lenguas, talleres de creatividad manual, entrevistas, con
cursos, actividades deportivas y culturales en general. 

8.	 Que en la programación infantil es preciso utilizar 
la mayor cantidad de recursos expresivos, con una 

adecuada dosificación. Así, pueden alternarse relatos con 
descripciones, música, reportajes, juegos de palabras, adivi
nanzas, recreaciones históricas, dramatizaciones, siempre 
que se mantenga una coherencia y el sentido de fiesta. 

9. Que en la programación infantil se empleen no 
sólo las creaciones musicales tradicionales, sino 

también los ingredientes de carácter auditivo y rítmico 
propios de la vida diaria del niño. Que se recuperen en este 
sentido los ritmos populares latinoamericanos para la] 
creación de música para niños. 

10. Que en la programación se evite el exceso de im
pactos verbales y sonoros, el ritmo exagerado en 

la locución y la tendencia a la infantilización. 
11. Que se eviten, por parte del locutor, animador o 

actor las excesivas consignas de interpretación y la' 
sobreabundancia de información. En este sentido, habría 
que ser muy cuidadoso con el "estrellato" 'de quienes 
conducen los programas infantiles. 

12. Que cuando se trabaje con niños se evite conver
. tirlos en pequeñas estrellas, a fin de no alterar 

sus relaciones familiares y grupales. Se trata en todos los 
casos de abrirles un nuevo espacio de creatividad y de 
juego. 

13. Para la producción en general se sugiere lo siguien
te: a) un adecuado intercambio de materiales para 

el enriquecimiento de fonotecas de apoyo a programas in
fantiles, a fin de que estos reflejen la riqueza expresiva de 
América Latina; b) la recuperación de experiencias signifí
.catívas que sirvan de base para la evaluación de los propios 
programas; e) la conformación de verdaderos equipos de 
producción, dentro de las posibilidades de cada sitio, a fin 
de contemplar la variada gama de problemas y posibilidades 
de la programación infantil; d) que se desarrollen, con el 
apoyo de organizaciones internacionales o nacionales, 
recursos de evaluación de programas infantiles; e) que se 
intensifiquen las investigaciones previas a la producción de 
los programas. 

III.	 I.,A FORMACION DE LOS 
COMUNICADORES PARA NIÑOS 
En la formación de equipos de producción de mensa

jes para niños deberían tenerse en cuenta los siguientes 
puntos: 

l.	 Conocimiento de todas las implicaciones del tra
bajo con niños: 

1.1. Información básica para comprender las di
versas etapas del desarrollo infantil en los di

ferentes contextos latinoamericanos; esto implica conoci
mientos elementales de las ciencias sociales aplicadas al 
mundo infantil; 

1.2. Información básica de las características, ne
cesidades, demandas, motivaciones, intereses, 

modos de relación, percepciones, etc., del niño en su res
pectivo contexto social; 

1.3. Conocimiento	 y vivencia del lenguaje colo
quial popular y dentro de éste, en especial el 
infantil. 

lA. Conocimiento de expresiones de la cultura, 
la literatura, el arte, la música y las tradicio

nes latinoamericanas, a partir de la especificidad de las di
versas etnias y culturas del continente; 

1.5. Conocimiento y manejo de los recursos de 
expresión infantil: relato, dramatización, jue

gos, rimas, canciones, adivinanzas, juegos de palabras, co
plas, entre otros; 

1.6. Conocimiento y manejo de los recursos ex
presivos de los diversos medios de comuni

cación, en especial la radio: sus posibilidades, ventajas y li
mitaciones, lenguaje específico y técnicas de producción 
propias. 

2. Desde	 el punto de vista del funcionamiento del 
equipo de producción de mensajes se requería: 
2.1. La constitución de un equipo interdiscíplí

nario bien integrado, que contemple, dentro 
de las posibilidades de cada región o emisora, la participa
ción de especialistas como escritor para niños, psicólogo, 
pedagogo, productor del medio, músico, etc.; 

2.2. La información suficiente como para dejar 
abierta la aspiración de una continua actuali

zación profesional; 
2.3. Los adecuados instrumentos para realizar una 

evaluación continua, tanto del trabajo del 
equipo como de los programas y de sus resultados desde 
las perspectivas de los destinatarios; 

2.4. Los conceptos e instrumentos básicos para el 
.desarrollo de investigaciones tradicionales y' 

participativas, en los diversos temas precisados en el punto 
uno; 

2.5. La capacitación en la observación directa de 
la vida cotidiana del niño: sus juegos, su len

guaje, sus modos de expresión corporal y gestual ... , para 
incorporar esa información a los programas; 

2.6. Los recursos de integración a trabajo con ni
ños de todos los' estratos sociales, de manera 

tal de facilitar la convivencia, el encuentro y la compren
sión mutua. 

3. Desde el	 punto de vista personal, para poder tra
bajar con niños, se requieren algunas característi

cas ideales: 
Vocación profunda hacia el trabajo con los niños; per

sonalidad no autoritaria ni patemalista, gran humildad y 
máximo respeto por la libertad de los pequeños; fuerte 
vocación lúdica y permanente sentido del humor que debe 
llevar a la capacidad de gozar con ~l juego y con la enseñan
za; creatividad e imaginación que permitan buscar formas y 
maneras diferentes de presentar distintos temas y salir al 
paso de situaciones con ingenio; capacidad de mantener 
abiertos y muy vivos los sentidos para percibir toda la ri
queza del propio entorno y del mundo infantil; intuición 
y sensibilidad estética; curiosidad, interés por explorar to-

similar, cons.stente en listar en un mí
nimo de tiempo un máximo de ideas 
posibles para este problema. Cuando 
hablarnos de "ideas", no queremos de
cir que sea la mejor respuesta. Hablamos 
de listar alternativas que sean coheren
tes con el problema, lo cual requiere que 
se analicen las buenas y las malas solu
ciones. En un listado, tienen exacta
mente el mismo valor las buenas y las 
malas ideas, así como los aspectos posi
tivos y negativos, los aspectos favora
bles y los desfavorables, los pertinentes 
y los no pertinentes. Si se es capaz de 
simplemente listar, sÍJ1. analizar, con la 
mayor velocidad posible la mayor can
tidad de alternativas, seguramente se 
tendrá al final una masa de informacio
nes que, por combinación, podrá lle
var a cualquier persona a una determi
nada solución, la cual generalmente 
tendrá mayores posibilidades de ser más 
interesante y de mejor calidad. 

En resumen, la aplicación de una 
técnica determinada en la búsqueda de 
soluciones, ofrece varias posibilidades y 
enseña que: 

Cada problema que se enfrenta
 
tiene, sin duda, infinidad de solu

ciones.
 
Una solución tiene mejores oportu

nidades de adecuación después de
 
analizarla bajo múltiples alternativas
 
y desde diferentes niveles y puntos
 
de vista.
 
Lo ideal es que en la etapa de levan

tamiento de datos para el encuen

tro de una solución, se elimine la
 
actitud crítica.
 

La	 experiencia nos enseña que 
para resolver problemas con buen ni
vel de creatividad se puede aplicar el 
"brain storming" con pequeños grupos 
de personas que simultáneamente gene
ran ideas para un mismo problema y 
aplican un listado de alternativas (que 
puede realizarse previamente y a nivel 
personal). Es evidente que cuanto más 
alternativas se analicen, los resultados 
serán mejores. 

La individualidad 

E
n los campos del proyecto gráfico 
y editorial, el problema es, por 
una parte, aprender y adoptar 

l·
 determinadas técnicas que nos ayuden
 
a lograr un nivel de calidad alto, y por 
otro lado, siempre en forma paralela, 
experimentar algo individual. La única 
oportunidad que tenemos de adelan
tar en este proceso, es elaborando un 
producto que cada vez más tenga aspec
tos de inventiva conteniendo un sello 
personal, y que el mismo responda a 

características socio-culturales bien de
finidas. Cada día se progresa y se tiene 
acceso en todos los países a nuevas 
técnicas y equipos que aparentemente 
facilitarían el logro de óptimos resulta
dos técnicos. Pero el problema continúa 
siendo la necesidad de obtener carac
terísticas individuales de identidad cul
tural, de individualidad del proyecto 
de la imagen y de la forma. Un camino 
indiscutiblemente ágil para lograr estas 
características, es el de plantearse al
ternativas diferentes de solución a cada 
problema y proyecto antes del inicio 
de cualquier trabaio, con la seguridad 
de que cuánto más alternativas se plan

originalidad e individualidad, nos ayuda
ría a eliminar progresivamente las exce
sivas influencias foráneas. En esta forma 
podríamos llegar a entender y a conven
cernos de que el único producto que 
interesa, tanto a nivel creativo, comer
cial y de mercado es aquel que tiene 
verdaderas características de indíví
dualídad al lado de una calidad técnica, 
y que esta calidad se logra sobre deci
siones tomadas en forma sistemática y 
desde el comienzo de cada trabajo. 

Es muy común encontrar en Amé
rica Latina copias casi calcadas de pro
yectos con características de forma, 
expresión, ambientación, diseño y colo

teen, mejor calidad podrá obtenerse. 
Si a este elemento se le adiciona una 
buena crítica de diferentes fuentes, tan
to más posibilidades tendríamos de li
berarla de preconceptos de toda índole. 

Observamos en América Latina 
una peligrosa actitud de imitación a los 
modelos de sociedades más prósperas. 
Muchos creativos e industriales encuen
tran en la copia el camino aparente
mente más seguro. Se olvidan que a 
mediano y largo plazo los espacios me
jores y más seguros del mercado serán 
ocupados por los "dueños" de la idea. 

La adopción y búsqueda de un 
sistema y una actitud permanente de 

rido, que corresponden al Walt Disney 
de hace 30 años, muchas veces sin nin
guna relación no solamente con Améri
ca Latina, sino con el mismo público 
interesado. Este aspecto nos hace pen
sar muy seriamente en la necesidad que 
existe de trabajar el problema con los 
editores, quienes deben cambiar de ac
titud y estimular a los creativos para 
que propongan proyectos nuestros antes 
de acogerse a estilos preestablecidos. 

Es recomendable conocer el públi
co al cual nos dirigimos y el objetivo 
del proyecto. Pero no debemos perder 
de vista un espacio más amplio de au
diencia para el mismo. Es recomendable 
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entonces que, al plantearse un proyec
to, se intente imaginar todas las posibi
lidades de público y de mercado a nivel 
nacional e internacional. Debe pensarse 
que cada ilustración puede ser una pá
gina de libro, un empaque, parte de un 
audiovisual, un diseño para papel de 
carta o una tarjeta, y que puede inte
resar a nuestro público y al lector de 
otro continente. 

Relación entre autores, editores, 
fotolitos e imprenta 

Proponemos la adopción de un sis
tema que permita que el proyecto 
gráfico sea al final, fruto del es

fuerzo común entre el editor, el autor 
del texto, el autor de las ilustraciones y 
de todas las personas que participan en 
la producción gráfica (selección de colo
res, fotolitos, impresión y acabado). 

Observamos que el proyecto grá
fico o editorial gana mucho en con
tenido y calidad cuando, en el pro
ceso de creación y producción, el 
editor organiza reuniones con el autor 
del texto, el autor de las ilustraciones, 
el diseñador (si éste existe en la empre
sa) y con los encargados de los fotoli
tos y de la impresi6n. El objetivo de las 
reuniones es el de discutir todas las 
características de la edici6n: todos los 
aspectos que directa o indirectamente 
pueden mejorar la calidad, reducir los 
costos del proyecto y, al mismo tiempo, 
precisar las fechas de su producción y 
distribución y las formas de promoción 
del mismo. 

7. Una aproximación simplista a la temática infantil 
puede llevar a reducir la riqueza y la complejidad 

del mundo del niño, sea en las posibilidades de juego y de 
creatividad o en los problemas y necesidades propios de 
este período de la vida. En esto último, hay temas que casi 
nunca se tocan desde la perspectiva del niño, como la po
breza, los hogares distintos a la familia tradicional, las ca
rencias de cariño o de recursos mínimos, etc. En pocas pala
bra~, lo que muchas veces queda fuera es la vida misma del 
niño, su vida cotidiana. 

8. En los programas de tipo comercial existe la ten
dencia a llevar un ritmo exagerado, a poner en 

juego un conjunto de impactos verbales y sonoros que no 
da tregua al perceptor. El locutor grita, la música es estri
dente, los estímulos se suceden ininterrumpidamente. El 
grupo reconoció otras posibilidades, como las que apare
cen en el programa "De puntitas" , de Radio Educación, 
México: música suave, una voz que infunde tranquilidad, 
un tono parejo capaz de arrullar o de despertar sin sobre
saltos al niño. 

9. Frente a un tipo de locutor que se personaliza de
masiado, que da en forma permanente consignas 

de interpretación, que no deja ningún resquicio a la partici
pación, hay otros capaces de crear una atmósfera distinta, 
capaces de sugerir antes de decirlo todo, de llevar conteni
dos en forma más sutil, de entretener al niño y no de for
zarlo a aceptar algo. 

10. Se reconoce en esta línea, el riesgo de infantilizar 
demasiado los programas. No es lo mismo hablar 

como un niño que hablar para un niño. 
11. Existe una gran diferencia entre un programa he

cho por adultos y otro hecho con niños. En los 
puntos anteriores se ha aludido al' primer caso. Cuando se 
incorpora sin más a un niño surgen por lo menos dos ries
gos: se lo usa literalmente para llenar un espacio, o bien 
se lo convierte Iln una pequeña estrella, con todo lo que 
ello implica para las relaciones familiares y grupales en gene
ral. Un trabajo con niños requiere una larga preparación, 
una capacidad de asumir con alegría, con capacidad de jue
go, el papel que a cada uno le tocará. No se trata de hacer 
excepcional a un niño, sino de incorporarlo a una nueva 
posibilidad de juego y de creatividad. 

12. El juego infantil tiene muchos ingredientes de ca
rácter auditivo y rítmico, pero éstos son poco 

aprovechados en los programas, y en especial en las creacio
nes musicales. Se reconoce una generalizada falta de utiliza
ción de estos recursos en el ámbito de la enseñanza formal. 

1J.	 Existe en general en nuestros países latinoamerica
nos un repertorio de música muy tradicional, muy 

añejo. Si bien se reconocen valores en éste, quedan fuera 
momentos muy significativos de la vida del niño, quedan 
excluidos los estímulos propios de su medio ambiente, 
como p.or ejemplo los pregones de la ciudad, fas juegos de 
palabras, los ritmos propios de la coordinación motora, 
entre otros. 

14. Se constata un gran aislamiento entre los diferen
tes países de la región, en lo que a intercambio de 

programas y de música para niños se refiere. 
15. Se puede generalizar la falta de adecuadas fonote

cas de apoyo a programas infantiles, tanto en efec
tos de sonido como en recursos musicales. 

16. Existen en el contexto latinoamericano muy po
cos productores especializados en programas in

fantiles, y los pocos que hay no suelen poseer una forma

ci6n suficiente como para trabajar en este complejo y ri
quísimo campo. 

17.	 La urgencia del trabajo cotidiano y el aislamiento 
a escala nacional e internacional, hacen que cada 

productor avance por prueba y error. Ello ha llevado en 
general a una carencia de sistematización de las experien
cias y del trabajo dentro de la programación infantil, lo 
que coloca a la radio en una clara desventaja frente a los 
medios impresos y, en cierta manera, al televisivo. 

18. Esta falta de sistematización hace que se recurra a 
menudo a los recursos más fáciles, lo que da poca 

consistencia a la producción radial infantil. Esto suele lle
var al montaje de programas de tipo mosaico, sin mayor 
coherencia interna y sin claridad de objetivos (como es el 
caso de muchas radio revistas). 

19. Se constata que los programas realizados por un 
equipo de producción sobresalen por su calidad y 

coherencia interna, mientras que los programas que descan
san en el esfuerzo de una o dos personas adolecen de más 
fallas y de incoherencias. 

20.	 Se constata que son muy pocos los casos en que 
se procede a evaluar sistemáticamente los pro
gramas. 

11. RECOMENDACIONES GENERALES 
Sobre la base del diagnóstico anterior, el grupo dedi

cado a programas de radio recomienda: 
l. Fomentar la producción de programas radiofóni

cos infantiles, mediante el apoyo de organizacio
nes internacionales, estados nacionales y otras organizacio
nes que dedican sus esfuerzos a la educación y la cultura. 

2. Tener una visión precisa del mundo infantil, a 
través de la convivencia y del juego con los niños, 

a fin de elaborar programas con objetivos claros y sin este
reotipos dañinos. 

3. Que el niño sea el centro del programa y que, por 
lo tanto, no se lo use ni como objeto ni como pre

texto para otros fines. En el caso de los programas entendi
dos como puramente recreativos debe evitarse por todos 
los medios la percepción del niño como un potencial con
sumidor. Por otra parte, en los programas de visión peda
gógica, es necesario concebir al niño no sólo como un adul
to en potencia, que necesita aprender muchas cosas de la 
vida, sino también como un ser que requiere de lo lúdico, 
de lo imaginario, de la fiesta. 

4. Que se hagan programas que abran cauces a la 
mayor participación de los niños, entendiendo es

ta última como un participacionismo-o un mero activismo 
m el mismo medio radiofónico, sino como la apertura de 
espacios vitales para que el niño se exprese, juegue, recupe
re su propia vida cotidiana y desarrolle capacidades que le 
permitan un desenvolvimiento más rico en posibilidades, 
dentro de la escuela, la familia y su núcleo de amigos. 

5. Que en vista del punto anterior, se restrinja la 
cantidad de información, de acuerdo con las eda

des de los niños a los que Se dirige el programa, y se evite 
dar entrada a definiciones y conceptos abstractos de difí
cil asimilación, sin tomar en cuenta las mediaciones nece
sarias, como el juego, la narración, los ritmos, los ejem
plos más sencillos tomados de la vida diaria. 

6. Dado que todo mensaje es un hecho de significa
ci6n, se deben seleccionar cuidadosamente: a) los 

personajes; b) las situaciones; e) la ambientación; d) la pre
sentaci6n y. resolución de los posibles conflictos y los te
mas en general. En todos los casos es necesario evitar al 
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COMUNICACION PARA NINOS
 
.

conclusiones y sugerencias 

PROGRAMACION RADIAL 

I. DIAGNOSTICO 

El grupo dedicado a programas de radio para niños 
realizó el siguiente diagnóstico: 

l. Es muy escaso el número de programas para niños 
en el contexto latinoamericano. La mayoría de las 

emisoras no produce programas infantiles. Las que los ha
cen tienen muy pocos y su duración no sobrepasa los 15 a 
30 minutos semanales. 

. 2. Cuando no se tiene una visión clara de los niños, 
cuando no se ha trabajado, compartido, jugado 

con ellos, los programas tienden a estereotiparse, ya sea por 
los contenidos que ofrecen, por la caracterización de los 
personajes o por los recursos puestos en juego. Esto se evi
dencia en la falta de precisión de los objetivos. Cuando no 
se puede inferir desde un programa su objetivo, es que se 
ha partido de algún estereotipo o del desconocimiento del 
mundo infantil. 

3. Muchos programas se mueven entre dos extremos: 
, la comercialización y el pedagogismo. En el prime

ro los. niños son tomados como posibles consumidores de 
golosinas, ropas, discos; en el segundo se busca forzar por 
todos los medios una moraleja, un conocimiento que el 
niño debería adquirir. Cuando el programa se sitúa en 
cualquiera de los dos extremos el niño como tal pasa a, 

segundo plano, se relega su real capacidad de jugar, de 
participar, de soñar. 

4. Derivado del punto anterior, se señala que el ex
ceso. de información restringe la participación de 

los niños, sobre todo en el medio radio. Por la urgencia de 
enseñar existe la tendencia a pasar directamente a concep
tos sin las meditaciones necesarias para lograr la participa
ción y el interés del pequeño. En esos casos, los programas 
dejan de lado recursos como la descripción, la apelación 
a sensaciones táctiles corporales en general, la capacidad 
narrativa, los juegos, los ritmos, el placer de la palabra, el 
placer de descubrir... 

5. Todo mensaie constituye un hecho de significa
ción y' como tal establece patrones de interpre

tación, de valoración. En consecuencia, una emisora que 
permanentemente difunde hechos de significación tienen 
un alto grado de responsabilidad, especialmente en el caso 
del mensaje para los niños. Sucede a menudo que un emi
sor incorpora a su programa ciertos estereotipos sin tener 
conciencia de ellos: . 

6 .......En relación con el punto apteríor se constata una
 
gran facilidad de estereotipar personajes, situacio

nes, ambientes, cuestiones afectivas e intelectuales del ni
ño. Igualmente se nota un mal aprovechamiento de los 
recursos que pueden enriquecer los programas, como el 
relato, las descrípcíones.Ias letras de las canciones, dramati
zaciones, entrevistas, etc. 

con claridad los detalles de tamaño, 
número de páginas, colores, que se 
utilizarán, cubiertas, carátulas o porta
das, portadillas, páginas preliminares de 
información bibliográfica, de créditos y 
de copyright, tipo de papel, número de 
tintas, mancha, tipo y cuerpo de letra, 
acabado, material de promoción, sus 
características, etc. Se indicarán las 
fechas de producción para conclusión 
de bocetos, artes finales, fotolitos 
e impresión. 

Finalmente, estas instrucciones 
del editor, deben referirse también a 
cómo presentar el me final, Es común 
que el ilustrador conozca bien su tra
bajo y las técnicas de la ilustración, 
pero muy poco las técnicas de impre
sión y de producción gráfica del libro. 
El editor debe darle las bases sobre las 
características elementales del original, 
tales como la pauta sobre el tamaño del 
mismo (idealmente 1 x 1), la calidad 
del papel en el que deben entregarse 
los originales (siempre en papel flexi
ble), la necesidad de evitar "collages" 
o mezclas de materiales y de no utilizar 
tintas brillantes o fosforescentes, etc. 
Por el momento, es necesario insistir en 
la importancia de entregar estas instruc
ciones y de realizar la primera REU
NION DE CREACION, en la cual se 
plantean todos los aspectos conceptua
les de la editorial, y del proyecto grá
fico, además de las técnicas de produc
ción y de promoción. 

Reunión de Evaluación del 
Proyecto Gráfico 

En esta reunión, el ilustrador o di
señador, entregará a la editorial, en las 
fechas que se le establezcan, un proyec
to gráfico de cada página o cara y del 
proyecto como conjunto con una ilus
tración en arte final. Cuando se habla 
de proyecto gráfico se hace referencia 
al diseño de la página o cara y al boceto 
de la ilustración, ésta suficientemente 

. detallada para que se entienda fácilmen
te qué es o cuál será la ilustración final, 
así como la relación texto-ilustración. 
Es deseable que se adopte como sistema 
de trabajo, un proyecto que correspon
da al dummy (en inglés), maqueta (en 
español), o a la "boneca" (en portu
guésj.que sea en tamaño 1 x 1 en línea. 

-; Una manera muy práctica y sencilla 
de hacerlo, es dibujarla en papel cebolla 
o papel transparente y después sacar co
pias. Estas copias montadas constituyen 
la maqueta, que da una idea muy apro
ximada del proyecto final, con detalles 
Como el del tamaño de la letra, la 
posición de los títulos y la relación del 
.diseño. Esta maqueta sirve también 

para los trabaios de promoción de 
coediciones. 

A través de la maqueta, ya po
drán el autor del texto y el editor, 
saber si el ilustrador logró crear, a tra
vés de sus ilustraciones alguna otra in
formación que complemente y amplíe el 
texto o el proyecto, recogiendo carac
terísticas culturales del medio al cual 
se refiere el texto y al cual está dirigido 
el proyecto e interpretando correcta
mente el sentido y el "clima" del texto, 
y si logra emocionar o conquistar al 
lector o al público. 

u Se observa una peligrosa
 
actitud de imitación a los
 

modelos de sociedades más
 
prósperas. . . Muchos creativos
 

encuentran en la copia
 
el camino más seguro."
 

Además podrá apreciar el editor 
si el proyecto en su aspecto final es una 
"buena edición" y el mismo podría es
tar en un buen nivel de competencia 
frente a otros del mercado. Uno de los 
puntos de evaluación de este elemento 
es el equilibrio que el ilustrador pueda 
dar a las páginas entre sí, conservando 
una relación de secuencia entre ellas, 
y el valor absoluto de cada una por se
parado. Cuidado especial deberá tener el 
editor en verificar si el ilustrador ocupó 
más o menos el espacio que se le indicó 
o que se acordó con él, en relación con 
el dedicado al texto impreso, y si se 

logró el equilibrio entre los dos ele
mentos, ilustración más texto, en el 
espacio -página. 

A partir de esta evaluación y revi
sión, el editor ordena la levantada a 
composición de los textos y el ilustra
dor hace entre tanto las artes finales. 
Es ideal que el ilustrador reciba una 
fotocopia de la primera prueba del 
texto compuesto, para que al hacer las 
artes finales tenga más aproximación 
al texto definitivo y pueda ocupar los 
espacios en la mejor forma posible . 

Presentación de Artes Finales 

D
eben tomarse en cuenta algunas 
consideraciones de carácter gene
ral que se aplican a cualquier ti

po de arte fínal para que ellas no presen

'\ 
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mensiones del cilindro del SCANNER. Originales en blanco y negro con INTERCOM ELIGIO Los gremios periodís universitaria unSuiza. munidad en 
Si se utilizan tamaños superiores a éste, aplicación de trama. Esta trama puede NUEVO DIRECTORIO ticos citados manifestaron el esfuerzo de creación artísti
la selección de color podría hacerse ser para una, dos, tres o cuatro tintas. La Asamblea General de aprecio por las facilidades ca y de .investigación perio

1~(GRjtlos I 
solamente en equipos planos de repro Dibujos en negro línea o medio tono, INTERCOM, efectuada el 6 otorgadas por la Unesco des dística. Fueron galardonados 
ducción, o reproduciendo una película con aplicación de trama para cada uno de septiembre de 1985, eli de 1978, para que los perio los trabajos realizados en los 
(transparencia positiva) y llevando ésta de los otros colores. gió a la nueva directiva de distas realicen reuniones regu géneros de: cuento, poesía y .PIDEN INCLUIR 
al SCANNER. Originales con el negro separado la Sociedad Brasileña de Estu lares de consulta "sin in ter entrevista. .PERIODISTAS EN VUELOS 

Con respecto a las tintas que se de otros colores. Para artes bicolores, dios Interdisciplinarios de Co ferencia de los gobiernos y ESPAGlALES 
usan en la ilustración, deben evitarse tricomía o cuadricomía, una técnica ~unicación (Intercorn), que permitiendo a los profesio Varios grupos de comu
las brillantes y las fosforescentes. muy adecuada es dibujar el negro en regirá los destinos del orga nales discutir tópicos como nicación de masas de Estados 
Todos los colores metálicos, brillantes, papel base, y en la otra cara del mismo nismo durante el bienio 1985 sus propios códigos de ética Unidos están presionando a la 
así como los relieves en la ilustración, papel dibujar el segundo color, o los 87. La preside el señor Fran y la protección a los perio .Agencia Espacial Norteameri

--- _ ._- -_ . _---; ... ~.-..- .crean numerosos problemas en la re colores. Otra posibilidad es hacerlo cisco Gaudéncio Torquato do distas" . cana (NASA), para que inclu
producción y, aún si se logra reproducir, también en overlay, por selección ma Rego, .ya periodistas en futuros vue
crean colores falsos. Es un error apli nual de cada color, pero esta segunda Vice-presidente del nue ~·flADIO los espaciales. Periodistas de 
car a los originales barnices o cualquier alternativa tiene como desventaja que el vo directorio de Intercom fue video y de prensa organiza""I\r. f TV
tipo de "spray" protector brillante, papel de base y el overlay no tienen la elegido el señor Luis Fer dos bajo la égida de la asocia~ 

j

porque crean también problemas de misma estabilidad y pueden crear pro nando Santoro. El Consejo ción Radio-TV News Direc
reproducción. Hay algunas tintas o colo blemas de registro. En la proporción Fiscal lo integran: Carlos tors, también quieren colabo
res que no reproducen bien. Por lo directa en que el artista domine con Eduardo Lins da Silva, José rar en el diseño de una ins
general algunos naranjas y verdes son propiedad esta técnica, sería importan Marques de Melo, Laurindo 

TELESERIE DE CUENTOS 
talación difusora que sea parANDINOS 

bastante problemáticos para la repro te que la línea del diseño fuera suficien Leal Filho , María Feslisminda te de una estación espacial 
ducción a 3 ó 4 colores. temente gruesa como para compensar y Sarah Chucid da Viá. .'¡PREMIOS La realización de una se

permanente.rie de televisión con cuentos~ 
~~-- Es siempre deseable que los origi cualquier probabilidad de fuga de regis para niños, así como la de 

nales sean opacos y que el papel en el tro (línea 04-08). un programa para radio y la 
cual se haga la ilustración sea opaco y Originales a dos colores. A dos co edición de una revista para 
no muy "texturado", porque es proba lores se puede diseñar en línea +medio MENCION HONORIFICA niños, acordaron poner en 

ten problemas de reproducción. Entre tono (pintado) o ilustrado, medio tono El periodista Octavio Ra marcha los países integrantes ble que esta textura se reproduzca, 

estas consideraciones tenemos: (excepto cuando se desea hacer apare + medio tono, Línea + aplicación de ziel García , del periódico me del Convenio "Andrés Bello". 
cer esta textura en la reproducción).Las artes finales deben ser siempre tramas (medio tono plano). La misma PERIODISTAS APOYAN xicano El Nacional obtuvo La decisión fue adoptada UNP RENOVO 
Por ejemplo, en los originales pintados que sea posible, del mismo tamaño del variedad se aplica a originales de 3 o A UNESCO mención honorífica en el gé durante la XV Reunión Téc DIRECTORIO 

impreso final, lo cual evita sorpresas en papel acuarela con textura muy in 4 colores. Seis organizaciones ínter nero de nota informativa so nica de productores y evalua El 18 de diciembre de 
en la ampliación o en la reducción. tensa, el original es muy bello, pero al Reproducción de originales pinta nacionales de periodistas de bre la Reorientacíón de la dores de programas tele-edu 1985, la Unión Nacional de 

reproducirlo las texturas aparecen en las En caso de no ser posible esta presen dos. En originales a todo color, para la diversas regiones del mundo Educación Superior en Mé cativos de Bolivia, Colombia, Periodistas de Ecuador (UNP), 
tación 1 x 1 se observa que por lo gene partes blancas. Si se imprime este origi selección de colores, el artista debe evi expresaron su apoyo a la xico. El premio fue entre Chile, Ecuador, Panamá, Perú realizó su proceso electoral 

nal en un papel blanco que no tieneral la ilustración de menor tamaño me tar en la ilustración contornos con Unesco en el campo de la gado en el XVI Certamen y Venezuela celebrado en a fin de renovar el Directo
ningún tipo de textura, puede hacerJora en la ampliación. tinta negra, porque la línea negra pin información y comunicación. Mexicano de Periodismo reali octubre de 1985 en Bogotá. rio, siendo nombrado Presi

En forma generalizada, las escue un contraste que no favorece en nada la tada o diseñada se reproduce en' to La declaración fue hecha pu zado en noviembre de 1985. La realización de los pro dente del gremio periodístico 
las de diseño tienden a estimular en el reproducción con respecto al original. das las tintas. blica en Sofía (Bulgaria), En el evento también fue gramas se pondrá en marcha el Dr. Asdrúbal De la Torre, 

Es importante también que no se ilustrador la idea de hacer ilustraciones Si el ilustrador dibuja con tinta en octubre pasado, ciudad an ron galardonados otros perio conjuntamente con la Fun actual Director Administrati
mezclen en la ilustración técnicas nimuy grandes para después reducirlas, china o negra y después le aplica acuare fitriona de la XXIII Confe distas por sus destacados tra dación Konrad Adenauer, de vo de CIESPAL. 
materiales; en caso de tener que haceren la convicción de que es mejor la pre la o témpera, este color negro, al ser rencia General de la Organi bajos realizados en las ramas la República Federal Alema Vice-presidente de la UNP 
lo, el ilustrador debe estar seguro sobre sentación en grande y, que después, al fotografiado en los cuatro colores, es zación de las Naciones Uni de la entrevista, artículo de na, en cooperación con los fue elegido el Lic. Néstor 

reducir, reflejan mejoría. Consideramos el resultado final de esta mezcla y sus reproducido y seleccionado en todos los das para la Educación, la fondo, escrito humorístico, ministerios de educación de Arboleda. Acompañarán en 
que ocurre todo lo contrario, porque posibilidades de reproducción. De ahí colores, porque, para efectos fotográ Ciencia y la Cultura. reportaje gráfico y reportaje. los países miembros del con su labor, entre otros, varios 
cuando se reducen, todos los colores y la importancia de que el ilustrador ha ficos, él sería la suma total de todos Este apoyo de los profe El periodista Ernesto García, venio, a partir de 1986, con funcionarios de Ciespal que 
las texturas se "empastelan" y se pier los colores. Lo mejor es que esta línea sionales de la prensa incluye del diario el Sol de México el objetivo de contribuir a la integraron la fórmula triunble con los responsables del fotolito,
 

sobre la técnica que piensa usar en los
 de mucha nitidez. Son muy pocas las sea dibujada en otro color, como el a la Federación Internacional recibió un premio por su tra formación de una conciencia fadorát- Fausto Jaramillo (Di
técnicas que mejoran con la reducción. originales, escuche sus consejos y así de Periodistas (FIP), la Orga bajo 'Los Periodistas del latinoamericana, basada en el rector del Dpto. de Radio), 
Por lo tanto, siempre que sea posible, tenga una previsión de los resultados fi nización Internacional de Pe Futuro'. conocimiento de sus propios Jorge Mantilla Jarrín (Direc
debe dibujarse 1 x l. nales. Si es un trabajo grande, como li riodistas (OIP), la Federación valores. También se pretende tor del Dpto. Publicaciones) 

Al dibujar, debe tenerse en cuen bros de texto, enciclopedia o coleccio Latinoamericana de Periodis estimular la sensibilidad esté y Edgar Jaramillo (Director 
ta el uso del papel flexible. La utiliza nes de libros en los cuales se van a utili tas, la Unión de Periodistas tica y humana del niño. del Dpto. de Formación ProSe requiere una actitud 
ción de material rígido impide la repro zar las mismas técnicas, es útil que se Africanos, la Federación Ara La meta para 1986 es fesional).muy abierta, humilde y 
ducción en equipos 'SCANNER" o simi haga una selección de color de una pá be de Periodistas y la Con producir cinco programas de El flamante directorio de l' • 

profesional de parte del lares, a no ser que se le haga antes una gina, como prueba, para observar desde federación de Periodistas Asiá la Unión Nacional de Periotelevisión por país para un to
reproducción en película, transparencia el primer momento todos los posibles autor y del ilustrador ticos. ENTREGO PREMIOS tal de 35 cortometrajes, con distas comprometió todo su 
positiva tipo EKTACROME. Pero esta problemas que podrían presentarse en la para que se ofrezcan el máximo I El documento dado a co UNIVERSID ~ D MEXICANA una duración de entre 10 Y trabajo y esfuerzo a fin de 
solución tiene un costo adicional que producción y corregirlos en las artes nocer -agrega IPS- se basa La Universidad Autóno 12 minutos cada uno. Entre coadyuvar a las aspiraciones 
bien podría evitarse utilizando directa finales posteriores. 

de ideas y que el texto sea 
en una resolución similar ma Metropolitana de México tanto, los ministerios de edu-: de los periodistas ecuatoriael punto de partida para la 

mente el material flexible. A partir de Los principales tipos de artes fi adoptada en la V Reunión entregó los premios del Con cación de Ecuador y Pero pre nos que se agrupan en la
creación de la ilustración. él, pueden utilizarse todas las formas de nales para la ilustración son: Consultiva entre organizacio curso de Cuento, Poesía y Pe- sentarán un estudio de facti Institución. 

reproducción existentes. Originales pintados a todo color u nes internacionales y regiona '/ riodismo, efectuado en el mes bilidad para la edición de una
 
La hoja de papel donde se ilustra originales en película positiva transpa
 les de periodistas, realizada en dé noviembre de 1985. El revista infantil de contenido 3M) 

no debería ser nunca superior a las di- rente (ektacrome, fujícrome, etc.), julio de 1985 en Ginebra, evento permitió unir a la co- ~ cultural e integracionista. 
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dos figuraron el director eje res de la compañía, fundada Nueva York $US. 450 por caciones directas en banda 
cutivo asistente del Fondo de hace 78 años. Vázquez Raña cada media hora de utiliza KU para ser lanzados a 
las Naciones Unidas para la compartirá la propiedad de la ción y los suizos cobrarán principios de 1987. 
Infancia (Unicef) y el direc agencia con su socio mino la misma cantidad por su 
tor ejecutivo de la Sociedad ritario Joe Russo, un pro conexión. La información la 
Interamericana de Prensa (SIP) motor de negocios de Texas. publica el boletín número 

• Mario Vázquez Raña, pre XV de Telecomunicaciones 
side la Organización Editorial Al Día de Washington. 
Mexicana (OEM), propietaria 
de unos 70 periodicos en to OSSEMINARIO do el país, dueño de esta

"COMUNICACION PARA ciones de televisión y radio ER•
NI~OS" EN NUEVA YORK y posee una fortuna estima

El "Media Center for da en mil millones de dólares. AtES 
Children" de Nueva York La adquisición de la Uni INAUGURADA CENTRAL 
(EE.UU.) realizará un semi ted Press International trajo ELECTRONICA DE ASIN 

El análisis de los aspectos
 
de promoción y venta puede
 

influir en cuestiones
 
de creación y de producción.
 

comunes en una imprenta, desde una tará una nueva prueba y esta segunda 
tinta que pueda caer sobre el original, prueba, con las escalas de color, serán 
hasta el polvo que las ensucie. el material de base para la impresión. 

A pesar de hacerse las ilustracio También esta prueba debe pedirse en 
nes en papel flexible, deben entregarse el mismo tipo de papel y las mismas 
debidamente protegidas con sobre o con tintas que se utilizarán en la impresión 
cartones rígidos para que no se doblen . del libro y deberán reproducir lo más 

Cuando se entrega al original al cerca posible, las condiciones de re
fotolito o a la imprenta, debe solicitar producción del libro. 
se un recibo para que se caracterice la 
responsabilidad de la utilización de este 
original. Los originales, una vez reprodu ~ 
cidos, deben ser devueltos al ilustrador a 
quien pertenecen, salvo en los casos en 

marrón o el azul, para que se seleccione que se ha hecho un arreglo distinto con 
a 3 o 2 tintas y al imprimirse se tengan el editor o el cliente. Recomendamos 

nario sobre Comunicación Pa críticas contra Vázquez Raña, En San José de Costa UNESCO ELIMINARA mejores posibilidades de una reproduc al ilustrador hacer lo posible por conser
ra Niños, durante el 16 y 17 a quien se le acusaba de ex Rica, el 29 de octubre de , ANALF ABETISMO ción nítida y limpia. Es fácil entender var sus originales, puesto que, además 
de Febrero de 1986. La con traer miles de dólares de la 1985, fue inaugurada la Cen MUNDIAL que si se dibuja en negro y este color es de ser su materia prima de trabajo, po
ferencia se centrará en la economía mexicana, situación tral Electrónica de Edición La Organización de las reproducido en todos los colores, al drían tener futuras utilizaciones alrede
investigación respecto a la que conduciría a un desequi para Latinoamérica y El Ca Naciones Unidas para la Edu imprimirse se superpone la impresión dor del mismo libro para el cual fueron 
comprensión que tienen los librio en la reserva moneta ribe de ASIN (Acción de cación, la Ciencia y la Cultu de la misma línea 4 veces (en el caso de realizados, y para otros fines de utili

niños sobre los medios, la pre ria del país. Entre tanto, el Sistemas Informativos Nacio ra (Unesco) fijó al año 2000 4 colores) y probablemente esta línea zación en producción de materiales au

paración y evaluación de pro nuevo dueño de UPI señaló nales). como meta máxima para la se engruesa, pierda su nitidez y tenga diovisuales, afiches, papelería, etc, y
 
ducciones étnicas para públi que los dólares que se utili Con motivo de la inaugu eliminación del analfabetismo una gran probabilidad de fuga de regis también para exposiciones y muestras
 
co infantil y los nuevos de zaron para comprar la agen ración, el presidente de Costa en todo el planeta. A esta tro en la impresión. de ilustradores, talleres de trabajo entre
 
sarrollos en el campo del ca cia se transfirieron desde el Rica, Luis Alberto Monge, en resolución llegó el organismo La parte del texto o de informa profesionales del diseño y la ilustración,
 
ble y video de media pul Banco de México y con ple vió a los países miembros el 21 de noviembre de 1985 ción escrita no debe ser nunca aplicada etc.
 
gada. Para más información na autorización del presidente de ASIN un mensaje sobre en París. directamente en la misma ilustración.
 La reproducción y el fotolito 
llamar al (212) 7890300 - 3 Miguel de la Madrid. el significado del acuerdo y El Gran Programa 11 de No debe olvidarse que cualquier proyec Definición de la trama que será
West 29 th STo New York el intercambio de informa nominado "Educación para to editorial, podría ser publicado en utilizada: si el libro va a ser impreso
City. NY 10001. ción entre los estados fir Todos" previsto para el bie otro idioma. Por esta razón es impor en un papel de buena calidad, se pueden 

El Media Center for mantes. nio 1986-87 se estima en tante que la primera selección de co utilizar tramas de 133-150 líneas por
Children brinda servicios a 33 millones 817 mil dóla lor sea solamente de la ilustración sin • pulgada. Si se utiliza papel offset de 
adultos que usan los medios res, monto al que se. agre nada de texto. Todos los textos y le baja calidad, es más recomendable 
o realizan producciones para, CONEXION DE VIDEO gan cerca de 22 millones treros deben montarse siempre en un bajar la trama a 120 líneas o menos. 
niños; realiza investigaciones SUIZAjUS más, bajo forma de fondos "flap" o en un "overlay" que por lo• Antes de solicitar el fotolito, de
sobre los contenidos y for Las compañías AT&T Y extrapresupuestales, reparti general es un papel o acetato transpa be definirse el tipo de papel que se uti
matos que mejor se adaptan Satélite Business Systerns dos entre los diferentes sub rente y grueso, el cual debe tener la lizará en la impresión, para que las prue
a las audiencias infantiles y (SBSO) inauguraron reciente RCAGANO programas. máxima estabilidad posible. Sobre este bas sean presentadas por la empresa
produce programas en diver mente las conexiones por LICITACION "Educación para Todos" papel se montan todos los textos o se que hace los fotolitos, en la misma cali
sos medios para escuelas, mu video entre .Suiza y los Es La RCA ganó la licita contempla la difusión e inter dibujan los letreros o partes de la ilus dad de papel que se utilizará en el li GIAN VITTORE CALVI, artista grá
seos y hospitales. tados Unidos de Norteaméri ción del próximo satélite cambio de informaciones so tración en línea. bro. En algunos países las editoriales fico, ilustrador y diseñador italiano, 

ca. La SBSO de EE.UU., transmisor japonés. La infor bre la enseñanza primaria y Entre el original y el "flap" de no acostumbran a exigir del fotolito radicado en Brasil, con formación 
ofrece el servicio de transmi mación publicada por el Bole la alfabetización de jóvenes ben señalarse todas las líneas de regis una prueba en papel, pero tienen profesional en Programación Visual y 
sión empleando uno de sus tín "Telecomunicaciones al y adultos en América Latina, tro, para que cuando se fotografíen pruebas en "cromaline" o en "colorkey" Diseño adquirida en la Escuela Técni
satélites y un satélite In Día" No. 14 de Washington los dos originales por separado en elCaribe y Africa. El progra que no son tan claras para efecto de ca Nacional, de Rto de Janeiro yen la 
telsat sobre el Atlántico. La añade que la Agencia Nacio ma también prevé la necesi fotolito, pueda el montador sin proble revisión y análisis, como lo son las de ESDI, de la misma ciudad. Posee 
compañía tiene un acuerdo nal del Desarrollo Espacial del dad de una cooperación mul mas ubicar claramente el texto en rela papel. larga experiencia en el planteamiento, 
con las autoridades suizas de Japón ha seleccionado a NEC tilateral .en la formación de ción a la ilustración. La base de un buen fotolito es de diseño y ejecución de proyectos de 
telecomunicaciones para pro (Nipon Electric Corporation) especialistas en alfabetización. Las páginas de las artes finales todas maneras un buen original. Si este camunicación visual. 
porcionar comunicaciones di para que construya un saté La Unesco favorecerá la inser deben ir numeradas, para facilitar su último es limpio, no tiene tintas mez Es Asesor de Arte de la Casa 

MEXICANO ADQUIRIO LA gitales avanzadas a velocida lite BS-3, un vehículo espa ción en el plan de los jóve manejo. cladas, ni arrugas y tiene colores cohe de Moneda do Brasil, Asesot" en Co
AGENCIA UPI des de 1.5 megavatios por cial 550-Kg llevando tres nes que abandonaron la es En la parte posterior de cada hoja rentes con las escalas gráficas, muy municación de UNICEF y colabora

El principal editor de la segundo a Suiza. transponders de 120 vatios cuela, a través de la promo de papel de las artes finales, debe es probablemente se tendrá una buena dor de numerosas empresas en estos 
prensa mexicana, Mario Váz , Suiza también contará cada uno. La NEC proyecta ción de actividades educati cribirse el título del proyecto al cual reproduccíón, campos. 
quez Raña adquirió la agen con el servicio internacional utilizar un satélite construido vas. En materia de demo corresponde la ilustración, el nombre Cuando se solicite la selección Ha desempeñado actividad do
cia de noticias United Press de Accunet Reserved de 1.5 por RCA Astro-Electronics, cratización de la educación, de la editorial, el nombre del autor del de color, debe explicarse al encargado cente como conferencista y coordina
International (UPI) por un de AT&T. Esta compañía como la base de su sistema, el organismo contribuirá a la texto y el del ilustrador y el número de ' del fotolito la secuencia de pánas, la dor de numerosos cursos-talleres y co
monto aproximado de 50 mi espera que el servicio a Sui que será lanzado a mediados preparación de la Quinta Con páginas. posición del texto y los colores que se mo, asesor de UNESCO, CERLAL y 
llones de dólares. La compra za se utilice principalmente de 1990. sulta relativa a la lucha con Para la protección del original, desean. Se le solicitará una prueba para PILI. Ha merecido numerosas distin
de UPI, efectuada en noviem para teleconferencias por vi RCA también proyecta tra la discriminación en el do éste o éstos deben ser entregados en la análisis, la cual deberá ser revisada por ciones y premios a nivel nacional e 
bre de 1985, contempla la ad deo. La porción de AT&T firmar un contrato con SES minio de la enseñanza. La no imprenta debidamente protegidos con el ilustrador y el editor. A partir de ella internacional. 
quisición de la dirección, el del circuito internacional les ;de Luxemburgo para cons ta informativa fue difundida un sobre de plástico transparente, lo se le harán las correcciones necesarias 
sindicato y los acreedo- costará a los clientes de ,/truir dos satélites~de comuní- por IPS. cual evitará que le ocurran accidentes a la película. Si es necesario se solici
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