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Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de 
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay. 

Los trabajos analizan la relación 
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de 
este proceso interactivo. Dos de las 
investigaciones son dedicadas a la 
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de 
una construcción estereotípíca, ya sea 
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la 
información sobre la violencia en el 
fútbol en el diario El Pais, y textos 
jurídicos. 

El trabajo que toma la radio como 
fuente emisora, analiza el discurso de 
un programa acerca de la violencia 
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior. 
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~111¡'f¡¡¡*11¡$1~1~~1 NOTA A LOS LECTORES ill~¡¡~~~1i~~~~tIilil11~¡~~¡1 

;::=r ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun
.:I.:~: do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí\ 

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el 
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la 
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta 
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica 
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren 
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente 
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano. 

"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de 
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa 
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones 
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de 
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores 
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las 
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores 
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus 
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para 
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una 
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja 
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con 
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que 
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no 
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida, 
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos 
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos, 
actitudes críticas para enfrentar los medios. 

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los 
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron 
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su 
memoria viva. 

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El 
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las 
tortugas Ninja, Cacho Bochinche y 
Los Simpson. En el segundo bloque 
hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso. 

Jorge Luis Ornsteín, decano de la 
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones', 
producto de una estricta aplicación 
del método científico, conforma una 
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión 
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para 
actuar críticamente en los efectos de 
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a 
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada por una 
investigación comprometida con el 
mejoramiento de nuestra sociedad". 

MA1uHA RODRIGUEZJ. 
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RADIOAPASIONADOS y 12 Comunicación ¿para cuál 27 FM a bajo costo ESTUDIO CUALITATIVO	 lugar, las telenovelas que son esen Este libro está orientado a crear, 

cialmente latinoamericanas, mientras en la sociedad, una conciencia critica desarrollo?	 Ricardo Quiffones Y CUANTITATIVO DE lA que la producción nacional de ficción frente a la aplastante presencia de los TELEVISIONARIOS Antonio Pasquali 
PROGRAMACION se concentra sobre todo en minise medios de comunicación, los cuales 

31 La radio en el ciberespacio ries.	 son confrontados desde el punto de 16 La imagen, nuevamente Ricardo Horvath	 TELEVISIVA EN EL PERU
W~I"""'~l~ a avasallante "aldea	 Pero el libro no se ocupa solo de vista ético y educativo. Con este fin,:::~..;~

visitadati I:::::z 
global", tecnologizada y	 JOELLE HULLEBROECK y MA1uA analizar los datos cuantitativos. Hay los autores dotan de un compendio

Carmen González Mont	 " 
M,'::: o:::::· concentradora que 35	 Vídeo, TV y democratización TERESA QUIROZ un capítulo que sintetiza 5 entrevistas de técnicas e instrumentos de análisis 

Martha Rodríguez realizadas a personas ligadas a la TV que responden a las inquietudes yUnión Latina, Lima, 1995.vivimos, plantea nuevos y	 J, abarcan temas como	 en el in20 Aportes a la radiopasíón 
complejos retospara los Ernesto Lamas 38 De la oralidad a la telenovela 
comunicadores	 José Rojas Bez 

23 Buenasondas de la democráticos del espacio 
sociedad civil 42 Walter Ouro Alves audiovisual. El debate José Ignacio López V. 

amplio sobre elproblema es 
elprimerpaso para 
enfrentarlo. MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA 

~\rl~t':'''i;;~::: n el caldo de cultivo de sociedades cada vez más 
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y 
rt %tmetafóricamente. En este contexto, los medios, 

especialmente la rv: tienen una relación directa y una 
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques 
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica. 

,." 
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prograrnaci(m televisiva
 

en cIPerú
 

peruana y que cuestionamientos presentes
 
criterios de la programación, fuentes menso campo de la comunicación so

de la programación (si es extrajera, cial.
 
propia, independiente, asociada o por
 Como consta en su presentación,
coproducción), opiniones sobre los este es un libro-guía dirigido, en es
programas, el doblaje y subtitulado. pecial, a todos quienes tienen una 

Este trabajo trae grandes contribu función educadora. Su contenido les 
ciones para que otros países puedan permitirá, de una forma clara y orde
desarrollar investigaciones semejantes, nada, disponer de los suficientes ele
ya que expone toda la metodología mentos para desarrollar en sus 
empleada. En tal virtud, será posible educandos una conciencia critica, ba
alcanzar un conocimiento en profun sada en su capacidad de discerni
didad sobre la naturaleza actual y la miento, acerca de lo que se puede 
evolución de la TV en 'América Latina. leer, oír o ver en los diferentes me


ANrrASIMIs. dios de comunicación. Además, pro

porciona una formación de los
 

Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15, valores éticos que permiten al indivi
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú. duo despojarse de su posición acrítica 
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe 

y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada 
en el análisis y la criticidad. 

Tratase de una investigación rigu43 Violenciaurbana, nuevos	 CONCIENCIA CRITICA En la primera parte del libro, los rosa que presenta informaciones estaescenarios autores tratan de ubicar al lector dendísticas acerca de los contenidos Y MEDIOS DEFernando Carrión	 tro del mundo actual que envuelve a vehiculados por la televisión peruana, COMUNICACION los medios, el poder que estos ejerdonde solo el 4()O/o del tiempo de pro
47 La TV acusadade asesinato	 cen en la sociedad y lo que significagramación es de producción nacio Técnicas de Análisis 

Jorge Enrique Adoum la comunicación versus la incomuninal. P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y cación. En la segunda parte se descri
En América Latina, los programas 

be el papel que cumple-la prensa,MARTHA ORSINI PuENTE51 Violenciay TV infantil	 de entretenimiento son mayoritarios 
radio, televisión, las telenovelas, el víveteno Fuenzalida	 y, en general, provienen de los Esta Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995 deo y el cine, los dibujos animados y 

dos Unidos. Sin embargo, el origen 
las tiras cómicas, la publicidad; y la 55 La escueladel crimen	 de los programas extranjeros se ha 
influencia que independientemente

diversificado. El estudio verifica la Eduardo Galeano estos tienen sobre la educación, la fa
consolidación de grandes grupos co

milia y, en general, sobre el compor
mo Red Globo de Brasil y Televisa de 

tamiento mismo de la sociedad.
México. Los programas estadouniden

Finalmente, en la tercera parte, la
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig

obra ofrece propuestas metodológi
o¡ nificativo porcentaje (20%) de 

cas, habla de la ética y los medios, de 
programas provenientes de otros paí4 Festival de Radioapasionados la formación de la conciencia crítica, 
ses de Latinoamérica. Desde el punto y Televisionarios	 57 ¿Los medios provocan o de la iglesia y los medios, y ofrece 

e de vista lingüístico, se puede verificar 
una propuesta para un nuevo ordenreflejan la violencia? que el 63% de la programación total 
informativo internacional. Cecilia Peña herrera 6 Declaración de los de Perú ha sido originalmente filma

Un aporte didáctico valioso son 
Televisionarios 60 Las trampas de la desgracia idiomas, como el portugués que al
Radioapasionados y da en castellano y el 37% en otros 

los trabajos prácticos que se propo
Alexander Jiménez canza el 2%. La investigación también nen al final de cada capitulo, y los es

revela que los programas con mayor quemas de análisis que sintetizan lo 8 La radio popular y educativa 
desarrollado en cada parte. 64 Los juegos de la crónica roja	 rating son programas cómicos deen América Latina 

MAGDALENA 2.AMBRANoKintto Lucas	 producción nacional y, en segundoLuis Ramiro Beltrán 
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COMUNICACION UN 
ENFOQUE SISTEMICO 
RAUL RIvADENElRA PRADA 
Ediciones Signo 
La Paz, Bolivia, 1995. 

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al 
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría 
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado 

¿QUE HACER CON LA 
RADIO? 
RICARDO HORVATH 

Ediciones Letra Buena 
Argentina, noviembre de 1994. 

La unipolaridad, el neoliberalismo, 
la globalización y todo aquello que 
caracteriza los cambios cualitativos 
que el mundo está experimentando, 

sus bondades en otros campos de la 
investigación científica". A partir de 
este criterio analiza la teoría de los 
sistemas, no como respuesta final a 
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico 
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que 
entre fenómenos y causas existen 
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad. 

Rivadeneira centra su enfoque en 
el caso de la investigación respecto 
de la cual concreta varias.precisiones 
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el 
concepto de comunicación social. 

Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde 
varios puntos de vista, especialmente 
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y 
funciones. Los sistemas estudiados 
son: cerrados y abiertos, deterministas 
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se 
profundiza en los principios de la 
teoría de sistemas: la totalidad, la 
no sumatividad, cualidad emergente, 

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún 
en el de la cultura y la comunicación 
(los medios son la "conciencia viva 
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas 
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más 
complejas, perentorias y sutiles que 
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet), 

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual, 
que las sociedades se han planteado 
ante las encrucijadas y las crisis que 
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath 
refexíona y propone en el marco de 
la realidad argentina, particularmente 
del "menemato" (para quien "bajarse 
los pantalones parece ser una acción 
mecánica", pero selectiva: sólo frente 
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los 
medios. El libro recupera algunos ar

de equifinalidad y de retroalimenta
ción. 

Con estas bases, el libro entra al 
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la 
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden 
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción 
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de 
los medios y su clasificación. 

Un aspecto sobresaliente de este 
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor 
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión, 
los medios tecnológicos, la fotografía, 
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los 
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y 
determinar los roles del receptor y del 
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo. 

ANnREs LEaN C. 

tículos y ponencias del autor, escritos 
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para 
ofrecer interrogantes y alternativas 
que recuperen la iniciativa popular, a 
través de la radio y un multimedia 
propio, a fin de reconstruir "el cami
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90" 

En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los 
medios en la neocolonizaci6n (988) 
el autor develó las ilícitas licitaciones 
radiofónicas, la concentración mono
pólíca, los medios y la recolonización 
y propuso vías para la democratiza
ción de la comunicación. Ahora, con 
su estilo directo, sin ambages, duro, 
que le ha caracterizado como feroz 
crítico de medios; hace un recorrido 
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del 
sistema y sus intimidades con el po
der, el rol de la radio alternativa y los 
retos que las nuevas tecnologías pre
sentan para el movimiento popular. 

FERNANDO CHECA. 

ENSAYOS 71	 Crisis global, valores y fin de 87 
siglo 
Javier Esteinou Madrid 

w.'$'!·,";,~ nsayos, intentos, 
"'~. ~.~ . .
W;: :~. satmxamaciones a 75 La vigencia de .José Martí 90t1: .".'::: r 
~~ i:>"'~;'*difi	 Alejandro Querejeta ** :::::;;. i erentes temas 

.'	 91ofrecemos en esta sección
 
para suscitar la reflexión y
 NUEVAS TECNOLOGIAS 
el debate. 

95 

98 

79	 ¿Superautopista informativa? 
Carlos Eduardo Colina 

82	 La elaboración de las 
inforrutas nacionales 
Pierre C. Bélanger, Réjean 
Lafrance 

65	 Michael Jackson, antes del 
caos 
Juan Luciano Nieves 

68	 Comunicación y subjetividad 
Enrique Guinsberg 
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NUESTRA PORTADA 

El transeúnte. Acrílico sobre lona, 
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE. 

Premio Marco, Museo de Arte de
 
Monterrey, México
 

'" 
El autor es ecuatoriano y su 

obra ha sido expuesta a nivel 
,> nacional e intemacional. 

DISER'O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

Cuba y la era de la informática 
(Entrevista) 
Julio García Luis 

En el Internet 

IDIOMA y ESTILO 

El Diccionario entre el 
fetichismo y el prejuicio 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACfIVlDADES DE CIESPAL 

RESEÑAS 
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gracias a la cantidad infinita de disfra
ces, camisetas y juegos desarmables e 

tunidades tienen de "celebrar algo", con 
gran incitación por parte de los almace

paganda la llamada Iglesia de la Ciento
logía, acusada varias veces de estafa; la 

¡¡l\¡¡Im¡¡~¡¡¡¡¡l\mtm¡@¡¡¡¡¡¡¡¡\¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I@¡¡¡ VALERIO FUENZALlDA ~~~~¡l~¡~¡~¡~*~¡~¡¡¡1~~~¡~¡~~¡~~¡~~¡¡¡¡~¡¡¡~¡~~~ll~l~lllll¡~]I¡¡¡~~¡¡~~¡¡¡¡~~~¡~¡t 

irrompibles. nes y negocios, se celebra ahora. con organización que se define a sí misma 
Creo inútil (¿inútil?) recordar que en mentalidad decolonizados, el Halloween como "Superfascismo"; el grupo Yihad, 

nuestra historia hay héroes de la resis
tencia contra la conquista (cuando en la 
escuela empezó a aburrirnos el juego de 
"chuflas y bandidos", introducido tam
bién por el cine norteamericano en 
nuestra cultura infantil, y tratamos de 
reemplazarlo por el de españoles e in
dios, todos queríamos ser Rumiñahui) y 
héroes de la guerra contra la domina
ción española (el único realmente popu
lar es Abdón Calderón: blanco, de 
buena familia, muerto a los 18 años, o 
sea con unapágina en blanco como pa
sado) y héroes en el combate por la 
igualdad y la justicia en el continente, 
como Martin Luther King y Malcolm X 
-por citar solo a dosde las más grandes 
figuras de la tradición norteamericana de 
lucha por los derechos civiles- y Che 
Guevara, que no figuran entre los perso
najes más admirados por los escolares 
ni entre aquellos que les gustaría encar
nar, por la simple razón, entre otras, de 
que el cine les ha dedicado, rara vez, 
películas no siempre de calidad, ni debi
damente promocionadas. 

La música y las fiestas que los niños 
y jóvenes prefieren en este país de in
dios, negros, mulatos y mestizos, ya no 
son las nuestras, tradicionales: el 31 de 
octubre, en las escuelas y colegios, y 
también en los hogares que pocas opor

-difundido por películas de horror de la 
televíslón-, sin saber a qué corresponde 
ni enqué consiste, y cuyo origen y signi
ficación, que nada importan a los educa
dores, ni a los comerciantes, ni a los 
padres de familia ecuatorianos. aún dis
cuten los profesores universitarios de 
Estados Unidos. 

No setrata, evidentemente, de un in
tercambio: unpaís detan definida identi
dad cultural como Francia hatenido que 
imponer medidas severas- para defen
derse de la invasión masiva del cine nor
teamericano, y el productor cinema
tográfico indio Suresh Jindal da su voz 
de alarma: "Por primera vez, los nortea
mericanos han doblado al hindi una de 
sus películas, Jurassic Park. Tuvo un 
éxito enorme y ese éxito los impulsará a 
repetir la experiencia. Mepregunto cómo 
resistiremos". No se trata, tampoco, de 
un aporte extranjero a la cultura local, si
no de una imposición de subproductos 
de la cultura, que son los que la televi
sión prefiere y a cuya proliferación con
tribuye: losotros noson comerciales. 

La telaraña Informática 

A ello se añade, y sugravedad es in
calculable, el sistema de Internet, "la tela 
de araña informática" o "autopista de la 
información", por donde difunden su pro-

que impulsa la guerra santa del Islam; el 
Ku Klux Klan antinegro, que creíamos 
desaparecido, y todos esos restos o so
bras de la humanidad que son los "cabe ,'-'o 
zas rapadas", los neonazis, los 
antisemitas, los fundamentalistas que 

~~;, 

explican sus razones para matar a perio
distas y degollar mujeres; el movimiento 
Stormfront, por la purificación de la raza 
blanca, que se identifica asícon el movi
miento atrlkaner de Sudáfrica que ha 
creado patrullas de búsqueda (cuatro 
hombres) y de combate (diez hombres) 
que tendrán por tarea ocupar las ciuda
des y una vez hecho esto "desembara
zarse de todos los negros y enterrarlos", 
según el Sunday Star de Johannes
burgo. Todas estas agrupaciones, cual
quiera que sea su nombre, su 
nacionalidad o su disfraz, son iguales en 
la apología de la violencia, enteramente 
ajenas a lo que fueron, y siguen siendo 
en algunós rincones muy alejados de la 
"civilización" con televisión, nuestras cul
turas tradicionales de origen agrario, co
lectivo, basadas en la humildad, la 
ternura, la solidaridad, maravillosamente 
subdesarrolladas desde el punto devista 
técnico pero orgullosas, hasta ayer, de 
su desarrollo moral que estos nuevos 
instrumentos de colonización vienen a 
entorpecer. O 

FINALIZA fL HOKARIO ¿t~LlCAAsrt P..• A. LA CAMI\ 1\\10RA
DE PROTECCIÓN t\L MENOR. ... QUE YA. 1ERMIMROtIlLA~ SERIES DE 

~ 
/;~ 

ROBOS, BAl..A1ClS. ~"LTOS, VIOL!ICIONES... 

7 

Violencia y TV infantil 
Elautor establece tres razones para discrepar del "criterio reduccionista" que 
relaciona la violencia televisiva con la violencia real, particularmente en lo 
atinente a la IV infantil.A base de lasmotivaciones infantilespara ver IV 

(detalladas en Chasqui 51), propone algunas líneas de acción que superen ese 
reduccionismo y optimicen la relación niños-rv. 
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pantalla. Quisiera brevemente arqurnen
tar miinsatisfacción. 

VAlERIO FUENZAlIDA, chileno. Productor e investiga. 
dor de TV, consultor de organismos internacionales, 
Jefe de Estudios Cualitativos de la Televisión Nacio
nal de Chile (1VN). 

iscrepo con el enfoque 
que reduce el tema de 
la TV y los niños a la 
discusión sobre la in
fluencia de la violencia 
representada en la 

EE. OO. no es Latinoamérica 
Primero, creo que esto es tal vez vá

lido en E.U. Hace unos 10 años, Benja
mín Spock enunciaba las razones: "En 
ningún país europeo hay más de40 ase
sinatos anuales con pistolas. En Gran 
Bretaña hay 8. ¿Saben Uds: cuántos hay 
enAmérica? Más de 11 .000. Hay que to
mar en cuenta que el 98.5% de los ase
sinatos se cometen dentro de la familia. 
No es un asaltante que viene a robar la 
casa. Enla mayoría de loscasos el mari

do mata a la mujer, el padre mata al ni
ño, un niño enfurecido mata a los pa
dres" (Spock, 1985, p. 21). 

En la década de los 90, el FBI entre
gó cifras crecientes de criminalidad 
(15.265 personas asesinadas con armas 
de fuego en 1991) Y confirma que los 
asesinatos'provocados por los delin
cuentes alcanzan solo el 15%; el 85% 
ocurre en el hogar y es cometido por 
gente corriente, la misma que posee 
más de 200 millones de armas defuego. 
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El control estricto de este enorme arse mente a Latinoamérica, yaquela natura escasas recomendaciones útiles acerca Aducir que "la violencia está en la gangsters o ejércitos en guerra, sino so
nal aparece, según este análisis, como lezade la violencia mortal es diferente y de qué producir para niños, cómo esti realidad y no en la televisión que la re bre la ropa que podían mostrar las actri
central para disminuir esas muertes. es diferente su representación en la TV. mular la creatividad de los productores y trata" o descargarla en los padres de fa ces y la duración máxima tolerable de un 

Pero la muerte violenta en América Trasradarlo ingenuamente es distractivo qué hacer para lograr una TV atractiva y	 milia es una manera fácil de rehuir el beso en la pantalla y el ángulo permisi
Latina tiene otras caras. En los últimos de los reales problemas latinoamerica útil a los niños. problema. Pero estos también son cóm ble, en relación con la vertical, a que po
20 años hemos tenido másde un millón nosal respecto, pues nosolo desconoce El conocido sicólogo L. Rowell Hues plices al creer, como ciertacensura cine día inclinarse unapareja. 
de víctimas causadas directamente por la violencia socio-política como la mayor mann dedica 26 páginas de su estudio a matográfica, que la moral es solo sexual, Es evidente que la censura repugna....v 
la violencia social y política: atentados, causa de muertes violentas, sino que demostrar The Ettects ot Fí/ms and Te/e individual y recluida al dormitorio y pare al espíritu y aparece siempre como un 
batallas con la guerrilia, asesinatos se también oculta la cultura de la violencia vision vioterc« upan Chíldren (1985, p. ce no tener la más mínima idea de que insulto al autor y a la obra que tanto es
lectivos, fusilamientos, desaparecidos, practicada por los adultos contra los ni 123), pero dedica media página a las re existe una moral social: jamás se preo fuerzo y sacrificio cuesta generalmente, ¡¡¡¡¡¡II:.,i¡lllllll a revista suiza
torturas, narcoterrorismo. Nuestra vio ños (y aprendida por ellos) en el hogar y comendaciones, que comienzan con es cupó, por ejemplo, de las lecciones de proferido en nombre del supuesto dere

lencia mortal ocurre en el marco de so en la escuela', y oculta la violencia con ta frase: "Unfartunate/y, understandíng robo a mano armada, de la incitación al cho que asiste al funcíonaso. tan inso ~~~~~~t L'Hebdo ha calculado
 
ciedades profundamente divididas étnica tra la mujer; según el SERNAM (Servicio the process by whích medía violence odio racial y a la guerra o al ejercicio de lente como su amo, o a un grupo de ¡¡t&que un niño
 
y económcarnente. Nacional de la Mujer), en Chile, una de may engender aggresian in chíldren la justicia por mano propia, ni de la exal individuos, tan mediocres como su jete,
 

Creo que sería vivir fuera de la reali cada cuatro mujeres sufre violencia al in daes not ínmediate/y suggest a sotutkxr. tación de la violencia en susversiones tí de mutilar o prohibir una creación inte norteamericano -y un 
dad sostener que la TV ha "causado" o terior del hogar y el 62% de los agreso Luego continúa: "We have no panacea picamente americanas: Al Capone y lectual que, en algunos casos, entra a ecuatoriano, ¿no?- que pasa 

res la aprendieron ensu propio hogar. Rambo.motivado masivamente esta práctica. to otte: tot this situstlott'. Y entrega, fi	 formar parte de la historia de la cultura. de dos a cuatro horas por Por el contrario, la TV ha servido mucho	 nalmente, tres observaciones en 17 lí El presidente del CSA de Francia ha Sin embargo, el mundo entero ha acep
¿lV hípersaturada de violencia? más para ocultar y desinformar acerca neas: los productores no pueden derivar declarado que "la violencia en nuestra tado la censura moral que, con el nom día frente a su televisor 

Segundo, ese reduccionismo genera pantalla pequeña procede en un 60% dede la existencia y de los autores de esta a la familia el control del visionado de	 bre de "calificación", existe para el cine. habrá visto, a los 13 años, 
violencia.' la impresión de unapantalla hipersatura TV, la mayor preocupación debe dirigirse los casos de los programas [norte) ame Porque noestamos hablando aquí de ar

Es comprensible que en E.U. exista da de violencia. En Chile, por ejemplo, a los preadolescentes, y la violencia que ricanos". Hace unos dos años, el sena te sino de un producto industrial que 8.000 asesinatos y 100.000 
un informe de mayo de 1994 (Consejo dor Paul Simon, demócrata de lIIinois,preocupación por estudiar la posible vin impacta negativamente a los niños no es	 busca una rentabilidad comercial, sin actos de violencia. Nacional de TV) señala que en 2 meses	 dio a la industria de la televisión de EUAculación entre la violencia representada la misma queimpacta a los adultos.	 ocuparse ni preocuparse de sus conse
de programación (5.741,8 horas), solo	 unplazo de 60díaspara"manifestar unaen TV y la violencia mortal practicada a No deseo agregar más argumentos cuencias, y que debería estar sujeto a [~l~@~I~~~l~~ll~~1~¡~¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~¡I¡¡~l 
en un 5,17% del tiempo hay "elementos clara voluntad de limitar la exhibición deenorme escala en la vidafamiliar y urba acerca de mi insatisfacción" prefiero ha una suerte de control sanitario como el 
que podrían estimarse conflictivos", con violencia gratuita ofrecida a los telespecna, sin perjuicio de que esta vinculación cer algunas propuestas derivadas de la que se haestablecido para los productos 
centrados en dos géneros: películas en tadores, particularmente a los niños";seatema de un debate más amplio (Mit investigación en torno a los niños televi alimenticios y farmacéuticos. 
horario adulto y series. En ia programa transcurrido ese plazo, el Congreso iba a chell, 1994). Pero la preocupación de dentes y su semantización del medio.	 Que yo sepa, no hay país alguno que 

E.U.	 no se puede trasladar mecánica- ción infantil (888,3 hs.) se detectó un establecer la legislación vigente. (Nunca haya prescindido de la censura cinema
3,57% de emisiones con elementos con 'Asumir las motivaciones supe si la industria expresó esavoluntad tográfica, ni uno donde exista, en forma 
flictivos. Se pudo comprobar que este infantiles de rectificación, ni si el Congreso adoptó racional y severa, una censura de la te
material conflictivo no aumenta el ratíng; Los estudios de la recepción televisi las medidas anunciadas, pero me temo levisión. Y ello pese al hecho grave de 
al revés, lo disminuye levemente. El in va han permitido considerar al niño co que, incluso de haberlo hecho, pueden que, en este caso, el espectador no va a 
forme concluye que "la pantalla de la TV mo un televidente activo, procesador estar enviándonos estupidez y veneno buscar la película a un cine sino que ella 
chilena se enmarca, en general, dentro selectivo y que su atención a los progra envídeos, como esas medicinas prohibi se le mete, vía satélite, en la casa, en Colonización cultural 
de los supuestos del 'correcto funciona mas es variable (Fuenzalida-Hermosilla, dasen los EUA por nocivas para uso hu cualquier lugar del mundo, para cual Este aspecto, que atañe al modo deI¡ería vivir fuera de la miento' definidos por la leyy por las nor 1989; 1991). Esto imposibilita que los mano queaquí sevenden libremente.) 

l.
quier espectador y a cualquier hora. He ser, es manifiesto también en cuanto

::::~¡realidad, sostener que mas dictadas por el Consejo". Estos productores puedan imponer a los niños cha de cinematografía y periodismo sustituye valores de la cultura nacional.
¿Por qué no una censura de la lV? datos muestran que en Chile la postura	 losgustos y preferencias por programas, -sobre el cual pesa también, en determi Lacolonización es, esencialmente, cultu·:)}.Ja TV ha "causado" o reduccionista mencionada se devela co y obliga a conocer y a respetar las moti El 50% de los niños entrevistados nados momentos de conflicto, cierto con ral: históricamente, cuando no ha tenido 

motivado masivamente la mo escapista de los problemas reales. vaciones de los niños ante la TV, si se hace algún tiempo por el diario Hoy, de trol generalmente aceptado por razones ese carácter -las invasiones nazis, por 
desea captar su atención. Ecuador, afirmaron que no se les permi de seguridad- ¿qué explicación hay, de ejemplo-, se ha tratado solo de unaocupráctica de esta violencia Incapacidad de plantear La revisión de algunas motivaciones	 te ver películas de cierta calidad, sin no ser sus poderosos intereses econó pación militar. Una de las más elocuensolucionesmortal en América Latina. de los niños', ante muy diversos géneros esas escenas de violencia o, de acuerdo micos, para que la televisión no esté su tes encuestas realizadas en Ecuador, y 

Tercero, esta reducción conduce a la y programas de TV, abre perspectivas a sus propias palabras, dirigidas a un jeta a la censura a que se someten los limitada a solo 34 escolares, de 10 a 12 Por el contrario, la 1V ha 
esterilidad y al empantanamiento, no so más excitantes parala producción de es público adulto, que nunca son las de cri otros medios decomunicación? años, de un solo grado de una sola es

servido mucho más para lo por unacontroversia académicamente pacios con formas lúdicas y con esque minales (que no están condenados a Muchos periodistas y lectores de dia cuela de una ciudad, Tulcán (los datos 
ocultar y desinformar acerca inconclusa (Contreras, 1993), sino por la mas que no son escolares, ni a base de '4 ser) sino las que contienen "escenas es rios han señalado la posible relación en en Quito y Guayaquil serían, obviamen

incapacidad de proporcionar orientacio necesidades definidas desde la objetivi	 cabrosas desde el punto de vista de la tre unatelevisión inmoral y al alcance de te, peores), revela que los personajes
)'j,"de la existencia y de los	 nes prácticas y útiles a los productores dad del adulto. Al revés, pueden ser es moral" (de lasque, tarde o temprano, se todos -en que productores de progra que más admiran (el 50%) son Rambo, 

autores de esta violencia deTV quemas subversivos como el humor, el rán protagonistas normales). Cabe re mas, propietarios de canales y especta MacGuiver, Michael Night, Drácula, Bat
Se ha sembrado la falsa (y notable "niño alocado", el débil que vence al cordar, a este respecto, el Códíga Hayes dores parecen gozar con las variantes man, Chuck Norris, Bruce Lee (realizadanuestra. mente ingenua) idea de que una buena fuerte o el esquema del adulto torpe. de te Producción -unasuerte de terroris del delito- y los actos de delincuencia ya hoy día, la encuesta incluiría ciertamen

TV infantil sería sinónimo de una TV sin En cambio, las posturas demoniza momoral parecido al "macartismo" políti desvergonzada y a la luz del día que no te, para máyor desconsuelo, Robocop,:~~~~~~@~~~~]~Il~~t~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡r¡¡¡ 
violencia. La esterilidad de esa ideaque doras de la TV, además de serciegas en co- impuesto en Estados Unidos en los existían, en igual número y frecuencia, Terminator, las Tortugas Ninja, los Po
da patente en las reuniones donde se comprender el agrado e interés infantil años 40, que establecía normas inviola en nuestros países, antes de que dispu wer Rangers...). Veintiséis niños (el 
habla latamente del daño y riesgo de la ante sus programas favoritos, culpabili blespara el cine, no sobre el crimen indi siéramos de esa muestra exterior delde 76,47%) confesaron que les gusta jugar 
violencia televisada y, sin embargo, hay zan también a los productores de TV y vidual ni el organizado de bandas de sarrollo que es la televisión. o actuar como sus personajes favoritos, 
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día, hora tras hora, la idea de cómo, a sonajes (hasta los espectadores de la ños, se han ido transformando en armas 
quiénes, enquécircunstancias matar. primera fila, ha dicho alguien). Pero no de verdad. .;:~ 

se advierte en ellas ese regodeo patoló El Tribunal Constitucional de Colom
Una cátedra de violencia gico, enel detalle horroroso, de la televi bia "decidió que la delincuencia, en su 

La televisión ecuatoriana transmite sión: incluso cuando trata, supues mayoría visible en los programas nortea
una verdadera cátedra de violencia a tamente, de denunciar los abusos de po mericanos, contribuye a la violencia de 
partir de las 8.30 de la noche y la televi licías asesinos, se deleita con las armas, la vida real" y prohibió, pero ignoro si la \¿
 

sión extranjera, debido a la diferencia de algunas ni siquiera inventadas todavía, el prohibición ha sido respetada en la prác

husos horarios, a cualquier hora de la clase updel rostro despedazado, la salpi tica, que se transmitieran 'troteos, pali 1)
 

:"'{ i'
tarde; en Estados Unidos, habitualmen cadura de sesos en las paredes, el gor zas, cuchilladas, atentados dinamiteros y .! te, el sábado por la mañana (y allá hay goteo de las arterias cuando la cabeza otros actos de violencia hasta después J-¿por eso?- 270.000 jóvenes que van a ha sido separada del tronco, la manera de las 22 horas". El Conseil Superíeur de ... "., .......
 

~'.'"la escuela equipados con una arma de de estimularse con drogas antes de la l'Audiovisuel (CSA) de Francia ha crea
fuego). Según la Natíonal Coalítíon on aventura, la edad de los criminales que, do una regulación en virtud de la cual 
Television Violence, nueve películas y a veces, llegan a complotar el asesinato "se castigará la fabricación, transporte y 
seriales presentaron, en 1992, de 24 a desuspadres... difusión de cualquier modo de mensajes 
60 actos de violencia por hora cada una. La aparición, relativamente reciente, de carácter violento o pornográfico cuan
En cuanto a las películas de cine trans entre nosotros de pandillas de adoles do sean susceptibles de ser vistos por 

:..... ": ....-,:t.mitidas por TV, Die Hard 11 muestra 264 centes asesinos de transeúntes o de ta un menor". " ".. .' 
muertes violentas (Robocop, tímidamen xistas, y de jóvenes toxicómanos de El socorrido argumento de los res ... " :.,' :"" .. ' . 

' ..te, tiene solo 81). Larevista suiza L'Heb ambos sexos, frecuentadores de bares y ponsables de la TV de que esa transmi "
 

do ha calculado que un niño discotecas, prostituidos y con enfermeda sión es inocua, porque se exhibe tarde '-- 
" ..... k ••' .... •.. • .. :3. \,,'norteamericano -y un ecuatoriano, ¿no? des venéreas, algo -rrucho- le debe al en la noche una película "solo para adul . .' que pasa de dos a cuatro horas por día consumo masivo de televisión, desde tos" o con esa confusa reserva de que
 

frente a su televisor habrá visto, a los 13 temprana edad. Y, si, como se supone, el es "solo para personas con criterio for

años, 8.000 asesinatos y 100.000 actos . ..' ......
 

.... vinstinto maternal se fomenta o fabrica mado", resulta una ficción desde el mo " • ...... "... , , 

de violencia. conel regalo de muñecas a las niñas, ca mento en que los padres salen de casa .. 0" 

No se trata solo del número de be deducir que en la delincuencia juvenil o los menores de edad tienen un televi
<O" 

muertos: en algunas películas del Oeste, o adulta tienen algo quever las armas de sor en su habitación y florece, además, 
.. ~ '. . " e incluso en ciertas obras de Shakes juguete, copia de las que latelevisión ha el libre comercio de alquiler de vídeos, ~ueRRA .Do qOL Fo .". ' ~ • IJA ~ 

peare, a menudo mueren todos los per- ce propaganda, y que, al crecer los ni- generalmente piratas. 

"En EU.: un niñode 13añosha visto 8.000asesinatos en la TV, ¿cuántos en A.L.? 

los disuaden de emprender nuevas ex miento del yo para superar debilida que se conecten con las motivaciones 
periencias atrayentes paralos nlños. des, cansancio, temores, fracasos; a profundas infantiles. Estos personajes 

Igualmente, el desinterés de los ni menudo tal confirmación es fruto del fuertes pocas veces representan la 
ños por muchos programas proviene de humor que desdramatiza las situa figura del profesor o profesora de la es
la incomprensión por parte de los pro ciones estresantes; cuela. 
ductores acerca de las motivaciones y d) vivencias simbólicas de "maldades y 
necesidades infantiles ante la TV, y de 
asignarle a los programas objetivos di

locuras"; 
e) motivaciones a la acción épica y al 

Superar la "infantilización 
del niño" 

dácticos definidos por los adultos (pro
gramas estáticos, plenos de sermones 
verbales para "portarse bien", etc.). 

protagonismo; curiosidad y motiva
ción al descubrimiento, a la aventu
ra, al misterio; a menudo, tal 

Hemos comprobado que muchos 
programas para niños "infantilizan" al te
levidente infantil de diversas formas: tra

Una de las claves para producir una 
TV atrayente y útil a los niños es partir 

actuación es más motivante 
equipo" o en"pandilla"; 

"en tándole en diminutivo ("amiguitos", 
"niñitos", "las manitos", etc.), usando for

''¿ 
de las motivaciones infantiles, las cuales 
son muy variadas: 

f) interés por el futuro, simbolizado en 
relatos espaciales. 

mas descuidadas y de baja calidad, o 
simplemente entregándole mensajes 

a) La necesidad de compartir en familia Estas motivaciones tienen un carác que ellos sienten que son para "niños 
tanto la distensión por el humor co ter afectivo y están muy alejadas del bobos". Este tratamiento segmentado ha 
mo el reconocer el entorno social y aprendizaje conceptual y de las destre sido heredado acríticamente de la dosifi
ecológico de los problemas queafec zas impartidas en la escuela. La motiva cación cultural de la escuela, sin asumir 
tan la vida cotidiana; ción emocional constituye una energía el nuevo entorno cultural televisivo que 

b) el asomarse hacia los conflictos afec formativa básica para el desarrollo de la socializa a lós niños entremezclados con 
tivos de los adultos, a través de la te persona y su capacidad de acción en la los adultos. De ahí que muchos niños 
lenovela; vida (Izard, 1978; Buck, 1984). confiesen aburrirse con esos programas 

c) necesidad de confirmar la autoestima Un programa infantil, entonces, será "pueriles" (esa es una de las críticas a 
y la capacidad de logro, el fortaleci más atractivo con personajes fuertes, lastelenovelas infantiles). 
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Una renovación de la TV para niños Sinergia entre la 1V Yla escuela lencia social subraya su aprendizaje culturalen i1~~~~t~1~11~~~~~~~~~¡1~~~~~~t~~~¡~~~~~~¡I~¡¡~1~~f~1~~~~~~tl~ JORGE ENRIQUE AOOUM ~¡~~~l¡~~¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡I~~~~~~¡~~~~~~~~~j~~~ili~¡¡~~~¡~~11~~~~¡~j~j~*~ 

el hogar. En efecto, en el hogar como en la esexige al productor resemantizar al televi En agosto de 1994 se firmó, en Chi cuela y otros grupos sociales, ocurre una modedente infantil tratándolo como sujeto ac le, un convenio entre el Ministerio de lación primaria de carácter interpersonal, la cual tivo, creativo, con destrezas y Educación Pública y ANATEL (organis mediatiza y prima (deroga, neutraliza, confirma, 
capacidades. Justamente por ello, ofre mo que agrupa a los canales deTV) me etc.) por sobre la modelación secundaria pro
cerle también los recursos y las formas porcionada por otras fuentes como los medios diante el cual el ministerio fomentará el [g 'fV acusada de asesinato* modernas con que se realizan otros pro masivos. .1uso sistemático en el aula escolar de los 
gramas. Esta renovación plantea, enton
ces, la incorporación del mundo 
tecnológico (vídeo, computación, juegos 
electrónicos, etc.) a los programas para 
niños, tanto en la factura moderna como 
en la presentación de objetos y temas 
que motivan la curiosidad delos niños. 

Es necesario avanzar en la experi
mentación de programas con formas in
teractivas (telefónicos y otras formas de 
participación) que ellos conocen y apre
cian, pues se emplean en programas 
para adultos. Igualmente, es preciso tra
bajar multimedialmente; es decir, bus
cando integrar programas de TV con 
diarios, revistas, álbumes, juegos creati
vos y didácticos, casetes demúsica, etc. 

Renovar los géneros y las formas 
Hablo de innovar y experimentar con 

programas pues "el redimir" un esquema 
generativo, al comprender su utilidad 
formativa desde la motivación infantil, no 
es garantía (lamentablemente) de un 
programa exitoso. Aquí intervienen el ta
lento de los creadores y variadas condi
ciones de producción. Producir siempre 
esuna apuesta y unriesgo. 

Muchos programas "en vivo" mues
tran, en mi país, ungran agotamiento en 
relación a motivaciones hacia el niño y 
en sus formas televisivas. El humor es 
reemplazadó por gritos, saltos, risas for
zadas, disfraces mal realizados, etc. 

Hemos visto la gran atracción de los 
dibujos animados, ella es fruto de la co
nexión con profundas motivaciones del 
niño, pero también de la excelente factu
ra formal en muchas de esas produccio
nes. Estas son producciones muy caras 
y suponen la constitución de una vigoro
saindustria televisiva.' 

El tema de la calidad, en la produc
ción de programas para niños, sevincu
la indisolublemente con el subdesarrollo 
de la empresa televisiva en la mayoría 
de nuestros países. La TV para niños 
mejorará no solo por obra de nuestros 
deseos, críticas o mejor comprensión de 
la relación infantil con los programas, si
no también por la capacidad para cons
truir industria televisiva. 
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programas habituales que ofrecen los 
canales de TV. Por programas habitua
les se entienden los programas que no 
tienen objetivos específicamente didácti
cos, pero que pueden presentar utilidad 
para determinados ramos escolares. 

El supuesto esque la TVpuede enri
quecer a la escuela estimulando una pe
dagogía más activa, motivando a los 
niños y enriqueciendo el hábitat cultural 
de los sectores más deprivados. En co
nexión con esta sinergia, la escuela de
be asumir los lenguajes audiovisuales y 
superar un currículo que dura muchos 
años solo en el lenguaje verbal y escrito, 
como si fuese el único existente. Más 
que la simple enseñanza dela lectura de 
la imagen o visualliteracy hay que traba
jar en la retórica y la estética de los me
dios y de los géneros audiovisuales 
(Messaris, 1993; Fuenzalida~Hermosilla, 

1991).• 

NOTAS 

1. Conviene recordar que las actuales teo
rías militares sobre "la guerra televisada" se ba
san en análisis sico-sociológicos post Vietnam, 
según los cuales la violencia real exhibida en lV 
no produce, sino aisladamente, sentimientos 
épicos o heroicos, actitudes o comportamientos 
de imitación; por el contrario, tiende más bien a 
generar masivamente sentimientos de horror y 
de rechazo en la audiencia. La nueva doctrina 
revela las resistencias sico-socíales (a nivel so
cial como individual) provocadas por la violen
cia real en la lV y recomienda un rígido control 
en su exhibición. Esta doctrina ha sido practica
da por los británicos en la guerra de Las Malví
nas, por E.U. en las invasiones de Granada y 
Panamá, por la coalición aliada en la guerra del 
Golfo Pérsico, por fa U.R.S.S. en Afganistán 
(Taylor, 1992). Esta misma doctrina ha sido apli
cada, tanto por los movlmientos terroristas corno 
por el antiterrorisrno, para ocultar de la lV los 
actos violentos o sangrientos que puedan susci
tar más horror que adhesión en la opinión pú
blica; lo mismo sucede con la tortura y las 
prácticas similares. 

2. Según la Corporación del Niño Agredido, 
en Chile hay medio millón anual de niños agre
didos por sus padres y con una tasa de mortali
dad mayor que la leucemia infantil (El Mercurio, 
junio 20 de 1993, p. 0.18). La mujer sería la ma
yor responsable de esta "epidemia silenciosa". 
Una tendencia reciente en el estudio de la vio

3. Solo mencionaré la vaguedad del con
cepto "violencia" que se puede referir equívoca
mente a contenidos narrativos históricos (La 
vida de Jesús), ficcionales (Ramboy, fantasías 
animadas (El correcaminos), la rapidez de las 
formas televisivas (motivo por el cual la serie 
Plaza Sésamo ha sido considerada "violenta"), 
etc. El término se 10 usa descontextualizado del 
género televisivo, lo cual muestra el notable 
atraso en los estudios de Tv, comparados con 
los literarios y cinernatográñcos, 

4. Un detalle sobre estas motivaciones se 
encuentra en el artículo del mismo autor "Moti
vaciones infantiles ante la Tv", en Cbasqui 
Nº 51, julio de 1995, p.p. 81·85. 

5. CIESPAL tiene en ejecución un proyecto 
para impulsar en América Latina la capacitación 
en la técnica del dibujo animado. Iniciativas co
mo esta deben ser alentadas. 
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Los medios de comunicación, particularmente la rv; pueden ser 
los autores intelectuales de la violencia que asuela a la sociedad 

contemporánea. De los Estados Unidos, cuyas tasas de 
criminalidad le ubican en los primeros lugares del ranking 

mundial, provienen la inmensa mayoría deprogramas y filmes 
que difunde la 1Vlatinoamericana: cátedra de violencia que aún 

se mantiene impune. ¿Por qué, sepregunta elautorde este 
artículo, el ciney la literatura sufren alguna forma de censura, y 

la IV no, cuando esel medio que semete directamente en 
nuestros hogares? 

~~~;;~;;~~;~~~;~;;;~~m~~m~~m~;~~;~;;;~~~rmt~~~m~;~;;~;;~j¡¡~~;¡¡¡¡~~¡;;~¡¡~~m¡~~¡~~;~1~~lt;mr¡l 

ace poco más de un 
año, la prensa interna
cional publicaba, con 
tres días de intervalo, 
dos noticias: "Manila.
Un niño de siete años 

mató de un disparo de fusil a la criada 
porque [...] mientras miraba un dibujo 
animado norteamericano de ciencia fic
ción, la doméstica, de 21 años, cambió 
el programa para ver una telenovela. [...] 
el pequeño fue a buscar unfusil y dispa
ró contra la joven, que murió al día si
guienteen el hospital. El padre del niño 
será acusado de homicidio por impru
dencia, por no haber guardado el arma 
en un lugar más seguro...". "Managua.
Tras ver la telenovela venezolana Cara 
sucia, una mujer nicaragüense -enloque
cida por la pobreza en que vivía- [...j, 
Marta Baltodano, de 29 años, aplastó a 
garrotazos la cabeza de sus hijos Mar
bely de 10 años y Pedro de 4 años [...j. 
Luego intentó suicidarse cortándose las 
venas y tragando cloro, pero falló". 

Filipinas y Nicaragua, un fusil y un 
garrote, un dibujo animado norteameri
cano y una telenovela venezolana, un 
menor de edad y una madre de familia, 
una empleada doméstica de 21 años y 
dos niños de 10Y4 años... Demasiados 
datos similares autorizan a creer que los 
autores intelectuales de ambos crímenes 
son los mismos. Pero nadie ha acusado 
hasta hoya quienes sugirieron, día tras 

JOIlGE ENRIQUE AOOUM, ecuatoriano. Poeta, narra
dor y ensayista. 
(')A fines del año pasado se celebró en Islamabad, 
Paquistán, la Conferencia Internacional sobre "Lite
ratura, cultura y desarrollo". Por alguna falla buro
crática, dos embajadores ecuatorianos se echaron 
recíprocamente la culpa de que nuestro país, pese 
a haber sido invitado, no participara en esa reu
nión. No importa: ni siquiera participó en los fune
rales del ex presidente de Francia, Francois 
Mitterrand, porque lo hizo con !In secretario o con
sejero de embajada, cuando casi un centenar de je
fes de Estado y de gobierno asistieron a sus 
exequias. ¿País inexistente, "limitado por sí mis
rrlo"? Para aquel encuentro preparé el texto que se 
publica en estas páginas. a base de dos artículos 
anteriores, completado con nuevas reflexiones y 
con informaciones más recientes. 
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