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INTRODUCCION 

E
n la década de los años 80, los latinoamericanos continua
mos como espectadores privilegiados de una serie de cam
bios y transformaciones en el mapa geopolítico del mundo. 

La teleVisión, ese juguete que a partir. de la segunda guerra 
mundial había invadido los hogares de todo el mundo, nos 
mostraba al ser humano en busca de nuevos conceptos, 
nuevas ideas que rigieran su desarrollo. 

En la vieja Europa, crujieron las alianzas militares, se 
rompieron las ataduras estatales que oprimían las libertades 
individuales, se derrumbaron los muros que dividían a los 
pueblos y reaparecieron viejas nacionalidades. 

En la misteriosa Asia los magnicidios, guerras de secesión 
y movimientos sociales hasta entonces desconocidos en Oc
cidente, fueron mostrados al mundo, en vivo y en directo y a 
todo color. 

El Medio Oriente, fuente de guerras fronterizas, que modi
fican de tiempo en tiempo las líneas divisorias de los ejérci
tos, también era actor fundamental de los noticieros estela
res de las noches latinoamericanas. 

Inclusive la desconocida Africa, con su segregación racial. 
sus antiguas luchas tribales entorpeciendo el nacimiento, en 
unos casos, y su posterior desarrollo en otros, de la tan pon
derada democracia, ocupaba los espacios de los intercam
bios de noticias que a través del satélite unían al mundo. 
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Solo Latinoamérica, nuestra tan querida Latinoamérica, 
no ocupaba sino esporádicos espacios en los noticieros que 
se transmiten en la sub-región, y seguramente espacios 
menores aún, en los noticieros mundiales. 

Y no era, ni es, que en esta parte del continente no se 
produzcan hechos relevantes que merezcan ser conocidos, 
sino que nuestras propias decisiones nos han apartado de 
este nuevo mundo. 

Quizá la guerra de las Malvtnas, la violencia, el mundo 
subterráneo de la droga. o tal vez la presencia de la guerri
lla en determinado suelo latinoamericano, configuraron 
una imagen distorsionada, casi estereotipada, del hombre 
latinoamericano. 

La ciencia. la lucha por construir y no por destruir que 
diariamente libran nuestros pueblos, los intentos de uni
dad política y económica, el retroceso de dictaduras y el 
consiguiente avance de la democracia, no mereció la aten
ción ni siquera de los propios latinoamericanos. 

Los noticieros de televisión, que se transmiten en todos 
los países al sur del río Bravo, centran su atención en el 
Hemisferio Norte y se ignora lo que acontece en el Sur. En 
los pocos y escasos minutos que se torna a ver a los pro
pios vecinos, la información proViene del Norte, pues los re
porteros de las grandes agencias envían su informe a las 
oficinas centrales ubicadas en las grandes metrópolis de 
Estados Unidos y Europa, retornando vía satélite a las ofi
cinas productoras de noticieros en cada uno de nuestros 
países. 

Así hemos perdido los latinoamericanos la oportunidad de 
estar inmersos en la historia de estos últimos años. Hemos 
sido eso sí, espectadores privilegiados, pero muy pocas ve
ces actores. 

Este aislamiento, no puede ni debe ser atribuído única y 
exclusivamente a factores exógenos de nuestro territorio; 
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por el contrario, nosotros somos los principales culpables. 
Hemos sucumbido ante la comodidad y factlismo que las 
nuevas tecnologías nos ofrecen sin prepararnos para apro
vecharlas en todas sus posibilidades. 

La comunicación vía satélite avanza impetuosamente, 
rompiendo todos los esquemas establecidos, y destruyendo 
conceptos tan delicados como los de soberanía. En poco 
tiempo más, podremos receptar la señal de cualquier satéli
te con antenas no mayores a un metro de diámetro, y con 
un precio al alcance de todos los usuarios; seguramente los 
latinoamericanos no seremos los beneficiarios de este siste
ma, y otra vez veremos como las grandes cadenas aumen
tarán su influencia y poder en nuestros pueblos. 

Intentando transformar este contexto, CIESPAL inició en 
marzo del año pasado sus labores en el campo de la televi
sión. 

Una vez tomada la decisión, empezaron las realizaciones. 
Conversaciones con los directivos de CIESPAL, con autori
dades gubernamentales y con fundaciones amigas. Contra
tos con arquitectos y constructores. Consultas, investiga
ciones, apoyo, etc. Todo eso, en el corto tiempo de dos 
años, dio como resultado el edificio que ahora ocupa el De
partamento de Televisión. 

Paralelamente, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, 
se hizo presente para auspiciar el proyecto. Los equipos 
empezaron a llegar casi al mismo tiempo que los construc
tores entregaron la obra. Era el momento apropiado para 
que los ingenieros y técnicos electrónicos inicien la instala
ción y pruebas de los equipos. 

Académicamente, el Departamento de Investigación de 
CIESPAL, tomó a su cargo la investigación de las necesida
des de capacitación en el campo de la televisión. Había que 
responder con un programa planificado y estudiado que cu
briera aquellas falencias más sentidas por la gente que dia
riamente trabaja bien sea en las universidades como en las 
propias plantas transmisoras de televisión. 
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El resultado de esa investigación arrojó varias luces sobre 
las tareas a emprenderse. El campo de los noticieros era 
prioritario, pero también la creación y la ficción reclaman 
su puesto en la capacitación. La tecnología es de punta, pe
ro se manifiesta cierta desconfianza o timidez en cuanto a 
los contenidos. Se busca y se pretende responder a las ne
cesidades culturales de nuestros pueblos, pero no se siente 
seguridad en lo que se hace. Esta investigación nos mues
tra que aún queda mucho camino que recorrer. 

Pero, para confrontar los resultados de esa investigación, 
que mejor que dialogar c·on los responsables de los progra
mas de informativos de América Latina, que mejor que es
cuchar directamente sus opiniones, a fin de validar esos re
sultados o acaso modificarlos. Precisamente por eso se llevó 
a cabo la convocatoria a este encuentro, donde cada uno de 
los presentes representa la experiencia de enfrentar diaria
mente las ideas con la realidad. 

Estamos seguros que las ideas expuestas por los partici
pantes en el seminario de directores de informativos de te
levisión, cuyas exposiciones y participación en los diferen
tes foros, contribuirán a un mayor y mejor comprensión del 
fenómeno de la comunicación por televisión en América La
tina. 

No constan en el presente libro, literalmente transcritas, 
todas las intervenciones, así como tampoco todos los foros, 
err razón de que muchos de los problemas expuestos co
rresponden a una área geográfica específica, mientras que 
la intención de esta publicación es que sirva de instrumen
to general de conocimiento e interpretación del fenómeno 
del intercambio de noticias en televisión, entre todos los 
países de América Latina, sus posibilidades y problemas, 
para reforzar el diálogo entre los pueblos que habitamos es
ta Sub-región. 
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Acuerdo de Quito 

Encuentro de directores de noticieros 
de televisión realizado en Quito entre 
el 15 y 17 de octubre de 1981 

CONSIDERANDO: 

Que los procesos de Integración latinoameri
canos avanzan en distintos campos, de manera 
irreversible. 

Que se advierte. que esos procesos se revier
ten en la necesidad de estrechar las distintas 
formas de Comunlcación entre los países lati
noamericanos. 

Que, en el caso concreto de la televisión no 
existe un intercambio fluido de información. 

ACUERDA 

Cubrir estas falencias, que nos aislan entre 
nosotros y ante el resto del mundo. 

Para el efecto se pretende formalizar un inter
cambio de reportajes y noticias producidas en 
las estaciones televisaras latinoamericanas. 

Se integra una comisión coordinadora, con de
legados de tres sub-regiones, en las cuales pro
yecta el establecimiento de un sistema de inter
cambio de noticias. 
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Para el área de Centroamérica y el Caribe 
coordinará 
Srta. Ana Lupita Mora. 

Para el área Andina se delega 
Sr. Alfonso Espinosa de los Monteros. 

Para el área del Cono Sur, 
Sr. José Hernández. 

A los coordinadores se les compromete a: 

Mantener los contactos derivados de este 
Encuentro. 

Promover encuentros similares en sus respectivas 
áreas. 

Recabar información relacionada con la Infraes
tructura técnica existente en cada sub-región. 

Recabar información sobre la legislación existente 
en cada país de su respectiva sub-región. 

Recabar información sobre los costos de los 
sistemas que permitan este intercambio. 

Dado en la ciudad de Quito a los diecisiete días del 
mes de octubre de Mil Novecientos Noventa y Uno. 
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Intervención, del Señor 
ThomasNell 
en la sesión inaugural 

THOMAS NELL 

Es representante 
de la 

fundación 
Frlederlch Ebert 

enCIESPAL 

A 
nombre de la Fundación Friedrich 
Ebert, permitanme darles la bienveni
da. Los colegas de Bonn envían los me-

jores deseos para este Encuentro, que espera
mos pase a la historia de América Latina, aun
que esto podría parecer una exageración, Creo 
que todos los aquí presentes queremos lograr al
go: el hecho de que este Encuentro tenga reuni
das aquí personalidades de distintos canales y 
de los más diversos países, me llena de optimis
mo ya que todos ustedes son los llamados a po
ner este proyecto en marcha. 

El Dr. Asdrúbal de la Torre, como Director Ge
neral de CIESPAL y quien les habla, como repre
sentante de la Fundación Ebert en CIESPAL. po
demos solamente hacer ofertas y realizar en
cuentros como éste. Nosotros estamos ofrecien
do cursos para reporteros. editores y camarógra
fos, sin embargo ustedes son los que dan la 
oportunidad para que los becarios puedan poner 
en práctica en sus distintos países todo lo que 
aquí han aprendido. 

Pero mi optimismo también tiene otras razo
nes, los griegos decían que para todas las cosas 
que se emprenden existen un montón de mo-
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mentos que no son los apropiados pero existe un solo momento que 
es el oportuno. A este momento lo llamaban KAIROS. Estoy conven
cido que tenemos ahora nuestro KAIROS y que no debemos desapro
vechar ese momento para realizar un trabajo conjunto, un trabajo 
latinoamericano que tiene que ser intenso. 

El tiempo de las dictaduras se ha terminado y los mercados cada 
vez se expanden, tienen su influencia los medios de comunicación. 
El flujo de mercaderías y servicios se abre con el Pacto Andino, con 
Mercosur y con los convenios de libre comercio que se firman cada 
vez entre más países. Las fronteras se van perdiendo. La necesidad 
de mayor flujo de información se hace imprescindible. 

La Fundación Friedrich Ebert desde hace algunos años está cons
ciente de la importancia que tienen los medios de comunicación pa
ra mantener la estabilidad de la estructura democrática. De las dis
cusiones de los años 70, sobre el Nuevo Orden Mundial de Informa
ción, la Fundación Friedrich Ebert reconoció que una de las condi
ciones para que exista un verdadero flujo de información solamente 
se daría cuando en los países del Tercer Mundo exista la posibilidad 
propia de comunicarse entre sí para poder dar un seguimiento de 
los acontecimientos políticos y de la vida de todos los países veci
nos. 

Por esto es que la Fundación brinda su apoyo en esta área; es de
cir, en intercambio de noticias por satélite. 

La FES trabaja actualmente en el Caribe, en Africa, en los países 
Arabes, en Asia, con las uniones regionales, en donde están agru
pados todos los canales de teleVisión. 

En América Latina la situación se presenta algo complicada, ya 
que por un lado existe la OTI, en donde están organizados los cana
les privados y en ULCRA están los estatales, la iglesia y los univer
sitarios. 

Tampoco la FES ni CIESPAL somos los llamados a organizar en 
futuro intercambio de noticias vía satélite, pero lo que sí nosotros 
estamos dispuestos a brindar es toda nuestra ayuda. Este Encuen-
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tro, espero, será el inicio de una serie de encuentros, en los cuales 
serán tratados los problemas del futuro. Tendremos que ponemos 
en contacto con otras organizaciones e instituciones, por ejemplo, 
con las empresas nacionales de telecomunicación, con Intelsat y 
probablemente con otras. También tendremos que observar deteni
damente los procesos técnicos y legales para lograr lo más pronto 
posible, poner a funcionar un sistema de intercambio de noticias 
eficiente y con costos favorables. Cuando digo nosotros, entonces 
me refiero a todos, a los dueños de los canales de teleVisión, a los 
empleados responsables en los canales, a los gobiernos como con
traparte del convenio de Intelsat, a las empresas nacionales de tele
comunicación como contraparte empresarial de los canales de tele
Visión y que son los que ponen el sistema de tarifas que no siempre 
son muy favorables. Y naturalmente, a todos aquellos que trabajan 
en los medios de comunicación, en la prensa escrita, la radio, la te
levisión, de cuyo apoyo necesitamos para impulsar este proyecto 
tan importante para todos. 
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Intervención en la sesión inaugural 

~~-------- ~-----~ 

Sr. Leopoldo Barriga ll~l 1 C'r~·f',A!! ¡ 

LEOPOLDO 
BARRICA 

Secretario 
Nacional de 

Comunicación 
Social del 
Ecuador 

l r: ~,.. ~""" .w~ L. í 1¡ .J "' ~ .. .,.; ~ ... . J 

ll =c-
¡j Centro de Doo;m.;:nfadón 
¡¡ Quito - Ecuador 
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Para quien como yo, que durante toda mi vida 
he sido un hombre de televisión y. transitoria
mente, ocupo el cargo de Secretario Nacional de 
Comunicación Social en el Ecuador, reviste pri
mordial importancia el evento latinoamericano 
que hoy se inaugura. 

La televisión. esa magia del siglo XX. se ha 
convertido en el principal educador y en el prin
cipal orientador de la opinión pública de nues
tros pueblos. Como medio, no está sujeto avalo
raciones, pero su utilización sí. y ella corres
ponde a quienes lo utilizan. Los directores de 
informativos de televisión son, en esa perspecti
va. maestros de democracia de nuestra patria 
latinoamericana. Sus aciertos son semillas que 
germinarán y darán fruto. Sus posibles errores 
pueden convertirse en bolas de nieve que crez
can, pasado mañana, y desgraciadamente nos 
aplasten. 

La ética profesional, la verdad, la justicia y la 
paz constituyen soportes del accionar de la 
gente que tiene la responsabilidad informativa 
de la televisión y ahora. un soporte más: este 
Encuentro Latinoamericano, que no solo espera
mos de como resultado un mejoramiento técnico 
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en la producción informativa, sino sobre todo, un intercambio de 
ideas de fondo y un estrechamiento de los lazos de unión de nues
tros pueblos hermanos latinoamericanos. 

En este campo de la televisión y la información, manejamos una 
técnica que a su vez es producto de la ciencia. Este es el siglo de la 
ciencia. De la ciencia que ha sido capaz de hacer milagros por el 
bienestar de la humanidad, pero que también ha sido capaz de 
destruir la vida, en holocaustos nucleares o con la muerte lenta que 
produce el armamentismo. Necesitamos, pues, una ciencia con con
ciencia y, una ciencia en el manejo tecnológico inseparablemente 
vinculado a los más altos principios éticos del humanismo. 

Estos principios, basados en las ideas matrices de la libertad, la 
justicia, la paz y la unidad, son los que quiero resaltar como fondo 
ideológico en este Encuentro Latinoamericano de colegas, de perio
distas de televisión. 

Ellos, pienso, forman parte de todos nosotros. Lo demás consti
tuirá un aporte de cada cual, un aporte que será intercambiado y 
compartido, por eso es un Encuentro y los aportes, sin duda, serán 
valiosos. 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina, esta Universidad Latinoamericana de la 
Comunicación, lo avaliza. Una Fundación de tanto prestigio como la 
Friedrich Ebert lo respalda y el conocimiento y la experiencia de 
todos ustedes lo garantiza. 

Señoras y señores, es un honor para mí como colega de ustedes, 
especialmente, y en nombre del Gobierno ecuatoriano, como su 
Secretario Nacional de Comunicación Social, declarar inaugurado 
este Encuentro Latinoamericano de Directores de Informativos de 
Televisión, y desearles a todos y cada uno de ustedes éxitos y bien
estar en nuestra patria. 
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CIESPAL, indagó recientemente sobre las "ne
cesidades de capacitación en televisión en los 
países del Area Andina". 

Las limitaciones que condicionaron dicha in
vestigación fueron, fundamentalmente, de or
den económico, e impidieron que ella pudiera 
ser aplicada con toda la amplitud que habría si
do idóneo. Los instrumentos diseñados, de los 
que hablaremos más adelante, fueron aplicados 
solamente en las capitales de los países de la 
subregión, por lo tanto, esta investigación, no 
constituye una muestra estadísticamente válida 
y suficiente. Debido a esto, lo realizado se en
cuentra a medio camino, diría yo, entre lo ana
lítico y lo cuantitativo. Más apropiado será en
tonces hablar de tendencias, cuando se esta
blezcan ciertos registos y valores en los resulta
dos. 

El trabajo tuvo como propósito el alimentar 
con elementos de juicio al nuevo centro de tele
visión de CIESPAL para el diseño curricular de 
sus cursos internacionales de capacitación y 
perfeccionamiento profesional, en el área de te
levisión. 
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Los resultados obtenidos, pese a las limitaciones mencionadas, 
son considerados como reveladores de tendencias y. ciertamente, 
cumplieron con el objetivo y el Centro, en buena medida, ha susten
tado sus decisiones curriculares en la información obtenida. 

Algunas características generales de la investigación son: en pri
mer lugar, se realizó con dos tipos de sujetos; por una parte, cana
les de televisión y, por otra, facultades y centros superiores de for
mación en comunicación social. 

Los instrumentos utilizados fueron dos encuestas diseñadas para 
cada uno de estos, conformadas por preguntas codificadas y abier
tas. El relativamente pequeño número de encuestados facilitó el 
procesamiento y análisis de la información surgida de las preguntas 
abiertas y permitió, por tanto, un mejor aprovechamiento de la in
formación en compensación con los límites ya anotados. 

Las encuestas fueron aplicadas solamente en las capitales de cada 
país, tanto para estaciones de televisión cuanto para facultades y 
centros superiores. Fuera de los países andinos, se recibieron tam
bién respuestas de Panamá, para el caso de canales de televisión y 
de República Dominicana, México, Argentina para el caso de facul
tades, las cuales fueron utilizadas como fuentes de refuerzo para el 
análisis de tendencias. 

En el caso ecuatoriano, se obtuvo información de estaciones y fa
cultades ubicadas en ciudades distintas a la capital. 

En lo que se refiere al sector de los canales de televisión, se apli
caron 38 encuestas, lo que considerando el volumen de estaciones 
que existen en el Area Andina, que totalizan un número de 103, se
gún la investigación realizada en 1990 por CIESPAL, no resulta ser 
más que un ámbito de sondeo. 

Quisiera evitarles, en lo posible, los datos cuantitativos que sue
len ser tediosos en una exposición de esta naturaleza. Ellos están, 
por supuesto, a su disposición si alguno de ustedes tuviera poste
riormente alguna pregunta pero me gustaría darles a conocer algu
nos aspectos generales que nos ubican en el contexto. 
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Como es conocido por ustedes, la mayor parte de los canales de 
televisión son de propiedad privada; estamos hab.lando. de casi un 
70% del total de los encuestados, lo que en efecto ·revela, sin discu
sión, la tendencia general en la región. La propiedad pública y la de 
carácter universitario es bastante más reducida. 

De éstas, la mitad de las estaciones son de cobertura nacional 
mientras que los canales regionales y locales se reparten en la se
gunda mitad de la propoción. Es obvio que estos datos se hallan 
condicionados por el hecho de que la encuesta fue aplicada, sobre 
todo, en las capitales. 

El equipo humano que labora en los canales de televisión muestra 
algunas tendencias bastante claras e interesantes. Por ejemplo, la 
mayor parte de los miembros de los canales de televisión son hom
bres, particularmente entre quienes laboran en los ámbitos de la 
producción y de trabajos técnicos en general. En el área de la admi
nistración, los rangos entre hombres y mujeres parecen estar bas
tante equilibrados, lo que no demuestra necesariamente que haya 
igualdad en los niveles jerárquicos y de responsabilidad, puesto que 
la encuesta no permitía extraer este tipo de información. La tenden
cia mayoritaria se repite también cuando se trata del personal dedi
cado a tareas periodísticas propiamente, tanto entre quienes traba
jan de planta; así como los de contratos eventuales. 

Cuando se analiza la situación profesional del personal de televi
sión, se revela que una mayor parte de los empleados no tienen ti
tulo universitario en comunicación. Un 85% del personal está com
puesto más bien por profesionales de otras carreras, técnicos me
dios y. sobre todo, por empíricos. Esto, por supuesto, es más noto
rio cuando se refiere a la profesionalízación de las mujeres. 

En cuanto al tipo de programas de producción propia, que fue 
uno de los aspectos que con mayor interés se trató de abordar, la 
encuesta permitió detectar una serie de resultados bastante intere
santes. Por ejemplo, fue notorio que el 50% de los entrevistados se
ñalaron producir programas de tipo informativo-entretenimiento, 
mientras que solo el 5.3% afirmaron producir programas de carác
ter exclusivamente informativo. Los programas de entretenimiento y 
educativo ocupaban una proporción también muy importante en la 
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producción propia; mientras tanto, los programas propiamente edu
cativos, presentaban el porcentaje más bajo de los resultados propor
cionados por los encuestados, con solamente un 2% de la producción 
propia. También se mencionó un tipo de producción mixta, denomi
nada educativa y de entretenimiento. Es decir, se la denominó así 
educativa-entretenimiento, que alcanzaba una producción del 7%. 

De estas cifras se infiere las siguientes tendencias: en la Región se 
privilegia un tipo de producción caracterizada como programación 
de entretenimiento e información. Ustedes se percataron, hablé de 
un tipo de programación informativo-educativa. Al analizar las res
puestas nos dimos cuenta de que los programas caracteriZados bajo 
esta denominación son realmente programas tipo concurso, cole
gial, tipo documental, una mezcla de documental y entretenimiento, 
como ellosmismos los han señalado. Y efectivamente, en desmedro 
de lo que sería la programación informativa propiamente dicha. 

La programación de tipo educativa ocupa un lugar sumamente 
pobre. 

Si sumamos los porcentajes de la programación denominada de 
entretenimiento e información, resulta que esta tendencia es osten
siblemente más alta, con un total que casi alcanza el 850fo de la pro
gramación propia. 

Es interesante también conocer la proporción que ocupa la pro
ducción propia en la programación general de los canales. Por ejem
plo, las cifras más destacadas señalan que la mayor proporción de 
todos los que contestaron disponer de programación propia, destina 
menos del 25% de sus espacios a esta programación. 

Los canales que dedican un 30% de su programación a la produc
ción propia constituyen el 140fo; los que cuentan con un 40% de 
producción propia en su programación constituyen solamente un 
10% y así, sucesivamente: a medida que va aumentando el rango de 
la programación propia en la programación total. veremos que va 
reduciéndose el índice de la proporción de los encuestados: Aún 
más destacado es el hecho de que el 26% de los entrevistados admi
tieron no disponer de ninguna programación propia en su produc
ción actualmente en el aire. 
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De estos datos, se puede establecer que la tendencia fundamental 
en los canales de América Latina es la de importar producción ex
tranjera, puesto que no llega a la tercera parte la proporción de los 
canales que dedican más de la mitad de su programación a su pro
ducción propia. Aunque existen casos aislados como es el caso de 
ManaVisión, en el Ecuador, que reveló producir el 64% de su pro
ducción actualmente en el aire y que ésta tenderla a incrementarse 
en el año que está transcurriendo. 

Para la recolección de la información respecto del tipo de progra
mas de producción propia que se realiza en las estaciones de teleVi
sión, se confeccionaron tres cuadros, en los que se solicitaba infor
mación sobre programas de género informativo, ·de entretenimiento 
y educativos. Para cada caso se proporcionaron distintos formatos. 
Así, para los informativos los formatos fueron noticieros, documen
tales, crónica, reportaje, entreVista, opinión, revista, deportivos y 
otros. Para los de entretenimiento los formatos fueron miniseries, 
series, telenovelas, concursos, deportivos, revistas musicales, dibu
jos animados, largometrajes, mediometrajes y otros. Y para los edu
cativos: miniseries, series, reVistas, dibujos animados, largometra
jes, mediometrajes, cortometrajes y otros. 

Puesto que el mayor porcentaje de la muestra, casi el 70% corres
ponde a canales de propiedad privada, es lógico que la mayor parte 
de los programas de producción propia analizados por formatos, 
también aparezcan producidos por el sector privado. 

En efecto, las cifras recolectadas arrojan que el66% de los progra
mas de producción propia recogidos en la muestra se realizan en el 
ámbito privado, mientras que el 24% restante corresponde al sector 
público y el 20% al universitario. 

Partiendo de la consideración de que esta producción propia es, 
ciertamente, limitada en comparación con el total de programas ex
hibidos durante la programación diaria, se preguntó a los encuesta
dos cuáles consideraban ellos que eran las razones fundamentales 
que explicaban este hecho. De las respuestas obtenidas, pudimos 
deducir que las de orden económico fueron las más frecuentes. Así, 
el 73% de los encuestados mencionaron a éstas como la principal 
explicación. También se señalaron otras razones. Por ejemplo, la ne-

-35-



CECIUA PEÑAHERRERA BUENDIA 

cesidad de mayor capacitación en su personal: un 50% de los en
cuestados, mencionaron esta razón. Otros motivos como los de limi
taciones en equipos. obsolescencia o defectos de mantenimiento fue
ron también señalados. Finalmente, por preferencias de audiencia, 
se pronunció una proporción bastante menor, solamente de un 23%. 

Por tanto, de estos datos podemos inferir las siguientés aprecia
ciones: las razones económicas pesan sustancialmente sobre las de
cisiones para la producción propia. Es posible considerar que los 
motivos que hacen alusión a los problemas con equipos son, en úl
tima instancia, también de orden económico, puesto que la imposi
bilidad de modemizarlos o de darles un adecuado mantenimiento se 
derivan de restricciones en su capital operativo. Sin embargo, se es
tablece que hay una conciencia clara de la necesidad de mejorar 
también la capacidad del personal de producción y técnico, lo que 
implicaría que hay una tendencia a incrementar la producción pro
pia en la región, ~endencia que se ve obstaculizada a la hora de con
tar con personal idóneo, sobre todo en función de competir con la 
producción extranjera, que presenta unos determinados mejores ín
dices de calidad, reconocidos por la audiencia. 

Las explicaciones que argumentan las preferencias de la audien
cia no pueden ser desconocidas; son de menor importancia cuanti
tativa y cualitativa. pero es notorio por todo lo dicho anteriormente 
que existe en la Región una inclinación a proponer a la audiencia la 
producción nacional. en desmedro de la importada, siempre y cuan
do sea posible superar las anteriores limitaciones. 

En la encuesta teníamos también un interés especial por detectar 
la realidad y los problemas que atañen a la producción de informa
tivos. De los datos obtenidos, pudimos analizar las siguientes con
clusiones: en la producción de informativos también gravitan con 
mucha importancia los problemas económicos; hay una tendencia 
importante a tratar de lograr una creciente capacidad del personal 
que interviene en la realización de los informativos, pese a que ya se 
trabaJa. con personal especializado por áreas, más que en otros for
matos de producción propia. 

Las limitaciones de orden técnico se mencionan con especial aten
ción cuando se trata de acceder al uso del satélite; sin embargo, el 
resultado cuantitativo es consistente con la observación de que en 
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general. los canales cuentan con una infraestructura mínima nece
saria para mantener un buen nivel en sus producciones informati
vas, a no ser por motivos de otra índole. como son los económicos y 
los de capacidad de su personal. 

Los motivos de tipo político, que afectan a los informativos. se 
mencionaron con una proporción mucho menor. Obviamente, esto 
se debe a situaciones políticas más favorables. a la libertad de ex
presión instaurada en los últimos años en la Región. 

Generalmente. los informativos presentan unos formatos clásicos, 
unos prototipos. compuestos por segmentos nacionales, intemacio
nales, deportivos, noticias locales, notas culturales, y, en una pro
porción bastante menor, hay informativos que dedican espacio a la 
opinión, entrevista y misceláneos. 

En cuanto se refiere al tema de las demandas de capacitación, en 
la encuesta fueron propuestas 29 posibilidades, de las cuales se so
licitaba priorizar, para que CIESPAL estuviera en posibilidad de es
tablecer rangos. En realidad, las diferencias entre la solicitud más 
importante, la prioridad uno, y el resto de solicitudes, fue bastante 
notoria. La produ<:;ción en general fue la más destacada, con un 
porcentaje cercano al 70% y mientras tanto, el resto de solicitudes 
de capacitación en video participativo, en la confección de libretos, 
en reportaje, en dirección general, la entrevista, la teoría de la co
municación, confección de guiones y operación de cámaras, presen
tan porcentajes menores. 

La prioridad primera fue señalada para el género del entreteni
miento. Más explícitamente, para la producción de dramáticos. En 
el segundo lugar, se solicitó la capacitación en informativos y el ter
cer lugar se le adjudicó al género de educativos. 

Se puede inferir, que las solicitudes de capacitación en produc
ción general. se refieren a la de programas de entretenimiento, par
ticularmente seriados y telenovelas, que han adquirido notable ex
pansión en la Región en los últimos años. Es de esperar que tales 
planteamientos estén guiados por la intención de mejorar su cali
dad técnica, estética y ética. Ello es consistente con el hecho de que 
entre las solicitudes destacadas se hallan también en la confección 
de libretos y guiones. 
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Sin embargo, el porcentaje que seleccionó el género de los infor
mativos no está muy alejado del primero, por lo que se confirma la 
inclinación a superar las limitaciones en la producción de este gé
nero de programas con la capacitación del personal. 

Asimismo, se confirma la tendencia a no priorizar los programas 
de corte educativo. 

En cuanto a la encuesta que se aplicó para facultades, solamente 
me voy a referir a los resultados que tienen que ver con las deman
das de capacitación de los docentes. Es interesante hacer esta men
ción, porque mientras que en el ámbito de la producción de teleVi
sión, de los canales de teleVisión, las demandas se refieren a todas 
aquellas necesidades que exigen los procesos de producción, en 
cambio, en el ámbito de la docencia de las facultades, en el ámbito 
académico, las exigencias se centran más bien en requerimientos de 
capacitación de tipo teórico. 

Por ejemplo, con una proporción carcana al 70% solicitan a CIES
PAL. como primera prioridad de capacitación, la metodología de la 
enseñanza de televisión. En una segunda prioridad hay dos temas: el 
lenguaje teleVisivo y el diseño curricular para teleVisión. Y en un ter
cer lugar, teoría de la imagen y procesos de producción. Aquí empie
zan a aparecer, ya, a partir de la tercera prioridad, demandas de tipo 
práctico: confección de libretos y guiones, edición, actualización en 
el manejo de equipos, televisión educativa y teleVisión a bajo costo. 

Ciertamente, reiteramos, que las tendencias son pertinentes a los 
ámbitos de trabajo de cada uno de los sujetos de la investigación. 

Finalmente, para concluir. La difusión de la encuesta entre las es
taciones de televisión y los centros superiores de comunicación de 
América Latina obtuvo una recepción bastante entusiasta, lo que 
hace patente de que en el área no existen suficientes ni adecuadas 
posibilidades de capacitación al alcance de los medios ni de los pro
fesionales. Existe una necesidad, profundamente compartida, de 
contar con recursos a fin de que los profesionales de la Región se 
capaciten crecientemente para impulsar un proceso de incremento 
de la producción propia, de mayor calidad y de menor costo. 
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Las necesidades de capacitación expresadas por las estaciones de 
televisión difieren de las manifestadas por los centros superiores 
por obvias razones. En el primer caso, se trata de necesidades sig
nadas por las demandas prácticas de la producción que debe salir 
al aire, que debe responder a demandas del mercado y de orden em
presarial y es muy notorio que la televisión en América Latina, está 
predispuesta a incrementar y mejorar su dedicación a la producción 
de género dramático. 

Sin temor a aventurar juicios, se diría que en el trasfondo hay una 
voluntad de acceder a un tipo de produccióñ en el que los valores 
técnicos se articulen a una producción en donde también se desta
quen valores de orden ético y estético. 

En el caso de los centros superiores, las solicitudes expuestas tie
nen relación a una formación docente de mayor profundidad acadé
mica y de mejor nivel pedagógico. Esto es consistente con la misma 
exigencia de las estaciones de televisión, que crecientemente deman
dan de las facultades la formacióñ de profesionales no sólo prácticos 
en aspectos de orden técnico, sino también formados en téminos hu
manísticos, de cultura y de comprensión de la sociedad en la cual 
deben desenvolverse. Para ellos se toma imprescindible el poner al 
alcance de docentes y estudiantes los recursos del manejo teórico
práctico de la imagen, como el lenguaje, con código articulado de 
significaciones y símbolos culturales. Estos recursos los proporcio
nan justamente disciplinas como las que han sido expuestas por los 
centros superiores como sus prioridades de capacitación. 

En resumen, se aprecia que tanto los medios de comunicación co
mo los centros de formación profesional en cuanto intérpretes de 
las necesidades sociales, revelan que las sociedades latinoamerica
nas están demandando la presencia de profesionales mejor forma
dos y con la capacidad de extraer con mayor solvencia las determi
naciones de la vida social para expresarlas a través de los distintos 
géneros televisivos. 

Esta es la información que nosotros queríamos transmitir a uste
des, poner a su consideración. 
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Voy a referirme a un modelo de canal estatal 
con un ejemplo atípico. Atípico porque Brasil es 
un país que tiene gran extensión continental, 
con regiones bastante distintas en relación a sus 
problemas sociológicos y características propias. 

Tenemos .por otro lado la propia acción y desa
rrollo, de los medios de comunicación. por ini
ciativa privada. En Brasil la televisión tiene un 
éxito impresionante, principalmente las grandes 
redes. 

Todos saben bien del éxito de O'Globo como 
empresa privada, pero muy pocos conocen del 
trabajo público con la televisión estatal. 

En Brasil no tenemos una política de auto
promoción, lo cual es muy grave, porque no 
siempre se informa claramente que hace el go
bierno por el pueblo. 

La Constitución de 1988, en su Capítulo Quin
to garantiza a todos los habitantes el acceso a la 
información. 

Todos tienen derecho a recibir de los órganos 
públicos informaciones de su interés particular, 
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o de interés colectivo o general. Esto quiere decir, en otras palabras, 
que es deber del Estado informar al pueblo. 

Para la televisión del Brasil es un gran problema la distribución de 
su población en diferentes regiones geográficas, y aunque tenemos 
un idioma común, se presentan problemas muy fuertes de informa
ciones regionales. Entonces, para tener una idea del tamaño de la 
solución, es importante conocer el tamaño del problema. 

Las emisoras de radio y televisión presentan el siguiente cuadro 
distributivo: en la región Norte, hay 36 radios entre AM y FM y 17 ca
nales de televisión, con 1'374.000 aparatos receptores de televisión. 

Todo el país tiene 55 millones de receptores de radio, lo que sig
nifica que la Radio continúa siendo el mayor medio de comunica
ción. 

El N ores te posee 628 radios y 56 canales de televisión con 
4'324.000 aparatos receptores. 

En el Centro-este contabilizamos 220 emisoras de radio y 26 ca
nales de televisión, con 1'744.000 receptores. 

El Sud-este presenta 1019 emisoras de radio y 73 canales de te
levisón para 14'450.000 receptores de televisión. 

El Sur, 725 canales de radio y 52 emisoras de televisión para 
4'670.000 receptores. 

En suma, hoy en Brasil tenemos 2778 radios entre AM, FM y 
Onda Corta; tenemos 274 canales de televisión y 26'573.000 
aparatos receptores de televisión. 

Qué es RADIOBRAS en este contexto? Es una empresa estatal que 
opera la comunicación social del gobierno brasilero. Tiene, por tanto, 
una estrategia especial: la distribución de la noticia. De qué mane
ra? A lo interno, transmitir la noticia a las regiones de baja intensi
dad demográfica y poco interés económico; y en lo externo, llevar a 
los extranjeros y a los brasileros residentes en el exterior, la infor
mación correcta de las acciones del gobierno y de su pueblo. 
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Objetivos de RADIOBRAS: 

e Divulgar que el gobierno federal busca unidad en el lenguaje 
periodístico. 

• MinimiZar los efectos de los contrastes de las regiones brasileras. 

• Eficiencia operacional. a través de la velocidad de la informa
ción, credibilidad de la información y autosustentación. 

RADIOBRAS es un modelo de canal de televisión estatal. Es impor
tante establecer que Brasil, a través de esta Radio, pensó de mane
ra muy objetiva, unir a través de una agencia de noticas, que noso
tros la llamamos Agencia Brasil, tres áreas: la información escrita o 
sea, RADIOBRAS prensa, radio y televisión. 

Agencia Brasil cubre las tres áreas aisladamente y en conjunto, in
tegrando a éstas, la de telefoto. 

Se creó esta marca, "Agencia Brasil". para dar una unidad de len
guaje periodístico de RADIOBRAS. y ella es hoy la mayor red de 
agencias de noticias del país. 

Atiende a 60 clientes en el área de información escrita; la mitad de 
los periódicos brasileros. especialmente los del interior. se basan en 
sus informaciones. 

La información escrita de la Agencia Brasil abarca telefotos, sinop
sis, periódicos, textos oficiales; distribuye 1600 telefotos al mes. en 
blanco y negro y a colores. Sinopsis es un resumen de las principa
les noticias que salen diariamente en los principales periódicos del 
Brasil; Sinopsis política. es vendida a diversos clientes de las gran
des ciudades. El cliping. hoy tan importante resume una área espe
cífica y hace que el Presidente, prácticamente, no salga de su casa 
sin antes revisarlo; diariamente, a donde esté, en cualquier lugar del 
mundo, le llegan los clipings. 

RADIOBRAS comanda también la mayor cadena de radio del Brasil 
con 200 emisoras en todo el territorio nacional. 
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En Río de Janeiro, OM del Amazonas y OM del Brasil tienen cinco 
áreas de noticias, con tres horas y media en cadena nacional. 

A través de más estrategias de satélite, Radio Sat, está ampliándo
se rápidamente, principalmente para el interior del país. Las regio
nes Norte, en especial Centro-este estarán integradas a través de 
200 nuevas emisoras, que significará una duplicación de nuestro 
trabajo, en el área de radio. 

En cuanto a la televisión, RADIOBRAS produce una hora quince 
minutos diarios de noticias en cadena nacional, a través de la red 
educativa. Trasmite en vivo todos los actos oficiales del gobierno y 
entrevistas del Presidente de la República y registra periodísticamen
te todas las actividades y viajes presidenciales, dentro y fuera del 
país. 

Produce varios programas especiales, excepto los noticiaras; tam
bién tenemos cliping electrónico. El Presidente recibe diariamente 
una síntesis de todas las materias que involucraron al gobierno, 
hasta el último informativo de televisión de la noche, en todas las 
cadenas. 

Produce el noticiario del Congreso y somos responsables por un 
programa que, de lunes a viernes, informa sobre lo que pasa en el 
Congreso federal. Presenta los temas principales, entrevistas a políti
cos, proyectos, etc; es un noticiario muy importante aunque muy 
preve, tiene apenas cinco minutos diarios. 

Red de Brasil y Ecología, es un nuevo producto iniciado en octubre 
último. Ofrece informaciones completas sobre los aciertos y errores 
del gobierno en ecología y desarrollo. Produce materiales de todos 
los aspectos relativos a la ecología, mediante dos equipos que reco
rren todo el país, produciendo notas diarias para dos ediciones. 

Realiza informes económicos con todos los datos de mercado, no 
solo índices y precios del área económica, sino también las activida
des agrícolas con precios, productos, etc. 
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También trabaja en la coordinación de transmisiones de eventos 
especiales, cuyas informaciones se envían tanto para el Brasil como 
para el resto del mundo. 

Somos responsables del montaje de dos centros de prensa. El uno 
llamado Dipia, en coordinación con la ONU, se encargará de cubrir 
la Conferencia en sus aspectos internos, de objetivos, imagen y la 
transmisión para todo el país de las actividades oficiales del evento. 
También estaremos en operación con terceros, organizando el IPC, 
International Press Center. que dará una cobertura prevista para 
dos mil periodistas del mundo entero, en prensa, radio y televisión. 
Este proyecto, "Conferencia de Río". será totalmente dirigido por Ra
diobras. 

Se completaría este trabajo con trasmisiones continuas de la Confe
rencia, a todas las emisoras de televisión que harán p~e de la red. 

Este resumen del modelo brasilero contempla una característica 
muy especial que es la utilización de una agencia de noticias. Se en
tiende que en una agencia de noticias se congregan esfuerzos en el 
sentido que a un mismo tiempo, combina la credibilidad con la agi
lidad y con un formato propio. al pasar todas las informaciones a un 
mismo tiempo para todos los medios. 

Las informaciones son para prensa. radio y televisión, especialmen
te la radio porque tenemos 55 millones de receptores en Brasi. La te
levisión que ahora tiene una concurrencia muy fuerte por las cadenas 
privadas. pero nuestra estrategia combina también otros aspectos 
muy interesantes. Por ejemplo no somos el último informativo de tele
Visión que entra en el aire en Brasil. Después de las 8 horas. entra 
O'Globo, Manchete, Bandeirantes, Ache de Te. Ellos entran en el ho
rario en que sabemos que las personas están trabajando o en camino 
a casa. Entonces de manera muy lógica, colocamos nuestro principal 
noticiario de televisión exactamente a las 9 y media porque sabemos 
que todos o tal véz buena parte de la gente. está en casa y acompaña 
el noticiario de una hora de duración. Este contiene asuntos de Bra
silia. temas políticos con materias regionales, porque es importante 
pasar toda clase de informaciones. Incluimos también por lo menos 
diez o quince minutos de informaciones internacionales. 
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Tomamos en cuenta que por lo menos dos empresas también ha
cen materiales noticiosos como W.T.N. y Visnews, nosotros les com
pramos sus productos para dar un formato diario de quince minutos 
de informaciones internacionales. 

Por tanto, en Radio Brasil tenemos una emisión a la tarde, medio
día y a las nueve y media de la noche. con una hora de duración. 

El formato como dije, tiene características regionales, por tanto, 
materias de todo el país, internacionales y ahora los nuevos temas. 
ecología e información económica. La cobertura se hace siempre ba
sada en la información periodística. 

Radiobras, a través de la Agencia Brasil tiene como clientes a los 
principales periódicos del país, Estado de Sao Paulo, O'Globo, Jornal 
de Brasil, Correo Brasiliense que pagan el mismo precio que a las 
cadenas y a las otras agencias. 
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Mi intervención va a ser bastante menos no
vedosa y por supuesto, más corta que la de 
nuestro amigo y colega brasileño, en razón de 
que la mayoría de los que estamos aquí presen
tes, trabajamos en televisión privada y conoce
mos como opera. 

La existencia de medios de comunicación pri
vados responde a la necesidad social de proveer 
contenidos informativos y de entretenimiento 
pero en un ambiente de libre competencia, que 
es el caso del Ecuador. 

La principal diferencia estructural con los me
dios estatales de televisión está en el financia
miento de la actividad, puesto que no proviene 
de fuentes fijas presupuestarias del Estado o de 
aportaciones de la teleaudiencia, sino de lo que 
produce el mercado publicitario. 

Las necesidades de programación en la televi
sión privada, son resueltas en base a los recur
sos que una estación privada puede recoger, o 
de los cuales puede disponer del propio merca
do publicitario, de sus anunciantes. Entonces, 
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hay una relación directa entre los ingresos que le produce ese mer
cado publicitario y lo que puede hacer en materia de producción y 
de programación para colocar su producto en la pantalla. 

Esta relación se refleja cuantitativamente en cuanto al número y 
a la variedad de programas que se ponen en el aire y cualitativa
mente en los criterios que se aplican para definir los horarios de di
fusión según el resultado de la sintonía, y su reflejo en la comercia
lización. Por eso, en la televisión privada, cierto tipo de programas, 
las telenovelas, por ejemplo, tienen un horario excelente, y también 
tienen un gran rendimiento económico-financiero. 

Ventajosamente, en el caso de los servicios informativos, de los 
programas de noticias, estos van ganando cada vez más sintonía y, 
consecuentemente, más mercado. En el caso del Ecuador, la tarifa 
más alta de publicidad se paga en los noticieros de televisión. 

La competencia abierta de la televisión privada, según mi manera 
de ver, ha generado aspectos o resultados muy positivos para el pú
blico, puesto que éste encuentra siempre la alternativa de escoger 
lo que desea ver; y esto ha producido también cierta educación, del 
televidente, para volverse más exigente cada yez. 

Desde el punto de vista del progreso mismo de la televisión, la li
bre competencia ha generado muy buenos resultados, puesto que 
constantemente nos obliga a perfeccionarnos profesionalmente, a 
conocer más de nuestras actividades, a desarrollar la capacidad del 
personal, a adquirir más y mejores medios técnicos. Tal vez en la 
actividad televisiva es donde más se aplica las leyes del mercado, en 
cuanto a la supervivencia y progreso de las estaciones se refiere, 
pues es lo suficientemente costosa como para no permitir subsidios 
y basarse exclusivamente en el rendimiento del mercado publicita
rio exigiendo a cada momento, una mejor calidad de producción. 

El objetivo principal de la actividad televisiva para las estaciones 
privadas, es el de captar la preferencia del público, lo cual se expre
sa en las mediciones que periódicamente realiZan empresas espe
cializadas y que conocemos con este nombre genérico de rating, que 
se aplica en todo el mundo. 
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La estructura de un sistema de teleVisión privado varía según el 
grado de la especialización de sus servicios y su alcance geográfico. 
Ya hemos Visto que en los tiempos actuales la televisión, al igual 
que lo que ocurrió con la radio anteriormente, tiende cada vez más 
a especializarse. 

Tenemos emisoras que se dedican exclusivamente a transmitir 
noticias, otras exclusivamente programas musicales y desde luego, 
existen emisoras que pasan un tipo de programación general y va
riada. Entonces, la estructura dependerá, pues, del objetivo que se 
propone en cuanto a satisfacer las necesidades de programación 
que el público pide. Por lo demás, en estas estaciones que son ma
yoría, las que producen programas en misceláneos, variados, de to
do tipo, pueden ser pequeñas, medianas, grandes, según lo que se 
proponen cubrir geográficamente. 

En el caso del Ecuador contamos con cuatro cadenas grandes que 
llegan a prácticamente todas las regiones del país. En cuanto a 
Ecuavtsa, que es la empresa en la que yo trabajo, tenemos dos esta
ciones grandes: una en Guayaquil que es Canal 2, otra en Quito 
que es canal 8 y, desde luego, señales que por micro-onda se difun
den a los distintos lugares del territorio nacional. Algo parecido 
ocurre con las demás cadenas. Aparte, existen canales de alcance 
regional y de alcance local 

Ultimamente se han incorporado los canales por cable en las ciu
dades de Quito y Guayaquil, que le han dado al televidente una al
ternativa y una gama mucho más amplia de programas en los cua
les escoger. 

A esto deberíamos sumar también el hecho de que la ley ecuato
riana no se ha opuesto a que privadamente se instalen antenas pa
rabólicas, que en este momento constituyen un privilegio en ciertos 
conjuntos de viVienda que se anuncian y se venden con un gran 
atractivo, lo cual permite a la gente tener un mayor número de al
ternativas, puesto que tiene la posibilidad de alcanzar otras señales 
de televisión a través del satélite. 
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Por eso, insisto, en el Ecuador ha habido un desarrollo bastante 
rápido de la televisión y. consecuentemente, una gran competencia. 

Sería interesante definir la estructura de una estación de televi
sión, por lo menos lo que es la estructura fundamental. sin entrar 
en mayores detalles, puesto que ustedes conocen tanto como yo. 
Puedo decirles que un canal privado está manejado por un equipo 
administrativo y gerencial que está integrado por una cúpula supe
rior en la que está un directorio, una gerencia general. ciertos comi
tés o consejos que asesoran definiciones claves para la marcha de 
la organización, que hacen su planificación estratégica y. desde lue
go, definen o aprueban ciertos contenidos de programación. Tam
bién cuentan, y creo que es la parte esencial, es la televisión mis
ma, las estructuras de producción que son las que proveen de pro
gramas de distinto contenido a la teleaudiencia. Hay un departa
mento que produce noticias, programas de opinión. Otros departa
mentos o unidades, que pueden ser dependientes de un departa
mento de noticias. como aquellos que producen deportes, depen
diendo, reitero, del tamaño de las distintas organizaciones. 

También existen unidades de producción para hacer programas 
de tipo informativo, de orientación o programas educativos incluso, 
dirigidos al niño, a la mujer, a la juventud, etc. Hay otras unidades 
que se dedican exclusivamente a transmitir eventos especiales. 

También cuenta, las unidades o departamentos de producción pa
ra los programas de entretenimiento, como musicales, programas 
de concurso, programas de producción dramática que en América 
Latina han tomado tanto peso y tanta fuerza demostradas por el 
éxito alcanzado en el público latinoamericano, y en el hecho de su 
difusión en otros países, como en el caso de los teledramas brasile
ños y mexicanos que se difunden en Italia, en China y otros países. 

En el Ecuador, estamos arrancando en este tipo de producción de 
manera sólida y firme. 

Por su parte, Ecuavisa, siempre trató de tener un tipo de produc
ción dramática propia, pero por razones de costo siempre se inte
rrumpía este esfuerzo para volver a empezar en una etapa siguien-
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te. Finalmente, ahora. estamos en una etapa bastante sólida en es
te campo, tenemos dos equipos de producción, uno en Guayaquil, 
uno en Quito, que realizan sus propias producciones y tenemos la 
meta de colocar estos productos en el mercado internacional. donde 
por cierto, la competencia obligará a perfeccionar su calidad para 
lograr algún resultado que valga la pena. 

La producción, la realización de los programas en una estación 
privada, se apoya en el departamento técnico, que es el encargado 
de diseñar los sistemas, proceder a realizar el montaje, el manteni
miento y la reparación de los equipos y las demás tareas relaciona
das con la infraestructura técnica. Y por cierto, en el departamento 
de operaciones, que es el que provee del equipo humano necesario y 
técnico, es decir, la organización como un engranaje de funciones, 
para que los productores y realizadores puedan crear, diseñar, apli
car y ofrecer finalmente su producto a la teleaudiencia. 

Adicionalmente en una estación privada funciona el departamento 
de programación, cuya misión es la de distribuir adecuadamente 
los programas en los distintos horarios para los que fueron diseña
dos, trátese de programas comprados en el exterior, de programas 
ofrecidos por productores independientes, o los programas de pro
ducción propia de la estación. 

También, el departamento de programación se encarga de promo
ver los productos, de promocionar en la pantalla o en la prensa es
crita o en los distintos medios, los programas que se presentan. 

Los demás departamentos, corresponden a cualquier tipo de em
presa. como el departamento de comercialización, que es el encar
gado de buscar los auspiciantes para los distintos segmentos de la 
transmisión y sus políticas se basan en estrategias comerciales de
rivadas de la actividad del mercado y de las acciones que provienen 
de la competencia. 

Administración y finanzas, son departamentos que proveen los 
servicios para el mantenimiento diario de las operaciones de la tele
visión, incluso hay unidades de servicios menores. como son las 
que mantienen vehículos u otro tipo de insumas que la organiza
ción necesita para salir adelante. 
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Por cierto, el departamento de noticias, según la estación privada, 
sigue más o menos los mismos parámetros que se aplican a la tele
visión estatal o en general en cualquier medio de comunicación: la 
noticia hay que buscarla, recogerla, procesarla y transmitirla, en
tonces el proceso es el mismo y está a cargo de los reporteros, los 
camarógrafos, los redactores, los asignadores, los productores de 
programas de noticias, que constituyen la plantilla básica. El man
do máximo está en la dirección de noticias. aunque en la práctica el 
director concentra sus esfuerzos en la planeación y control de sus 
contenidos interesantes. en la planificación del desarrollo general 
del departamento o unidad informativa y en general. el progreso de 
la organización periodística. incluso en relación con lo que hace la 
competencia. 

Este liderazgo se complementa con la presencia de un productor 
ejecutivo nacional que es quien trata de diseñar y supervigilar que 
se mantengan los formatos de producción, los estilos y actuando de 
manera directa especialmente sobre los productores. Las tareas ad
ministrativas y de personal se encargan regularmente a un gerente 
de noticias que las asume de manera autónoma. maneja presu
puestos. para que el departamento de noticias pueda tener todos 
los medios necesarios para su trabajo y cumplir con las metas que 
se propone. 

Eso es más o menos lo que sería la estructura de la televisión pri
vada. 

Quisiera referirme en muy poco tiempo. a algo que siempre se dis
cute con respecto a la televisión privada. A veces se dice que no tie
ne vocación social y que responde únicamente a fines mercantilis
tas y hasta de conquista de poder político. Hay personas que creen 
que por poseer un medio de comunicación en sus manos. ya tienen 
conseguido un poder político. Eso no es tan fácil y todos lo sabe
mos, puesto que al tener las máquinas o inclusive el personal. no 
implica necesariamente tener los resultados que teóricamente con
duzcan a la conquista de ese poder. 

La televisión privada, por el mérito de la competencia, insisto. 
busca más bien desarrollar una tarea contínua de servicio para el 
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público, no únicamente convertirse en una fábrica de dinero o de 
privilegios para sus propietarios y aunque existen ciertos matices 
diferenciados entre las empresas privadas televisivas, la conciencia 
de servicio a la comunidad, es la condicióñ permanente de sus acti
vidades, al menos puedo asegurarles esto con respecto a nuestro 
país, donde todos los días estamos viendo que la televisión busca 
abrazar causas sociales, de servir a través de distintas actividades, 
desde luego buscando el rendimiento financiero de las mismas, pa
ra poder supervivir, mantenerse, crecer y ofrecerle al público el de
recho que es inmanente y muy importante para todos nosotros, de 
estar permanentemente informados y el de tener el derecho de esco
ger también sin tener que limitarnos a una sola alternativa. 

Y es que en la práctica el público no tolera medios que teórica
mente puedan entregarse a intereses temporales o que se limiten a 
beneficiar a grupos reducidos. El público cada día refina más sus 
exigencias, no sólo en cuanto a los aspectos exteriores de la progra
mación. al estilo de producción que es lo que primero impacta, sino 
fundamentalmente a su contenido. Cada vez más la gente se acos
tumbra a la televisión, se acostumbra a la comunicación, al flujo de 
las ideas, incluso eso lo notamos cuando personas comunes y co
rrientes están en las calles y de repente son entrevistadas por un 
reportero de televisión y con mucha soltura exponen sus ideas, por
que han aprendido a convivir con la idea de comunicarse, de trans
mitir las distintas inquietudes. Todo esto ha creado, inevitablemen
te, para la televisión, un empeño de servir a la sociedad en todo 
cuanto puede hacerlo. Esto dará más importancia, justamente en 
los programas informativos y de opinión porque es a través de ellos 
que le estamos dando este principal alimento que la audiencia ne
cesita: saber que ocurre a su alrededor. cómo está su situación, la 
de su familia, con respecto a su seguridad, al medio en que vive, al 
sistema en que operan las distintas actividades, y ahora, con la ma
ravilla del satélite, incluso, relacionarse con el mundo entero y sa
ber exactamente qué está pasando en cualquier lugar del planeta. 

Todo esto que tiene un efecto multiplicador, maravilloso en cuan
to a la educación, a la toma de conciencia de valores, incluso de va
lores universales, creo que es un servicio muy importante que pres
ta la televisión en general y en el caso al que me refiero, la televi
sión privada en particular. 

-52-



ENCUENTRO DE DIRECTORES DE !NFORMATNOS DE TELEVISION 

Después, hay una serie de tareas que normalmente está haciendo 
la televisión privada. de beneficio social. tareas directas. Son fama~ 
sas en todos los paises las telemaratones que se hacen periódica
mente para recoger dinero en beneficio de determinadas causas. 
Son famosos también cierto tipo de programas educativos que van 
ganando cada vez mucho más terreno, porque recalco, el público se 
va volviendo cada vez más exigente en cuanto a los contenidos. 

Como experiencia casi personal, les puedo contar que hace ya algu
nos años, aquí hubo mucho dilema en colocar ciertas series históri
cas de la televisión inglesa que parecía que no iban a tener mucho 
éxito . y desde luego un resultado muy alejado de lo que podrían ser, 
por ejemplo, las teleseries, los teledramas, o los programas de aven
tura. Pero, con gran satisfacción se pudo constatar que, tuvieron un 
rating de primera. como nunca antes se había alcanzado. Se intenta
ron incluso ciertos programas de tipo histórico, producidos en Lati
noamérica, se pusieron en la programación de los canales ecuatoria
nos, se exhibieron programas relacionados con el Libertador Simón 
Bolívar, producidos en Colombia, Venezuela y en México, que tuvie
ron muchísimo éxito, es decir, el público los siguió con mucho más 
interés que el que seguía a teledramas comunes. 

También en los programas infantiles, en los programas de orienta
ción para niños, para mujeres, para jóvenes, se está tratando cons
tantemente de seguir formatos de tipo educativo, para que la gente 
pueda beneficiarse del poder que tiene la televisión en cuanto a su 
alcance, en cuanto a su poder de penetración. 

La televisión privada no es ausente de eso y creo que su futuro se 
definirá en este campo, por el hecho de que el público exige cada 
vez más, más contenido, más calidad, mucha más profundidad de 
enfoque. Y esto todos nosotros que estamos aquí, como directores 
de noticias, lo hemos podido ver en los programas informativos. An
tes la gente quería saber la noticia, quería saber qué ocurrió, quería 
ver en la pantalla de televisión. Ahora quiere interpretarla y quiere 
orientaciones. 

Por esto también hemos evolucionado en la técnica de elaboración 
de reportajes y de noticieros en general, porque el público quiere ver 
cada vez más, quiere entender un poco mejor, incluso no es descono-
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cido para ninguno de nosotros, el efecto que ha tenido la televisión en 
la política. Y en esto vale la pena que les cuente que en Ecuador, no 
tenemos leyes que nos restrinjan de ninguna manera, los políticos 
tienen toda la libertad de expresarse a través de los canales privados. 
y si alguna vez se ha hecho en épocas de campaña electoral algún ti
po de racionamiento de campañas políticas, ha sido únicamente para 
buscar un equilibrio para que puedan hablar todos los sectores que 
están participando en la contienda, y siempre por decisión editorial 
del propio medio de comunicación, más no por injerencia de ningún 
gobierno. Esto, reitero, es experiencia ecuatoriana. 

La televisión privada si está contribuyendo a un desarrollo general 
de la población en distintos aspectos de su educación y en este sen
tido, sin pretender volverme un defensor ciego de la televisión priva
da, que también tiene sus defector, puedo decir que es mucho más 
lo que se ha aportado para el público que lo que se le ha dado en 
contra, por decirlo de alguna manera. A veces se critica que hay 
mucha violencia, que hay mucho sexo en las pantallas de televisión. 
Creo que eso. más bien. es resultado de las propias realidades so
ciales de los distintos pueblos. 

Las falencias que a veces se dan en las escuelas de comunicación, 
en las universidades donde la televisión también es nueva; allí recien
temente se han adquirido equipos y medios de trabajo para formar a 
los estudiantes y en ese caso ha sido la televisión privada la que ha 
tenido que asumir por sí misma esa necesidad de capacitación per
manente para su personal. 

Por último, quiero referirme a este propósito que todos hemos aca
riciado, respecto a que en algún momento debemos tener un noticiero 
latinoamericano. Creo que ese es un sueño de todos nosotros y ojalá 
que en este Encuentro puedan diseñarse algunos conceptos que con
duzcan a ese objetivo en un plazo lo más corto. 

FoRO (Versión sintetizada) 

• ¿Cómo funciona en el Ecuador el sistema de concesión de 
frencuencias para la televisión privada? 
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• En el Ecuador la concesión de frecuencias le corresponde al 
Ejecutivo a través del Instituto Ecuatoriano de Telecomunica
ciones. IEfEL. Al entregar las concesiones el Estado ha trata
do de satisfacer los intereses de todos los solicitantes, aun
que el criterio político no ha estado ausente. 

Junto a requisitos de tipo técnico fundamentalmente, el peticiona
rio debe informar sobre la especialización de su actividad televisiva. 

• ¿Quién impone la línea editorial del canal de televisión? ¿el 
propietario o tiene intervención el Director de Noticias? 

• En el caso de Ecuavisa existe un Consejo Editora! conformado 
por el dueño del canal, el presidente de la empresa. el director 
de noticias y otras personas de fuera de la organización. 

La línea editorial responde a un código de ética que es material de _ 
instrucción permanente para quienes laboran en el Departamento 
de Noticias del canal. 

Todo medio de comunicación tiene su tendencia. pero cuando se 
tiene la conciencia de servir a la comunidad. más allá de los hechos 
transitorios de la política, se tiene ya el fundamento principal. Tam
bién es una cuestión de método: si la orientación se hace a través 
de un Consejo Editorial. donde actúan varios criterios. de hecho ya 
se está rompiendo un supuesto monopolio del pensamiento que pu
diera darse. 

• ¿Cómo funcionan la censura y la auto-censura en la empresa 
privada frente a un hecho noticioso? ¿Son elementos consus
tanciales al modelo privado de televisión? 

• El contenido editorial de la televisión privada está en manos de 
consejos editoriales. de· la dirección de noticias. No es exclusi
vamente el criterio de una persona. Así funciona. en la mayor 
parte de los países del mundo la televisión privada. El desafío 
de la censura y la autocensura es un problema diario. porque 
no existe el propósito deliberado de omitir o mencionar hechos. 

En periodismo hay que trabajar con la serenidad y responsabili
dad suficientes. La madurez que se ha ido adquiriendo en la televi-
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sión privada ha permitido alcanzar la credibilidad y sintonía ante el 
público, porque éste siempre busca el medio de comunicación que 
le puede ofrecer más y mejor calidad de información. 

e ¿Cree usted que el periodismo de televisión, ha superficializa
do el examen de la noticia? ¿Considera que se ha eliminado 
la búsqueda de la primicia, que era el aspecto más importan
te de la profesión periodística? 

• Eso depende de la iniciativa, creatividad y decisión de quienes 
están haciendo los noticieros. Es verdad que hay una tenden
cia de los reporteros de trabajar en grupos para la búsqueda 
de.la noticia, pero creo que el canal que busca la primicia, que 
investiga, es el que está en la preferencia del público. 

También es verdad que hay cierta superficialidad en la informa
ción de televisión, por las condiciones propias del medio que exige 
aplicar el concepto puro de la televisión que es la edición; por eso 
creo que va ganando terreno los programas complementarios de los 
servicios informativos, donde se analizan más profundamente los 
temas en discusiones, mesas redondas, en programas documenta
les o en otros formatos. 

e ¿Qué pasará con la televisión ecuatoriana frente a la teleVisión 
andina? 

• Con el tiempo la televisión se va a convertir en el verdadero 
medio de integración, no sólo en la región andina sino en todas 
las regiones o bloques. 

En el Ecuador la televisión ha contribuido significativamente a la 
integración del país con información pormenorizada sobre la forma 
como viven los habitantes de las diferentes regiones. Exactamente 
lo mismo ocurrirá en cuanto a la integración con los demás países 
del Area Andina y el primer gran efecto será en el campo comercial. 

En nuestra área, varias empresas han tomado inciativas en Vene
zuela, Colombia y Ecuador para producir programas de tipo infor
mativo principalmente. Además se están conjugando esfuerzos para 
aprovechar la experiencia desarrolladas en otros países en la pro
ducción dramática. 
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El modelo colombiano de televisión 

Maria Cristina Pastrana 

MARIA CRISTINA 

PASTRANA 

Colombiana, 
Productora 

Krlpton. 

Hace unos dos años se crearon en Colombia 
los canales regionales. En este momento están 
funcionando uno en la Costa Pacífica, otro en 
la Costa Atlántica; uno en Antioquia y uno 
nuevo que empieza a regir el primero de enero, 
que es Telecafé, en la zona cafetera. Existe una 
tercera cadena que es la cadena educativa, 
controlada y programada por el gobierno, pero 
ésta solamente cubre la región de Bogotá. 

En diciembre de 1990, el Congreso expidió 
una ley de telecomunicaciones, que supuesta
mente iba a ser el gran suceso de este gobier
no, pero los cambios no fueron muy grandes. 
Para mostrar que cambios trajo esta ley, voy a 
explicar cómo ha funcionado el sistema de tele
Visión hasta el momento. 

Como dije, la televisión es controlada por el 
gobierno, lo hace a través de un Instituto des
centralizado, que está adscrito al Ministerio de 
Comunicaciones. Ese instituto se llama INRA
VISION, el Instituto de Radio y TeleVisión, cuyo 
director es nombrado directamente por el pre
sidente y obViamente, depende del Ministro de 
Comunicaciones. 
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Cualquier permiso o gestión que tienen que hacer las programa
doras con el gobierno, lo hacen a través de INRAVISION. Hoy en 
día hay más o menos veinte y cinco programadoras, de las cuales 
diez de ellas tienen noticiero. 

La función de INRAVISION: 

INRAVISION ante todo prepara un registro proponente, por el 
cual adjudica un puntaje a aquellas personas naturales o jurídicas 
que quieren licitar en televisión. Esa es la base para poder entrar 
en la licitación. También prepara el pliego de licitación pero no ad
judica, controla todos los programas que salen en la teleVisión y 
por medio de ellos impone multas cuando éstos infringen las leyes 
y reglamentos pertinentes. 

En INRAVISION tiene que hacerse el 20% de la producción nacio
nal de todas las programadoras. Además controla todo lo concer
niente a micro-ondas y satélites. También impone todos los decre
tos de teleVisión comercial. Ellos tienen un régimen muy estricto. 

Hasta hace unos años era el presidente el que adjudicaba la tele
visión por medio de INRAVISION. A partir de 1985 el presidente 
Belisario Betancourt, decidió democratizar la adjudicación de la te
leVisión y creó un ente llamado Consejo Nacional de TeleVisión, in
tegrado por el Ministro de Comunicaciones, un representante del 
gobierno y representantes de las comunidades de los periodistas, 
de las amas de casa, del Instituto de Bienestar Familiar y el clero. 
Aunque se mantiene el control por parte del gobierno, la idea es 
que la comunidad participe en la adjudicación de la televisión. 

Entonces, el proceso de licitación consta de un registro de propo
nentes, a través del registro se adjudica un puntaje, de acuerdo a 
la capacidad económica, periodística o técnica, de ahí se supone 
que quien tiene mejor puntaje es porque tiene también mejor equi
po, consecuentemente debería tener el mejor horario en la progra
mación. 

-58-



ENCUENTRO DE DIRECTORES DE INFORMATIVOS DE TELEVISION 

Después viene el pliego de condiciones que INRAVISION presenta, 
y lo retiran solamente aquellos que estuvieron inscritos en el regis
tro de proponentes. De ahí viene la presentación de las propuestas 
por parte de las programadoras. Antes el interesado presentaba el 
horario deseado, hoy sirnplernene se entrega la programación y 
ellos adjudican la hora que creen conveniente. 

En el caso de los canales regionales, hay un régimen diferente. 
Es una licitación aparte y no tiene tanto control del Estado corno lo 
tienen los canales nacionales. Después de la adjudicación hay más 
o menos seis meses para empezar la nueva programación. En Co
lombia, no hay ningún canal que tenga 24 horas, son canales que 
van de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde, luego hay algo de 
televisión educativa hasta las 4 de la tarde, después vienen de 4 de 
la tarde a 11 y media de la noche. En los fines de semana de 8 de 
la mañana a 12 de la noche, en estos horarios es donde se adjudi
can los espacios, a las 27 programadoras. 

El gobierno arrienda estos espacios a las empresas privadas, se 
paga de acuerdo al horario, si es horario triple A. si es nacional o 
es extranjero. Ellos tratan de fomentar mucho la producción nacio
nal. más aún, exigen que por lo menos el 50% de toda la programa
ción sea de producción nacional. y estos son programas más bara
tos en el momento de presentarlos ante el Estado. 

El gobierno también puede tornar espacios para utilizarlos. Hay 
una programadora del Estado que se llama Audiovisuales, ella tie
ne algunos programas en horario triple A todos los días, de siete y 
media a ocho de la noche, en las dos cadenas. El gobierno tiene es
pacios para presentación de los programas, de la cámara de repre
sentantes. En este momento esos espacios se están utilizando para 
los políticos, para que ellos puedan presentar sus ideas. Ese es el 
único espacio que el gobierno les da a los políticos. Además, hay 
uno a las once de la noche, durante diez minutos, que está reser
vado todos los días para partidos políticos. 

Los programas se adjudican por carácter y modalidad, por ejem
plo de 11 y media a 12 hay un magazine. Después hay un progra
ma cultural. Puede cambiarse la programación siempre dentro del 
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mismo carácter y modalidad. Pero también el cambio de cada pro
grama debe ser presentado ante el Consejo Nacional de TeleVisión y 
ellos deciden si puede hacerse o no. Lo único que es fijo son los no
ticieros y las novelas nacionales, que es lo más demandado por to
do el mundo. También se adjudican las programadoras, un máxi
mo de programación de 11 horas semanales por cada una. y lo mí
nimo es una hora sábados y domingos media hora, en total una 
hora de programación semanal. Las programadoras en sus once 
horas, tienen dividida la programación en la cadena 1 y en la cade
na 2 indiscriminadamente. Lo único que va en la misma cadena 
siempre son los noticieros y las telenovelas. 

"Datos y mensajes" es mi programadora y T.V.Hoy es un progra
ma nuestro. Se presenta de lunes a Viernes, por la ·primera cadena, 
de nueve y media a diez de la noche. Tenemos otros programas: 
uno infantil los sábados, uno infantil los jueves, un programa de 
opinión el Viernes en la noche y dos programas magazines el miér
coles a las 11 de la mañana y a la una de la tarde. 

La ley 14 no hizo muchas transformaciones. Cambió la licitación 
de cuatro años por seis años y creó una prórroga inmediata siem
pre que se cumpla con todas las normas que exige INRAVISION. 
Eso complica un poco el proceso político, porque la ley anterior era 
que cada presidente adjudicara la teleVisión. 

Otra cosa que cambió la ley fue los noticieros. Anteriormente, és
tos podían tener otro tipo de programación, a partir de la ley 14, 
pueden tener solamente programas de opinión, aparte del noticiero 
como tal y nada de variedades se creó más o menos una especiali
zación. 

Además, este año tuvimos constituyente en Colombia. Con la 
nueva Constitución, va a crearse un ente que en el futuro será el 
que adjudique la teleVisión, esto es para quitarle un poco de poder 
al gobierno; claro que el gobierno va a tener tres representantes de 
los cinco, entonces no hay mucha diferencia. 

Entonces, qué pasó este año? Este año, cómo se adjudicó? En 
mayo, más o menos el 20 de mayo se sacó el pliego de licitación. Se 
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cerró más o menos al mismo tiempo que la Constituyente, el pri
mero de julio, y se adjudicó a mediados de agosto; se adjudicó 
siempre tomando lo anterior, el Consejo Nacional de Televisión. 

El presidente dijo que este año iba a ser un proceso perfectamen
te democrático, entonces pidió un video, bueno, aparte de lo que 
había hecho el registro de proponentes el cual está un puntaje, y el 
más alto supuestamente debe ser el que tiene mejores cosas, se pi
dió un video, en este video se producía algo, se presentaban unos 
conceptos qué opina uno de la libertad de expresión, la pluralidad 
de la información, mostraba uno su capacidad periodística, técnica 
y de acuerdo a eso el Consejo Nacional de Televisión iba a ponerle 
un puntaje al video y adjudicar, muy democráticamente. 

Ahora, entonces, el pliego de condiciones decía que los noticieros 
no podían tener programas de opinión, cosa que la ley había dicho 
anteriormente que sí. Entonces se presentó así, los noticieros en 
este momento en Colombia se adjudicó siendo solamente noticie
ros. Entonces el caso de Datos y Mensajes que tenía otra progra
mación, ahora en día es solamente noticiero. 

Otros cambios es que se iba a hacer la adjudicación por cadenas, 
entonces en ese caso ya una programadora en vez de tener sus on
ce horas en un lado y en el otro, sólo las va a tener en la cadena 
uno; entonces, la idea es que se privatice un poquito más la televi
sión, aunque realmente no se va a privatizar, pero hoy en día va
mos a hablar de cadena uno y cadena dos, y son programadoras 
totalmente diferentes y ya se podrán hacer cosas en conjunto, así 
hemos venido trabajando hasta ahora. Esa es la idea de privatiza
ción en este momento. Y también habrá un poquito más de libertad 
en cuanto a los programas; ya se van a cambiar los programas sin 
tener que enviar toda la información al Consejo Nacional de Televi
sión, todo excepto los programas infantiles que si son muy contro
lados por el gobierno. 

Además incrementó la producción nacional a un 75%. Siem
pre se ha tratado de fomentar la producción nacional. Entonces, 
quedaron en este momento, siete programas de variedades en 
cada cadena y diez noticieros, totalmente diferentes. 
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Los noticieros son a las doce y media, siempre van enfrentados los 
noticieros, ahí es donde se crea la competencia; dos noticieros a las 
doce y media, dos a las siete y media de la noche y dos a las nueve 
y media de la noche. Esto de lunes a viernes. Y en fin de semana, 
dos noticieros a la una de la tarde y dos a las ocho de la noche. An
teriormente el de las ocho de la noche era de 45 minutos y se redu
jo a media hora. Mi noticiero que era un noticiero entre semana a 
las nueve y media, nos lo pasaron a fin de semana. Así era el noti
ciero más grande, obviamente es una pérdida para nosotros, im
presionante. Y pasamos de tener cinco horas de programación a te
ner una hora. 

Y lo que yo digo es que no se adjudicó democráticamente, es que 
se metieron en el mejor horario, que era el de las nueve y media, 
metieron dos programadoras que estaban simplemente en un pa
pel. son dos programadoras nuevas; García Márquez cojió uno y 
cosas por el estilo. Pero bueno, eso pasa en todos los gobiernos. 
Entonces, realmente el cambio, el revolcón no ha sido gran cosa. 

Los noticieros en Colombia, como digo, todos son de media hora, 
eso es terrible porque obviamente hay que meter ahí deportes, noti
cia internacional. noticia nacional. reportajes, todo; y el hecho de 
que sean diez diferentes, implica que estemos los diez más o menos 
haciendo lo mismo. Es la diferencia si el noticiero es de una hora o 
de tenerlos por cadena, en el cual uno puede programar al medio 
día tal y tal cosa, y cambiarlo por la noche. Eso yo veo una desven
taja total en este sistema colombiano. 

Además, implica muchos problemas; no se puede pasar uno un 
minuto así tenga uno el informe, el mejor informe de siglos. no se 
puede pasar un minuto y tiene todos los problemas para hacer 
flashes informativos. Si matan al presidente, hay que pedirle per
miso a INRAVISION para hacer un flash de un minuto a la hora 
que no es el noticiero, eso no es lógico. Si hay eventos importantísi
mos, no se pueden pasar, tienen que ir simplemente en el horario 
que uno tiene adjudicado y con la modalidad que uno tenga adju
dicado. 
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Además de esto, la producción del noticiero, bueno, esto nos ha
ce que los noticieros seamos muy pequeños; entonces obviamente 
los ingresos no son gran cosa, como puede haber en una cadena o 
se puede pasar de un programa a otro. El noticiero se emite en vivo 
en INRAVISION, como dije, ellos tienen los estudios, nosotros lo 
producimos en nuestra sede y hay que salir, faltando, hay que lle
gar por lo menos quince minutos antes de la emisión del noticiero 
o si no, no lo dejan salir al aire. y es corriendo de la sede de uno a 
INRAVISION. prácticamente matándose, llevando los cassettes, to
dos los días, 

El gobierno está pasando una ley en que a partir del año entrante 
van a dejar emitir desde estudios propios. El problema es que no 
creo que mucha gente tenga el dinero para poder tener su propio 
estudio. Además, esto de emitir en vivo desde INRAVISION, implica 
un sindicato que tienen llamado Aco-TV, en que están todos los ca
marógrafos, todos los editores, toda la gente de INRAVISION. y 
ellos hacen lo que se les da la gana. así simplemente. Y entonces si 
uno les dice que muevan la luz, no la mueven, hacen lo que quie
ren. Además implica que hay un estudio por cadena y empieza pri
mera, entra en el set del noticiero del medio día, sacan el del medio 
día, meten el de las siete de la noche. sacan el de las siete de la no
che, meten el de las nueve y media, y esto es absolutamente todos 
los días. Obviamente, los sets nunca quedan bien puestos, se aca
ban en un mes, el mantenimiento es horrible, los productores son 
más o menos independientes, pero este mismo sindicato sólo acep
ta a algunos productores. entonces más o menos como si pertene
cieran al sindicato; entonces uno ve que no se quieren modernizar, 
que no les gustan los aparatos nuevos, y no hace ningún esfuerzo 
por hacer nada mejor, entonces es muy dificil trabajar así. 

La comercialización de los noticieros está a cargo de nosotros 
mismos, tenemos cinco minutos de comerciales por cada media ho
ra. Antes existían los patrocinios de secciones, lo cual era excelente 
para nosotros, porque hacíamos un viaje lo patrocinábamos y hace 
unos tres meses nos quitaron esos patrocinios, entonces otra vez 
nos ha tocado cortar en gastos, lo que daña, obviamente, la calidad 
del noticiero. 
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El sistema colombiano es que es un sistema muy político; se ad
judica a las familias políticas en cuanto a los noticieros. Eso es 
inevitable por eso digo que cada año y cada vez cambia el sistema 
político y siempre hay alguien bravo, pero depende de lo que esté 
pensando el Presidente. 

La libertad de televisión en Colombia. Realmente hay libertad de 
prensa, es mucho más controlada que la de prensa escrita y la de 
radio, pero realmente el gobiemo no molesta mucho. Existe el esta
tuto anti-terrorista, en el cual. pero eso sí es por efectos guerrille
ros, no se pueden sacar ciertos testigos, no se pueden sacar niños 
atestiguando y ante eso existen unas multas inmensas, que nos 
pueden llegar hasta a quitar el contrato. 

Lo otro que existe en Colombia es un poquito, el sistema de ca
ble, que entró hace no muchos años a Colombia, pero es lo mismo; 
son las mismas programadoras de televisión que son socias de ca
ble. Hay concesiones por ciudades, nosotros entre otros tenemos 
con otras compañías, la de Bogotá, pero también es el mismo cuen
to, es el gobiemo molestando que no pueden hacer tal cosa y la 
competencia con las antenas parabólicas es terrible;_ pero es siem
pre el gobiemo. Parece que la idea del gobiemo en cuanto a la tele
visión colombiana, en lo que se da cualquier cosa, cable, televisión 
pública o lo que sea es a ponerle trabas, entonces es muy dificil 
trabajar en Colombia. Aunque, a pesar de todo. yo creo que hay 
muy buenas programadoras y se han hecho muchas cosas, pero 
hay que esperar ver si en el futuro va a entrar la privatizaciórt. 

FORO 

• Cuál es la normativa legal sobre la que se sustenta el funcio
namiento del sistema de televisión colombiano y si es tan 
caótico por qué no se lo cambia? 

• No es realmente tan caótico, pero creemos que es mejor tener 
canales privados. La televisión colombiana está bien a pesar 
de todo, aunque la reglamentación debería ser más flexible. 
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• Tu valoración de los informativos colombianos es positiva. 
piensas que en general se está dando a la población un cú
mulo de información más o menos adecuado? 

• No, creo que hace falta: con la capacidad y los recursos que 
tenemos, hacemos un buen noticiero, pero podría ser mucho 
mejor. En media hora muy pocos noticieros colombianos dan 
una buena información internacional; con una hora podría 
hacerse un buen programa. 

• Existe censura sobre la información? 

• No, solamente el estatuto anti-terrorista a que hice referen
cia. La censura es indirecta en el sentido de que si soy dura 
con el gobierno en la próxima licitación me quitan el noticie
ro. 

• Por cuánto tiempo es la adjudicación de la frecuencia? 

e Actualmente por seis aiios con la posibilidad de prórroga in
mediata. 

e Quién impone la línea editorial del noticiero? 

e El director del noticiero define la línea editorial. 

e Qué posibilidades tienen ustedes de, por la vía de una Aso
ciación, que les permita tramitar una ley diferente, conseguir 
la asignación de canales radio-frecuentes? 

• Hasta el momento no se ha podido y la experiencia que hubo 
en el Congreso el año pasado, era que todo el mundo estaba 
en contra de la televisión. Esto todavía no se ha aclarado. El 
problema es que los monopolios que existen en Colombia, los 
dos grandes grupos de Julio Mario Santo Domingo y Ardilá 
Lulé tienen el monopolio informativo por una parte y por otra 
es que temen ese mismo poder de los noticieros o ese control 
de los noticieros por las familias políticas. El Congreso ade
más no está muy decidido a privatizar la televisión. 
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e Cómo ve el público esta situación? Qué opinan los colombia
nos? Ha habido un trabajo de formación de opinión pública, 
con respecto a la necesidad de cambiar esta situación? 

• Yo digo que si no han visto otra cosa, tampoco saben mucho 
de otro sistema. Pero cuando la gente ve la invasión de las 
parabólicas nos comparan con los noticieros extranjeros y se 
pregunta por qué no damos más noticias internacionales. En 
las condiciones actuales es imposible hacerlo, porque el go
bierno insiste en que se de media hora de noticieros, con in
formación proporcionada sólo por ciertas personas. No exis
ten posibilidades para otros grupos, no hay como integrarse 
para hacer una hora de noticiero, porque se argumenta que 
eso confiere un enorme poder político. 

• Qué nivel de credibilidad tiene la televisión en Colombia con 
respecto a la radio y a la prensa escrita? 

• La televisión tiene bastante credibilidad, pero diría que la ra
dio y la televisión la tienen, porque la radio en Colombia es 
muy poderosa. 

• Las programadoras han considerado la opción cable para em
pezar a hacer noticieros por esa vía? 

• Si, en estos momentos estamos trabajando en un proyecto 
específico. 

• . Tienen noticiero en la mañana? 

• No lo tenemos, eso se iba a plantear en esta licitación, pero 
nunca se concretó. La gente lo teme comercialmente. El en
sayo se hizo varios años atrás, pero no se ha vuelto a inten
tar, principalmente porque la radio tiene un gran poder. En 
Colombia entre las seis y las nueve y media de la mañana to
do el mundo escucha la radio, su penetración es impresio
nante. 
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Trataré de hacer una descripción de lo que ha 
sido, lo que es y lo que se espera que sea la te
levisión en Nicaragua. 

A través de los datos que les voy a dar, que es 
lo principal de la exposición, ustedes quedarán 
convencidos que los recursos que hay en mi 
país para la televisión en este momento son 
realmente muy limitados. 

La televisión transmite por primera vez en Ni
caragua en el año 1956, y desde esa fecha han 
estado en el aire el canal 6, un canal propiedad 
de la familia Somoza hasta 1979 y, el canal 2, 
que era un canal propiedad de la familia Saca
sa, primos de la familia Somoza, también hasta 
julio de 1979. 

El canal 2 instaló repetidoras en varias ciuda
des del interior de la república y reproducía su 
programación en los canales 7 y 9. 

En 1979, al producirse el triunfo de la Revolu
ción Sandinista, ambos canales fueron expropia-
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dos y pasaron a ser propiedad del Estado, integrándose en el sistema 
sandinista de televisión, que transmitía en programaciones separa
das. 

En esta época también (1979) se intaló por primera vez un canal 
local en la ciudad de Bluefields, que queda en la costa Atlántica del 
país, que transmitía programación producida localmente en idiomas 
español. inglés y miskito. 

Al producirse el cambio de gobierno, el 25 de abril de 1990, desa
pareció el sistema sandinista de televisión y se integró lo que se lla
mó el sistema nacional de televisión; es decir, se mantuvo a los ca
nales estatizados. Canal6 y canal 2. 

Posteriormente, el gobierno alquiló la frecuencia del canal 2 a su 
antiguo dueño, la familia Sacasa, que ahora opera el canal 2 y el ca
nal 9, instalado en la ciudad de Bluefields, con producción local. de
sapareció. 

El canal 6 comenzó a operar como una empresa descentralizada 
del estado, es decir, como una empresa comercial. que recibe pro
gramación, publicidad comercial y se mantiene por la publicidad que 
recibe con algunas pequeñas subvenciones que le da el gobierno. 

Los programas de noticias: 

Como en todos los países latinoamericanos, los programas de noti
cias han pasado por un proceso que ha tenido diferentes etapas. En 
Nicaragua, en un comienzo los noticieros se producían a través de 
filmaciones de 16 milímetros de negativos que luego eran revertidas 
al aire, hasta el año 1974 en que aparece por primera vez programas 
con noticias hechas con cámara en video en blanco y negro y en 
1975 con el aparecimiento y la comercialización del sistema U-Matic, 
por primera vez se comienza a transmitir noticias en sistema de co
lor. Desaparece el blanco y negro y aparece el color en las noticias y 
en los programas producidos localmente en Nicaragua. 
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Los principales noticieros que ha tenido la televisión nicaraguense 
son: en el canal 2, de 1974 a 1978, el noticiero Extra-visión que yo 
dirigía; en el canal 6, de 1974 a 1979, el programa Tele-prensa. En 
el canal 2 y en el canal 6, a partir de julio de 1979 hasta abril de 
1990, el noticiero sandinista, que transmitía en cadena con el canal 
2 y que era el único noticiero. Posteriormente, en el canal 6, nueva
mente, de 1990 a este momento, el noticiero nacional. que es el noti
ciero propio del canal; se transmite a las ocho de la noche. Y tam
bién en el canal 6, de 1990 a la fecha, el noticiero Extra-visión, que 
es el noticiero que yo dirijo y es un noticiero privado que se transmi
te en un canal del estado, pagando el espacio. 

Desde esa fecha, en que fue hecha la concesión de la frecuencia al 
ex-dueño del canal 2, éste retransmite los noticieros de Univisión y 
de la CNN en español. En este canal su programación es totalmente 
enlatada o reproducen, con autorización de las compañías, progra
mas como estos dos que mencioné anteriormente de Univisión y 
CNN. 

Caracterización de los programas 

El noticiero nacional es un programa de noticias que sin ser un vo
cero oficial del gobierno, refleja fundamentalmente las acciones y de
cisiones del gobierno que preside la Sra. Violeta Barrios de Chamo
rro. El noticiero Extra-visión es un programa privado, independiente, 
cuya política editorial no escapa a la situación de polarización políti
ca que vive el país, a tal grado de que es considerado como uno de 
los medios de comunicación más caracterizado por su línea oposito
ra pero que se transmite, y ese es un reconocimiento al gobierno de 
la república, en el canal 6, que es el canal del gobierno. Todos los 
días, de lunes a viernes, a las nueve y treinta de la noche, los pro
ductores de Extra-visión entregan en el control master del canal 6 
un cassette de 30 minutos realizado en forma independiente con sus 
propios periodistas, con sus propias cámaras y en sus propios estu
dios y salas de post-producción. 

Tanto el noticiero nacional como el noticiero Extra-visión cuenta 
más o menos con los siguientes recursos: el noticiero nacional tiene 
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doce periodistas, seis camarógrafos, seis ayudantes de cámara, tres 
editores, dos realizadores, dos encargados de archivo, dos VfR. dos 
encargados de generador de caracteres, dos monitoreadores de ante
nas parabólicas y una agencia de noticias internacionales, que reci
ben en cable. No tiene corresponsales departamentales pero sí recibe 
reportes en video de algunas oficias del gobierno que tienen sus pro
pias unidades de televisión, sus pequeñas unidades de televisión, las 
oficinas de relaciones públicas. 

Por su parte, el noticiero Extra-visión tiene seis periodistas, tres 
camarógrafos. tres ayudantes de cámara, dos editores, un VfR. un 
jefe de la sala de post-producción y un realizador. Recibe reportes 
departamentales, también monitorea la antena parabóliva y los ser
vicios de noticias de las principales radios internacionales y tiene 
servicios de noticias de cable a través de un convenio con el Periódi
co Barricada. 

Los temas noticiosos que tratamos actualmente en Nicaragua: 

El noticiero nacional. como les decía anteriormente, refleja un alto 
porcentaje de noticias del sector gubernamental, aunque dedica es
pacios a temas artísticos, deportivos, defensa del medio ambiente y, 
naturalmente, las noticias internacionales. 

El noticiero Extra-visión refleja temas políticos, desde una línea 
opositora, tiene una fuerte tendencia a tocar los temas socio-econó
micos, da mucho énfasis a los temas artísticos, culturales, de defen
sa del ambiente y del deporte y también mucha atención a las noti
cias internacionales. 

El aspecto profesional: 

En el noticiero nacional de los doce periodistas nueve son gradua
dos y tres son estudiantes. El noticiero Extra-visión tiene dos perio
distas graduados, un sociólogo y dos son estudiantes de la escuela 
de ciencias de la comunicación. 
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Programación de los canales: 

El canal 6 transmite cuatro telenovelas producidas en Brasil, Mé
xico y Venezuela; media hora de dibujos animados, una hora de cin
tas de acción tipo O'Hara, dos programas musicales a la semana, los 
dos programas de noticas ya mencionados. una revista noticiosa de 
lunes a Viernes, una revista noticiosa los domingos, un programa de 
concursos y transmite en directo eventos deportivos especialmente 
cuando se trata del baseball que es el deporte nacional y también 
transmite la misa que oficia todos los domingos el Cardenal Miguel 
Obando Idrovo. 

El canal 2 transmite cuatro telenovelas producidas en Brasil, Mé
xico y Venezuela; media hora de dibujos animados, una hora de cin
tas de acción y retransmite, como señalé, los noticieros, de Univisión 
y la CNN en español. No tiene cámara, no produce programas pro
pios, pero tiene el 60o/o de la audiencia nacional, con una programa
ción totalmente enlatada. 

En cuanto a la audiencia, las novelas brasileñas tienen el más alto . 
porcentaje de audiencia, alcanzan un 35o/o. Entre los noticieros ex
tra-visión tiene ll.67o/o y el noticiero nacional 6.67o/o. 

El gobierno ha autorizado frecuencias para transmitir en los cana
les 4, 8, lO y 12. Esta autorización de frecuencias fue hecha durante 
el gobierno sandinista. 

FORO 

e Qué son exactamente ustedes. una empresa privada o repre
sentan a algún grupo político? 

• Somos una empresa privada, legalmente reconocida como una 
productora de materiales de televisión, incluso producimos la 
mayoría de los anuncios que están en el aire en la televisión 
nicaraguense, porque tenemos una buena capacidad instala
da, que nos permite elaborar un programa para los requerí-
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mientas nicaraguenses con una calidad aceptable. Además, de 
alguna manera representamos la línea del Frente Sandinista. 

• Son ustedes el único grupo privado que alquila espacios en la 
televisión nicaraguense? 

• No. Hay otra persona que alquila un espacio de media hora los 
domingos en la noche. Transmite una revista noticiosa, sin re
presentar ninguna tendencia política, sino únicamente como 
un periodista que compra un espacio y está buscando cómo 
hacer un programa y vivir de ese programa. 

• Buscan ustedes objetividad en la información o están tratando 
de presentar el punto de vista del amplio sector social que re
presentan? 

• Nosotros creemos que Nicaragua necesita lograr estabilidad po
lítica, económica y social y creemos que es nuestra responsa
bilidad contribuir a que eso ocurra. De tal manera que noso
tros si hemos tratado de hacer un trabajo profesional periodís
tico, desde la televisión. No se puede lograr de la noche a la 
manaña porque el país está muy polarizado. La noticia no de
pende únicamente de los periodistas, depende de las fuentes, 
del público; pero hemos venido alentando esa línea en el perio
dismo, no solo en el que practicamos nosotros, sino en el que 
hace todo el mundo en Nicaragua, porque de otro modo, no 
podríamos salir adelante. 

• Cuáles son las condiciones que tiene el noticiero Extra-visión 
con el canal en el cual transmite su trabajo? Y cuáles las re
glas de censura o autocensura que ustedes han convenido pa
ra que el trabajo sea efectivamente positivo frente al público? 

• No existe ninguna regla, ningún impedimento en la transmi
sión de las noticias de Extra-visión. Como mencioné, pago al 
gobierno doce mil dólares por mes, por el derecho a transmitir 
el noticiero. Entrego mi cassette con las mejores noticias, por
que así es como hemos logrado un mayor rating de audiencia, 
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siendo más noticiosos, más controversiales y estando más 
identificados con los problemas de la gente. 

Es cierto que el programa económico del gobierno ha sido un éxito, 
pero esto se ha logrado reduciendo los gastos, lo que ha dado como 
resultado que las noticias se refieran al desempleo, al descontento. 
Un 10% de los trabajadores del estado se acogieron a un plan de re
conversión ocupacional, les entregaron mil dólares para que se fue
ran al desempleo, muchos ya se los gastaron y ahora andan ven
diendo cualquier cosa en las calles. 

e Las frecuencias que el estado ha otorgado en los últimos tiem
pos serán privadas? 

e Son privadas. Una frecuencia se le otorgó a Pedro Joaquín 
Chamorro, otra la tiene la familia Veloz, la más adinerada de 
Nicaragua y otra es precisamente de quién dirigió la campaña 
de imagen por televisión de la señora Violeta Chamorro. Carlos 
Briceño, que fue director, en los primeros meses de gobierno, 
del sistema nacional de televisión y renunció para instalar su 
canal en asociación con el cardenal Miguel Obando Hidrovo, es 
decir que la iglesia va a tener participación en la empresa. 
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Yo tendría que hablar sobre la producción en 
una estación pequeña de televisión, pero más 
bien voy a referirme a la estructura de la televi
sión en Bolivia, porque también es una estructu
ra bastante sui géneris. 

En primer término algunos datos muy genera
les sobre Bolivia es un país de extensión territo
rial bastante grande: tenemos 1 '080 mil kilóme
tros cuadrados de territorio, pero tenemos muy 
poca población, somos apenas ocho millones de 
habitantes, que para colmo estamos mal distri
buidos en el territorio boliviano. Es decir, hay 
grandes extensiones de territorio que están des
habitadas. La mayor parte, más de la mitad, 
más del 50% de la población boliviana está con
centrada en lo que nosotros llamamos el eje es
te-oeste, conformado por las tres principales ciu
dades de Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Cacha
bamba. En los dos extremos están La Paz y San
ta Cruz y en el centro está Cochabamba. Ellas 
representan además las tres regiones del país, 
que son la región altiplánica en La Paz, la región 
del valle central que es de Cochabamba, en los 
valles templados y la región tropical-amazónica, 
oriental que es Santa Cruz.· 
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La Paz es la principal ciudad del país, no es la capital, aunque es 
la sede del gobierno y tiene en este momento alrededor de un millón 
y medio de habitantes. La segunda es Santa Cruz, una ciudad que 
tiene 900 mil habitantes, con un crecimiento muy rápido y la terce
ra es Cochabamba, con alrededor de 700 mil habitantes. En estas 
tres ciudades y alrededor de estas ciudades, en esa zona integrada, 
está concentrado más del 50% de la población boliviana. 

Según las cifras oficiales, Bolivia tiene un porcentaje de analfabe
tismo del 40%. Nosotros, los que no solemos creer en los datos ofi
ciales, sospechamos que el porcentaje es bastante más elevado. 

En Bolivia hay tres sistP.mas de televisión: el sistema estatal, que 
es canal 7 ,y existe desde principios de los años 60, se fundó en 
1963, 64. Funciona desde La Paz, es el canal gubernamental, que 
llega a todo el país, se lo puede recibir en todo el país, aunque en 
algunas regiones sin buena calidad. Es el canal más antiguo y de 
menor credibilidad, porque es el vocero del gobierno de turno, sea 
un gobierno dictatorial o un gobierno democrático. 

El segundo sistema surge a principios de los años 70, más o me
nos diez años después del canal estatal, es el sistema universitario; 
es decir, son los canales de las ocho universidades estatales autó
nomas que hay en el país, en las ocho principales ciudades: La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí, Tarija y Trinidad. 
Son canales subsidiados por las universidades, pero funcionan 
también como canales comerciales, porque se financian también 
con publicidad, lo mismo que el canal del Estado. 

Estos canales, integran un sistema de canales regionales, que so
lamente se los ve en la región donde funcionan. Por ejemplo, el ca
nal 13, que es el canal universitario de La Paz, se lo ve solamente 
en la ciudad de La Paz y en los alrededores. El canal 11 que es el 
canal universitario en Santa Cruz, solamente se lo ve en Santa Cruz 
y alrededores. Tienen un alcance de aproximadamente 50 kilóme
tros a la redonda. 

El tercer sistema, es el privado, es un sistema nuevo y novedoso 
surgió hace poco, unos cinco o seis años, porque antes en Bolivia 
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estaba prohibido por ley el funcionamiento de canales privados. Se 
consideraba que la televisión debería ser estatal o solamente uni
versitaria. Pero, después de muchos años, de un largo período de 
dictaduras militares y después de una larga lucha en que el país lo
gró reconquistar la democracia, a un costo bastante alto, una de 
las primeras cosas que se hizo fue declarar vía libre para el estable
cimiento de canales privados, de ahí surgió el caos y la anarquía to
tal. porque no existe una legislación sobre televisión. 

Aunque es una anarquía que funciona bastante bien, es un caos 
bien organizado. Es decir, en Bolivia tenemos en este momento 64 
canales de televisión. de los cuales uno es estatal. ocho son univer
sitarios y el resto son privados. Hay. por ejemplo, pueblos, y ciuda
des pequeñas como Caniri, en la región de Santa Cruz. en la región 
petrolera, que tiene más o menos unos veinte mil habitantes. Caniri 
tiene cuatro canales de televisión. Otra ciudad muy pequeña, Santa 
Ana del Yacuma. que queda en el Departamento del Veni, también 
en la región Oriental. es una ciudad de ocho mil habitantes y tiene 
dos canales de televisión. 

En La Paz, actualmente, hay siete canales de televisión: canal es
tatal. canal universitario, y cinco canales privados. En Santa Cruz, 
que es la segunda ciudad del país, ahí está el canal universitario 
que es canal 11 y cinco canales privados. Y así sucesivamente, en 
Cochabamba hay cuatro, en Montero cuatro, etc., etc .. de modo que 
tenemos 64 canales de televisión. Ahora, todos esos canales son de 
alcance regional, ninguno de ellos, salvo el canal 7, que es del Esta
do, tiene alcance nacional. Los demás son solamente de alcance re
gional. algunos ni siquiera regional. tienen alcance de barrios sola
mente. Por ejemplo. en Santa Cruz está el canal 2, es privado, rela
tivamente pobre, y la gente dice que es un canal religioso porque se 
lo ve cuando Dios quiere, en el barrio donde funciona y un poco 
más allá. 

Por qué esta inflación de canales de televisión en Bolivia? Bueno, 
porque es novedoso, porque detrás de los canales está la mayoría 
de los empresarios, los partidos políticos, empresas comerciales, 
industriales, sobre todo grupos bancarios, grupos financieros muy 
importantes, grupos empresariales que tienen también sus intere-
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ses y que ven en el canal de televisión un mecanismo de poder, una 
forma de ejercer poder, de tener presencia en el país y de ejercer in
fluencia política y económica. 

Existe también la sospecha de que detrás de dos o tres canales, 
por lo menos, hay dinero procedente del narcotráfico, es decir, ca
nales que sirven para el lavado de dinero. No son propiamente ca
nales de algún grupo de narcotraficantes, pero de alguna manera 
están vinculados al lavado de narcodólares. No hay una prueba, 
hasta ahora por lo menos no se ha podido comprobar nada. 

Ahora bien, ninguno de estos canales hace produción, ni siquiera 
el canal estatal, porque en Bolivia hay un sistema diferente o algo 
similar a lo que nos explicaba la colega colombiana. Es decir, en 
realidad los canales en Bolivia son centros de emisión. La produc
ción nacional de la mayoría de los canales de televisión en Bolivia 
apenas llega al 30, en el mejor de los casos al 40%, digo producción 
nacional hecha en el país, no quiere decir producción hecha por los 
canales. El resto es producción extranjera, enlatados, telenovelas, 
películas, series, etc. 

La producción de los canales se limita exclusivamente a los noti
cieros. Todos los canales, tienen sus departamentos de prensa, Uno 
que otro canal. tienen además un departamento de deportes. 

Lo que si hay en Bolivia son productoras. En Santa Cruz por lo 
menos hay unas siete u ocho productoras de televisión, En La Paz 
hay otro tanto, en Cochabamba lo mismo. Incluso en La Paz, el no
ticiero más importante, que se emite por canal 11, es un noticiero 
producido por una productora independiente. Ellos producen el no
ticiero y se lo venden al canal 11. Este canal 11 no tiene ni siquiera 
un departamento de prensa, y el noticiero que transmite es conside
rado el mejor de la televisión de La Paz. En Santa Cruz, en cambio, 
hay productoras de deportes, de programas deportivos. 

Yo trabajo para el canal 9, integrante de la red ATB, que es la única 
red nacional existente. La red está funcionando desde hace menos de 
un año. Es una asociación de canales. 9 de La Paz, el canal 9 de San
ta Cruz, de Cochabamba, de Oruro, Potosí. Salvo en el Departamento 
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de Pando, al norte del país, en todo el resto del país se ve la red ATB. 
Es la única red que tiene alcance nacional. No es un canal como el 
canal 7, pero es una red de diferentes canales y nosotros transmiti
mos casi todo en red. Muy pocos son los programas de carácter regio
nal. Las telenovelas y el noticiero se transmiten en red. Ahora, en el 
noticiero establecemos una red en vivo y en directo, que transmitir
mas desde La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, etc. y realizamos 
un ping-pong de noticias. Es el noticiero del medio día que dura cua
renta minutos y el noticiero de la noche que dura 45 minutos. 

En Bolivia hay incluso productoras de telenovelas. En Santa Cruz 
hay como cuatro o cinco, algunas de ellas producen publicidad, 
spots publicitarios, campañas para los partidos políticos. 

En Santa Cruz se han producido unas seis o siete. telenovelas. En 
La Paz, dos o tres; en Cochabamba otro tanto, y todas ellas han te
nido mucho éxito a nivel nacional, aunque no han llegado a ser ex
portadas. Pero se sigue produciendo y tienen éxito. Son general
mente telenovelas de tipo histórico o las obras clásicas de la litera
tura boliviana. 

Los noticieros son programas que tienen mucha aceptación en 
Bolivia, así como las entrevistas, los foros, los debates políticos. Yo 
dirijo, por ejemplo, todos los lunes a las diez de la noche, una en
trevista con alguna personalidad política, es un programa que tiene 
muchísima aceptación y casi todos los canales tienen programas 
políticos. Después de tantos años de dictadura, estamos viviendo 
nueve años de democracia, el país está disfrutando la democracia y 
los periodistas también estamos disfrutando del clima de la demo
cracia y es una democracia perfectible, pero que permite hacer una 
serie de cosas que antes no se podían hacer en el país. Entonces, 
de alguna manera, los periodistas estamos tratando de contribuir 
con este tipo de programas, que tienen mucha aceptación. 

Y en los noticieros, tienen mucha aceptación los comentarios polí
ticos, la opinión. A la gente no solamente le interesa la noticia sino 
le interesa la opinión. En Bolivia lo que acostumbramos es diferen
ciar muy claramente la noticia y la opinión; es decir, dentro del no
ticiero se hace una opinión. 
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La opinión y la entrevista son espacios que dentro de la informa
ción, dentro de los programas periodísticos, tienen mucha acepta
ción. 

En Bolivia diferenciamos entre la información internacional, la 
nacional y la regional. Casi todos los informativos empiezan con la 
información internacional. después viene la información nacional y 
por último la información regional, información que tiene interés 
solamente para la región, ese momento nos salimos de la red, al fi
nal de los últimos 10 minutos del informativo. Cada una de las re
giones se descuelga y sigue con su informativo pero con informa
ción regional, porque en Santa Cruz. por ejemplo, a la gente no le 
interesa qué es lo que pasa con el asfaltado de las calles de la ciu
dad de La Paz. O en Potosí no les interesa qué es lo que pasa con el 
Alcalde de Santa Cruz, esa ya es información de tipo regional. 

En cuanto a información internacional, en Bolivia, por supuesto, 
existe el pirateo, porque la mayoría de los canales son pobres y peque
ños. El país es pobre, no puede permitirse el lujo de tener correspon
sales en el extranjero y un poco nos regimos por la ley del pirateo. 

Personalmente, no me hago problema por el pirateo. Pienso que es 
un derecho que tenemos los países pobres. A nosotros nos han pi
rateado 500 años y no nos van a devolver nada de lo que se han lle
vado. De suerte que si nosotros podemos piratear, pues se piratea. 
La noticia es un patrimonio cultural de la humanidad y como so
mos un país pobre, a ellos les interesa que los piratiemos. Hace po
co estuvo en Bolivia el Ministro de Relaciones Exteriores de España, 
Fernández Ordóñez. y nos dijo que los bolivianos y latinoamerica
nos no debemos preocuparnos, ya que la señal de televisión espa
ñola no va a ser codificada. Así que podemos utilizar televisión es
pañola porque a los propios españoles les interesa que lo hagamos. 

Para mí el problema fundamental no es tanto el del pirateo o no. 
En mí opinión el debate no debería estar centrado en el pago o no 
pago de los derechos de transmisión, el problema fundamental está 
en el dilema que tenemos la mayoría de los países latinoamerica
nos, sobre todo los países pobres, de no tener otra opción para utili
zar esa información internacional que nos llega a través de quienes 
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monopolizan la información y, evidentemente, es una información 
sumamente parciallzada. Nosotros los bolivianos para informarnos 
de lo que ocurre en el Ecuador tenemos que recurrir a fuentes que 
no son ni bolivianas ni ecuatorianas. Lo mismo ocurre con Argenti
na. con Chile, con la mayoría de los otros países del mundo. La 
Guerra del Golfo Pérsico ha sido un ejemplo clásico, un ejemplo 
dramático. La invasión de Panamá: los latinoamericanos hemos re
cibido una información sumamente tendenciosa y sumamente tergi
versada e interesada. Y así con relación a muchos otros países de 
América Latina, de modo que ese es el drama, el drama no está en 
pagar o no pagar, porque pagando o no pagando la información que 
recibimos de lo que ocurre en el mundo es una información tergi
versada, además estamos muy desinformados, no tenemos una in
formación profunda, completa, real y objetiva de lo que pasa en el 
mundo. 

El otro problema que nosotros tenemos en Bolivia con relación a 
la televisión, es el surgimiento de escuelas de comunicación masiva. 
En Bolivia tenemos en este momento, aparte de las muchas univer
sidades privadas, y las carreras de ciencias de la comunicación, 
más de 7.000 estudiantes de ciencias de la comunicación, lo cual es 
una barbaridad, es una monstruosidad, es una de esas deformacio
nes demenciales de nuestros países, que parecen invenciones de 
García Márquez, incluso, a veces, hasta él se queda corto compara
do con la realidad. 

Imagínense ustedes en un país como Bolivia, que tiene más del 
40% de su población analfabeta, que tiene 64 canales de televisión, 
con niveles de producción muy bajos y con un mercado de trabajo 
totalmente saturado, qué vamos a hacer con más de 7.000 estu
diantes de ciencias de la comunicación, cuando salgan con sus títu
los? Además, con una pésima formación, para decirlo piadosamen
te, porque es una formación excesivamente teórica, que no les per
mite encarar la competencia con los periodistas formados empírica
mente que ya están trabajando en el mercado. Además, la mayoría 
de ellos aspira a ser estrellas de televisión, presentadores, locuto
ras, periodistas estrellas de televisión, pero no hay camarógrafos, 
no hay sonidistas, no hay iluminadores bien formados. Eso no se es
tá formando ni en las universidades, ni en los institutos ni en las 
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acadexhias. Esas son plazas de trabajo ocupados por gente de forma
ción empírica. son jóvenes que tienen talento y que empiezan a traba
jar y trabajan y aprenden manejar una cámara, un estudio de sonido, 
una instalación de sonido, a manejar la luz, etc. Algunos terminan 
siendo incluso reporteros y hasta periodistas porque tienen mejor for
mación que la que reciben aquellos muchachos que están estudiando 
en las universidades, en ciencias de la comunicación, pero que no sa
ben hacer un reportaje de televisión, de radio, mucho menos de pe
riodismo escrito, no les enseñan lo más elemental que es escribir una 
carta, que es la forma más elemental de la comunicación. 

Hay una deformación total del mercado, de modo que ese es el pa
norama que tenemos actualmente en Bolivia. 

FoRO (versión sintetizada} 

• Cuáles son las reglas en Bolivia para acceder a un canal de 
televisión? 

• Adjudica el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En 
Santa Cruz se presenta ante un Comité Cívico de defensa de 
los intereses regionales del Departamento. Hace unos meses 
presenté un proyecto que ya ha sido aprobado. En este mo
mento pasó al gobierno departamental para su análisis y su 
aprobación o rechazo. Es un proyecto para crear la televisión 
pagada porque en Bolivia, como en casi todo el mundo, es un 
servicio gratuito. 

El argumento que he utilizado al presentar este proyecto en Santa 
Cruz, es que si alguien pregunta el por qué la programación es tan 
mala, el empresario está en el derecho de contestar que nadie pue
de reclamar por la programación porque se está entregando un ser
vicio gratuito. Para que el público pueda reclamar tiene que existir 
una relación contractual, es decir un servicio pagado, que permita 
que el empresario tenga un ingreso para mejorar su programación. 

El proyecto consiste en convertir la transmisión de televisión en 
un servicio pagado. El problema radica fundamentalmente, en que 

-81-



OseAR ZAMBRANO 

eXiste un decreto ley que prohibe la creación de nuevos impuestos. 
Estamos estudiando la forma de. presentar este proyecto para que el 
costo a pagarse no sea considerado como un impuesto. Se pretende 
que todo aquel que tenga un aparato de televisión pague mensual
mente una tarifa, de la misma manera como se pagan los servicios 
de luz. agua y teléfono. 

Los canales que tendrían acceso a ese financiamiento deberían 
demostrar una cierta solvencia y capacidad productiva. Para su re
parto tendría que haber un consejo regional o municipal de control 
de la televisión. El proyecto ha tenido bastante aceptación por parte 
de muchos sectores de la comunidad, si bien ha habido alguno que 
se opone por intereses económicos. 

Ello nos permitiría también, ser más selectivos con la publicidad, 
porque lo que ocurre con la televisión en estos momentos, es real
mente desastroso. 

• Cómo controlaría el cobro? Quién recibiría y quién no recibi
ría la señal de televisión? 

• De la misma manera como se controla quién tiene servicio de 
luz. agua y teléfono, se controlaría quien tiene receptor de te
levisión. 
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La producción televisiva en Perú 

Francisco Ugarteche 

FRANCISCO 

UGARTECHE 

Peruano, 
es Director de 

Prensa del canal 7 
de Lima. 

Ha trabajado en 
prensa escrita y en 

los canales de 
televisión 9 y 13. 

Trataré de ser breve porque creo que las co
sas que tengo que contarles son muy similares 
a las que caracterizan a la mayoría de los re
presentantes de canales aquí presentes. Voy a 
dividir en dos mi exposición. En la primera 
parte trataré de explicarles la naturaleza del 
canal 7 de Lima y en la segunda parte, muy rá
pidamente, las características de equipamiento 
y cantidad de personal para la producción de 
programas informativos en este canal. 

El canal 7 de televisión de Lima es el primero 
que se estableció en mi país. Fue creado hace 
algo más de 32 años y su evolución ha camina
do más o menos al ritmo de la evolución de la 
tecnología de las telecomunicaciones. Se fusio
nó con Radio Nacional del Perú, que era la emi
sora radial del Estado y contaba con emisoras 
en las ciudades de fronteras. El canal 7, a par
tir de 1980 empezó a ser equipado con antenas 
parabólicas de recepción y retransmisión de la 
señal. entonces tenemos 181 estaciones repeti
doras y retransmisoras que cubren todo el te
rritorio peruano, desde las ciudades más gran
des hasta las más pequeñas. El Perú tiene una 
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geografía muy complicada, por la cordillera de los Andes, entonces 
la tecnología de la micro-onda no permitía traspasar la cordillera, 
era muy difícil la comunicación principalmente con las ciudades 
amazónicas. Gracias al satélite ahora podemos llegar a todos lo& 
pueblos de la amazonía. 

25 de esas 181 estaciones retransmisoras son filiales, es decir, 
que además de ser antenas receptoras y retransmisoras, cuentan 
con alguna pequeña oficina. con un pequeño switcher, alguna cá
mara seguramente VHS, que les permite, en cierta forma, cubrir in
formación local. Esto es en las 25 principales ciudades del Perú. 

La producción televisiva en estas estaciones es muy rudimentaria, 
muy simple. En algunas ocasiones nos abastecen vía correo con 
despachos de sus informaciones, otras lo hacen vía micro-onda, 
muy eventualmente. Ellos hacen las veces de corresponsales de 
nuestra cadena informativa. 

En el Perú existen, además del canal 7 que es el canal del Estado, 
otros seis canales privados en Urna; de esos, 3 también tienen ca
denas filiales en el interior del país aunque solamente en las princi
pales ciudades, no se ocupan de los pueblos pequeños porque co
mercialmente no es rentable. Entonces, el 7 es el único que llega a 
todo el territorio; las cadenas comerciales se ocupan únicamente de 
las ciudades donde pueden tener alguna rentabilidad. 

El canal 7, el canal del Estado, existe y por mandato constitucio
nal tiene que cumplir una misión preferentemente educativa y cul
tural. a diferencia de los canales comerciales. Es por esta razón que 
existe un consenso en los partidos políticos, tanto de izquierda, de 
centro como de derecha, para que exista este canal del Estado. En 
Perú hay conciencia sobre la necesidad de contar con un canal que 
cubra la obligación que tiene el Estado de informar sobre sus activi
dades y el derecho, también. que tiene el gobierno de hacerlo. En
tonces, cuando alguna vez hubo en el canal, una crisis económica 
interna, producto de la crisis económica nacional. inmediatamente 
se pronunciaron representantes de los partidos políticos, no nece
sariamente del partido gobernante sino tanto de la izquierda como 
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de la derecha, para defender la permanencia del canal 7 y es que 
existe la conciencia de que debe cumplir un rol cultural y educativo. 

Cómo se cumple este rol cultural y educativo que lo diferencia del 
rol que cumplen los canales comerciales? En nuestra programación 
no tenemos telenovelas, sean estas venezolanas, mejicanas o brasi
leñas, que son muy buenas y son los programas que tienen mayor 
rating en los canales comerciales. Nosotros no difundimos ese tipo 
de programas, tampoco tenemos programas policiales. Son muy po
cos los programas de ese corte; los canales comerciales se caracteri
zan principalmente por la emisión de telenovelas y de las fabulosas 
series policiales o películas de terror, esas Pesadillas 1, II, III. Noso
tros procuramos ocuparnos de asuntos de la cultura, aunque exis
ten enlatados importados muy buenos como National Geographic 
que también interesan mucho. 

Concretamente, en cuanto al asunto informativo. nuestra organi
zación tiene una Jefatura de informaciones, encargada de la cober
tura informativa. Para el propósito de informar, cuenta con diez re
porteros, diez camarógrafos, cuatro cámaras, con video grabadora 
incorporada, cuatro vehículos, un rastreador de radio que tiene una 
capacidad de veinte canales de frecuencia UHF. Hay tres jefes de in
formación y tres asistentes. Adicionalmente contamos con dos cá
maras, instaladas, una en el Congreso de la República y otra en el 
Palacio de Gobierno, están conectadas permanentemente vía micro
ondas con el canal y nos permiten hacer despachos en directo. 

Por otro lado, existe una oficina de deportes y eventos especiales, 
que se maneja más o menos autónomamente. y ellos se encargan de 
la producción de programas deportivos. Existe además, una oficina 
que dentro del Palacio de Gobierno, le llamamos el Módulo de Pala
cio. Es una dependencia encargada de cubrir toda la información 
relacionada con el Presidente de la República; también hace las ve
ces de relaciones públicas del mismo presidente. Eso es en cuanto a 
la recopilación de información para la producción de los espacios 
informativos. 

Qué es lo que producimos? Tenemos un programa informativo de 
lunes a viernes. de una a dos de la tarde. Es un programa de una 
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hora de duración que transmite un noticiero de aproximadamente 
25 minutos: mínimo, un despacho micro-ondas desde Palacio y uno 
desde el Congreso de la República y una entrevista en Vivo a algún 
personaje relacionado con la información del momento. A diferencia 
del caso boliviano, me temo que la falta de credibilidad del canal del 
estado en Bolivia se deba a la falta de pluralismo; nosotros procura
mos y de hecho es nuestra intención, ser pluralistas, damos cabida 
a todas las tendencias políticas en el espacio que tenemos de la en
trevista que tenemos diariamente a medio día, recogemos todo tipo 
de opiniones, no necesariamente políticas, pero generalmente son 
temas políticos, y no tenemos ningún temor a difundir opiniones de 
crítica adversa al gobierno. 

A la noche tenemos un espacio de nueve y treinta a diez de la no~ 
che. Tenemos otro espacio informativo de 30 minutos únicamente y 
consta aproximadamente de 20 videos, entre videos nacionales e in
ternacionales. Transmitimos 5 minutos de publicidad, es decir que 
el canal de estado comercializa y compite igualmente que los cana
les comerciales en la torta publicitaria. El canal del estado no recibe 
subvención, se autofinancia. 
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La producción televisiva 
en una cadena mundial 

Carlos Sa 

CARLOS SA 

Periodista con 
amplia experiencia 

enTV. 

Como señaló mi compañero, para nosotros la 
independencia editorial es nuestro mayor orgu
llo. Somos los más grandes proveedores de noti
cias para Eco, para la cadena americana CNN. 
Yo diría sin ninguna modestia, que el 70% del 
material internacional de la CNN es decir, todo 
lo que ustedes están acostumbrados a mirar, 
diariamente y que no presenta la cara del repor
tero de la CNN, es realizado por la WfN. Tene
mos mucho orgullo en entregar las noticias in
ternacionales a la competencia que es dueña, 
en Estados Unidos, de la cadena CBS. Entrega
mos noticias a un sistema de televisión pública 
en Estados Unidos, que tiene un programa dia
rio de una hora. 

Ustedes ven nuestro material todos los días, lo 
reciben a través de la CNN y lo utilizan. Reciben 
a través de Eco y de Univisión. En el caso espe
cífico de los brasileños, ellos mismos hacen sus 
cosas porque tienen mucha gente en el exterior, 
tienen oficinas centrales en Londres y Nueva 
York. En el caso de la T.V. Globo, T.V. Manchete 
y el SBT en Washington, editan sus propias co
sas, tienen acceso directo a sus oficinas, por fi
bra óptica desde nuestro control master, como 
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si fueran afiliados a la red. Tienen acceso por computadora a los tex
tos y las informaciones de la ABC y la WfN. Ellos tienen un status 

· que es lo mismo que una cadena afiliada. Hacen su propia edición, 
ponen su propio vocero y transmiten vía satélite, que pertenece a la 
WfN sin pagar nada, porque su costo ya está incluido en el contrato. 

La estrategia, como decía antes, es distinta a la de nuestra compe
tencia. Yo no quise meterme en este problema de bajar la señal o no 
hacerlo, tener o tener por esto o aquello la posibilidad de acceso a la 
señal del satélite. Preferí buscar a los grandes en la industria, finan
cieramente hablando, y con ellos firmar acuerdos. A través de nues
tra directoria busqué un acuerdo para América Latina con la CNN. 
La CNN se beneficia tremendamente de la relación que mantiene con 
nosotros, porque logra una economía enorme, utilizando nuestro sis
tema. Y en esto está incluida América Latina. Ellos tienen derecho 
de entregarles en América Latina y venderlas a ustedes, y así lo ha
cen. Algo similar acontece con Televisa que tiene mucho dinero y un 
proyecto muy grande, muy ambicioso, que es Eco. Lo mismo con 
Univisión, tenemos con ellos un acuerdo también bastante grande 
en el que está incluído el derecho exclusivo a todas las piezas que 
ellos producen en América Latina. Ellos hacen, especialmente para 
nosotros, con sonido ambiental, inmediatamente lo devolvemos a 
América Latina. A Brasil entregamos inmediatamente tal como reci
bimos el material en Nueva York. En ocasiones escogen hacer el ma
terial con su corresponsal desde Nueva York o desde Brasil mandan 
camarógrafos sin reportero o reportero sin camarógrafo, es decir, 
aprovechan todas las oportunidades que tienen para hacer lo más 
barato posible. 

Así funciona la agencia. Creo que el planteamiento que podría ser 
más interesante para ustedes respecto a nuestro material es el caso 
típico de los brasileños. Nosotros podríamos entregarles todo el ma
terial con sonido ambiental, directo, sin intervención ninguna, para 
que hicieran ustedes mismo sus propias ediciones. 

Voy a probar otra experiencia a partir de enero, con el satélite por
que realmente es muy barato. La situación ha cambiado dramática
mente con tarifas de satélite más bajas. Intelsat por el momento es 
más barato que Panamsat. La bajada en Brasil con todos los segui-

-88· 



ENCUENTRO DE DIRECTORES DE INFORMATIVOS DE 'I'ELEVISION 

mientos espaciales es mucho más barata que Panamsat que baja di
rectamente a la población a través de sus antenas parabólicas. So
mos víctimas y mucho más grandes que ustedes, de estos sistemas 
de satélites, de estos monopolios que todavía existen en el mundo de 
las comunicaciones, pero ellos también se equivocan como cuando 
Panamsat decidió poner su Foot-Print central sobre Perú y excluyó a 
Brasil de su transmisión. De esa manera Panamsat llega malísimo a 
Río de Janeiro, donde es el centro técnico para la T.V. Globo y preci
samente, fue vetado por el departamento de ingeniería de dicha esta
ción. Ese fue un error tremendo de la gente de Panamsat. No se pue
de, claro, ignorar el mercado de la televisión y el tamaño de Brasil, 
como ya muchos colegas hablaron acá. 

Otro gran error está en marcha y ustedes lo van a mirar en menos 
de un año. Intelsat lanzará un satélite que es el más poderoso que se 
ha hecho en el mundo. Tiene un nombre abreviado de K-4. Este sa
télite va a empezar las transmisiones por la banda K, con 24 trans
ponders. hasta América Latina. Les comento que sería muy intere
sante si existiera la posibilidad de subir la señal desde América Lati
na a este mismo satélite, pero no la hay, no lo planearon, no lo van a 
hacer. Vamos a tener una recepción muy barata en América Latina a 
través de este supersatélite de Intelsat y no tenemos ninguna posibi
lidad de transmitir desde América Latina. 

Qué hacer? Sigue siendo muy difícil transmitir historias desde 
América Latina; es un problema grave. Para mí especialmente es un 
mal muy grande, pues soy latino como ustedes. Cuando empezó la 
dictadura en Brasil, estudiaba sociología y política, tuve que aban
donar los estudios y trabajar en televisión. Me fue bien en esos 20 y 
tantos años de dictadura. Hubo una cosa interesante, muy peculiar 
para nosotros los brasileños, y para el mundo de las comunicacio
nes. La dictadura brasileña que fue, sin duda, la dictadura más so
fisticada que hubo en América Latina, utilizó muy poca Violencia. 
Con mucho intelecto los generales brasileños entendieron muy tem
prano que la comunicación es fundamental para ellos y para el Bra
sil, entendier-on que era fundamental tener una infraestructura gi
gantesca de comunicaciones. Entonces fueron precisamente los dic
tadores, los militares brasileños los que empezaron e hicieron toda 
la infraestructura que existe hoy en Brasil. 
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La empresa de comunicaciones brasileña, es gigantesca y moderní
sima. Esta estructura está funcionando bien, en manos de gente 
muy seria, de periodistas muy profesionales. 

Por otro lado, empiezan a preocuparme los problemas económicos 
que sufre este gobierno; aparentemente no hay solución para la eco
nomía brasileña, pues, no va a poder pagar nunca su deuda a los 
bancos extranjeros. En Brasil está empezando a preocupar el tema 
de las comunicaciones, porque toda esa infraestructura técnica que 
tiene necesita acompañar al desarrollo, en el área electrónica, y de 
comunicaciones en general y no hay dinero para invertir en ese cam
po, hay otros intereses y prioridades en el país: la pobreza, la mise
ria, la ecología y Brasil al igual que Bolivia, sufre muy injustamente 
en el área internacional. La imagen de Brasil está completamente 
deteriorada, a mí me hace mucho daño porque estoy en el mayor 
centro de periodismo en el mundo, lo veo todos los días y no hay na
da que pueda hacer por Brasil. 

Este proyecto que hablamos acá es muy interesante, lo vemos con 
buenos ojos, nos gusta la idea, la discusión y la filosofía de la discu
sión. La idea la conocemos desde los años 70 y las preguntas, conti
núan siendo exactamente las mismas: cómo hacer la cobertura?, la 
distribución regional?. cómo disminuir la influencia y la cobertura 
periodística realizada por profesionales del Primer Mundo, muy pre
parados, muy buenos pero que no entienden nuestra región? Tene
mos una dificultad muy grande, no tenemos profesionales capacita
dos para cambiar eso, pero tengo mucha esperanza que a largo plazo 
lo vamos a lograr a corto plazo, no lo creo. 

Todo el sistema y el material son producidos por excelentes profe
sionales de la prensa internacional pero no son conocedores ni espe
cialistas en nuestra región. Debemos preparamos nosotros para esa 
tarea. El problema, todo el tiempo, sigue siendo el mismo, los repor
teros que llegan a nuestras centrales en cualquier parte del mundo, 
necesitan inmediatamente de intérpretes, no hablan ninguna len
gua, ningún idioma extranjero, tienen una grave dificultad de comu
nicación con la gente, no están todavía preparados. Estoy totalmente 
de acuerdo con nuestro colega de Bolivia cuando dice que las escue
las de formación de profesionales del periodismo deberían ser revisa-
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das, porque preparar exclusivamente, para dar la cara en las panta
llas es una cosa totalmente absurda. El periodista tiene que estar 
preparado para hablar con la gente, tiene que hablar idiomas, tener 
una preparación académica sólida, saber escribir bien. La prepara
ción y el conocimiento técnico, deben ser sólidos porque los equipos 
cambian cada día. 

Les comento un dato: hace un mes estuvimos en la ciudad de 
Denver, en el Estado de Colorado en los Estados Unidos, donde rea
lizan anualmente la reunión de directores de radio y televisión ame
ricanos. Habría unos 2.000 directores y la discusión en plenario, era 
exactamente en esta línea, de que es un gran error preparar un pro
fesional a partir de una escuela de comunicación y tener éste un di
ploma en sus manos. En el caso específico de Estados Unidos salie
ron 26 mil graduados el año pasado, para un mercado profesional 
por abajo de 2.000 cupos en la industria. De esos 2.000, unos 500 
estarían disponibles para los periodistas que salieran de las escue
las, y pudieran hablar lenguas extranjeras. Los americanos no ha
blan idiomas extranjeros, en general, entonces, se contrata gente de 
afuera y habría aproximadamente 1.000 cupos en la industria para 
estos jóvenes. Estimamos que este año va a sobrepasar de 30 millos· 
que salen de las escuelas de comunicación. 

Puede decirse que como son grandes estos sistemas de noticias, 
tienen un presupuesto anual por encima de 350 millones de dólares 
al año. Para nosotros son cifras muy altas, pero eso es lo que gasta 
esta gente, y cada vez tienen mayores gastos. Por ejemplo, en los 
tres dias que el mundo se conmocionó con el intento de golpe de Es
tado contra el Sr. Gorvachov en Moscú, la agencia, que normalmente 
tiene conjuntamente con la ABC unas 7-8 personas en la oficina de 
Moscú, colocó en esa semana 105 profesionales, gastando en una 
semana el equivalente a 3 meses de presupuesto. Transmitieron des
de Moscú 4, casi 5 horas al día. Los sucesos son de dificil control 
porque ahora todo es imprevisible hasta un punto que no se sabe 
qué hacer. Desde los sucesos en la Unión Soviética hace un año y 
pico, hacer periodismo internacional es muy complicado, difícil y 
muy caro. 

Volviendo a la idea del intercambio en América Latina, creo que 
hay que hacer una separación, porque no creo que Brasil vaya a in-
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teresarse en un sistema de estos. No he escuchado nada de Thomas 
y de ninguno de los colegas, si se va a hacer algo que no sea el tradi
cional intercambio que ya es hecho hace algunos años por la OTI. 
Siendo esta la mecánica, no consigo ver al Brasil participando de es
tos sistemas con la potencia y con la seriedad que podría hacerlo. 
Tampoco consigo ver participando a México y, cuando hablo de Mé
xico yo hablo de la OTI y de Televisa, porque tenemos que hablar 
claro, esta es una competencia para ellos. Ellos tienen sus propios 
intereses, tienen su propio proyecto y un sistema que está funcio
nando. Por lo tanto, creo que el proyecto debe ser estudiado más a 
profundidad. 

Quisiera comentar ahora que Brasil tiene un satélite doméstico y 
legalmente está permitido por el condominio del Intelsat a trabajar 
con países vecinos, con países latinoamericanos. Puede aportar con 
el satélite doméstico brasileño, Imbratel, que está bajo una presión 
muy grande y sobre amenazas terribles de ser privatiZada, Brasil va 
a estar totalmente abierto a este tipo de proyecto, yo creo que es po
sible utiliZar su satélite doméstico que todos lo ven y es la familia In
telsat. 

Hay también la posibilidad del satélite 332, que es un satélite con 
tarifas mucho más baratas. El 332 también sería una solución. Ha
bría que considerar la inclusión de la entidad de comunicaciones 
brasileña "Imbratel" en la próxima rueda de discusiones, creo que 
ellos participarían con mucho gusto. 

Algunos problemas: el Foot-printer de esos satélites creo que no se 
ve bien en Costa Rica o Nicaragua, pero en América del Sur toda 
creo que se recepta muy bien, es un satélite muy fuerte. 

Estoy mirando acá la T.V. Manchete y la señal tiene una calidad 
excelente. En la próxima reunión debe estar presente Imbratel. Es 
necesaria la participación de otros invitados. Creo que tenemos un 
ejemplo con el compañero de Dinamarca que es un profesional de 
este negocio de hace muchos años y quien va a exponer mañana su 
experiencia: el es el responsable de Eurovisión en Estados Unidos, 
nos podrá decir como funciona, su organiZación, su coordinación y 
su relación, con 46 países afiliados. 
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La experiencia de EUROVISION 

Lasse Jensen 

I.ASSE JENSEN. 

Consultor 
de la FES. 

Hay dos cortas historias que quería darles co
mo una introducción, para que a través de ellas 
podamos mirar hacia el futuro sin que nuestro 
cerebro se empañe, si ya no está empañado, 
porque el mío si lo está. 

Si se mira el desarrollo del intercambio de no
ticias de Eurovisión, se verá que hay muchos 
pasos en ese desarrollo. El intercambio de tele
visión utilizado entre los países europeos, em
pezó en los primeros años de la década de los 
30: la red Eurovisión, ha empezado a operar 
desde 1964. Hace cerca de treinta años se de
cidió implementar lo que ustedes están discu
tiendo ahora mismo: un sistema de intercambio 
de noticias y un intercambio diario fue estable
cido. Fue llamado EVN l. Intercambio de noti
cias en video de Eurovisión, número uno; fue 
establecido en setecientos centros en Europa, 
durante todo el día, y a las cinco de la tarde es
pecíficamente, lo que quiere decir que había· 
tiempo suficiente para recoger noticias durante 
la mañana y en la tarde, editarlas e intercam
biarlas entre los miembros de EVU a tiempo pa
ra los boletines de noticias de la tarde. Esto 
era, por supuesto, todos los días, cuando en la 
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mayoría de países existía solamente una estación de televisión y en 
casi todos esos paises había solamente un boletín de noticias dia
rio, que se transmitía entre las seis y las ocho de la noche. 

Desde estos duros tiempos del inicio en los años 60, últimos años 
de la década del 50 y principios del 60, el sistema de intercambio de 
noticias de Eurovisión ha crecido a tres o cuatro intercambios al día, 
para un total de 7 o 6 intercambios diarios y un intercambio anual 
de más de 250.000 noticias. 

Desde las oficinas de EVU en Estados Unidos, tenemos dos oficinas 
en ese país, que transmiten más de 10.000 noticias en el año. Este va 
a ser un record. por supuesto, por causa de la guerra del Golfo. 

El intercambio es multioriginario y multidestinatario, muy flexible 
en cuanto a su operación. Los orígenes de las noticias pueden cam
biar en segundos, algunas veces minutos, dependiendo de la facili
dad y posibilidad que se tenga con los circuitos. Algunos aspectos 
pueden ser introducidos en el intercambio para beneficio de todos, 
con solamente algunos minutos de espera, algunas veces en los lu
gares donde se lleva a cabo el evento, si tenemos la suerte de dispo
ner allí de una cámara. 

Actualmente, las noticias pueden intercambiarse de la siguiente 
manera. Dos años atrás establecimos el intercambio de noticias para 
televisión matutino (a la hora del desayuno), al que llamamos EVNM; 
una pequeña nota: empezamos con EBNM I a las cinco de la tarde, 
el siguiente fue EBNM II, cuyo horario eran las seis cuarente y cinco 
de la tarde y después de eso, fue un caos con los números, así que 
no hay absolutamente ningún orden lógico o explicación para los 
nombres de los intercambios en la actualidad. EBNY se transmite a 
las diez y treinta de la mañana. EBNO a las doce del meridiano. Hay 
un nuevo intercambio que se llama EBN I, que no es un intercambio 
de Eurovisión pero que he notado que es un intercambio de intervi
sión, la corporación de Eurovisión y organizaciones populares cono
cido como intervisión, que ha crecido tremendamente en Europa, y 
que se esperaba desde hace dos años atrás que tenga un fuerte sin
tonía de intervisión y Eurovisión; casi todos los países de Europa es
tán ya aplicando para ser miembros activos de Eurovisión. 
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El intercambio intervisión se da entre los miembros, que yo diría, 
son formales, los países socialistas, que actualmente están integra
dos al intercambio de Eurovisión, donde todos obtienen beneficios 
de este intercambio inter-visión y podemos decir ahora que estamos 
incluyendo otros aspectos dentro de este intercambio, del cual todos 
podemos recibir y también ser recibidos en cualquier sitio del siste
ma ínter-visión desde Vietnam hasta Cuba. 

De esta manera, tenemos seis intercambios diarios. y un sinnúme
ro de noticias rápidas (flashes), a los que llamamos boletines extras, 
que presentan noticias de importantes eventos que se realizan en la 
Unión Soviética, para tomar un ejemplo. que no está muy lejos. Lo 
que hacemos es lo que queremos tener como noticia en un boletín 
internacional de ese país y mandarlo al intercambio de Eurovisión. 

Soy un periodista. no un ingeniero, así que lo que más me intere
sa, y debido a que la mayoría de nosotros somos periodistas. debo 
poner mayor énfasis en el nivel periodístico del intercambio de Euro
visión. que en el lado técnico. Estaré gustoso de recibir cualquier 
pregunta sobre esto. pero el intercambio periodístico es lo que real
mente implica un intercambio. 

Eurovisión no es una agencia de noticias ni de operaciones. ni aún 
de producción de noticias. No somos dueños de una sola cámara ni 
cubrimos un simple evento. Nuestros miembros lo hacen. las agen
cias lo hacen. Descansamos en nuestros miembros. descansamos en 
los miembros de nuestra sociedad, en las uniones hermanas y en las 
agencias internacionales de noticias para la cobertura. Esto significa 
que el intercambio en términos periodísticos nacionales, o todo el es
fuerzo de la cooperación, tiene que ser sopesado muy cuidadosa
mente. Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo a este 
respecto. No puede pensar en ninguna otra operación u organización 
en donde los colegas de Ubia e Israel puedan sentarse juntos. lado a 
lado, año a año, discutiendo profesionalmente de una forma muy 
constructiva, el intercambio de noticias. Esto por supuesto es posi
ble solamente si se cuestionan los fundamentos tradicionales del pe
riodismo de los miembros hermanos. Ustedes pueden tener su pro
pia opinión de sus valores y tradiciones periodísticos, pero tienen 
que aceptarlos en el sentido en que el material de estos miembros 
pueda ser aplicado realmente. 
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Algunas veces comparo y digo que el sistema de intercambio de 
noticias de EuroVisión es como si fuéramos una cadena de restau
rantes en carreteras. Nosotros vendemos la comida a un restaurante 
y tenemos 46 restaurantes en 32 diferentes países. La comida que 
llevamos como zanahorias, papas, carnes, es el verdadero material 
usado y los cocineros, como en el cuarto de noticias, preparan el 
material de acuerdo a su tradición nacional. En algunos países aña
den un poco más de pimienta que en otros. La tradición es un pro
blema que nosotros debemos respetar. Si no tenemos este respeto el 
intercambio moriria en pocos años. 

Por ello, la política de EVU es no interferir en la cobertura. Podemos 
entusiasmar a nuestros miembros para que cubran más eventos, po
demos entusiasmarlos para cubrir algo que sus tradiciones no les 
permiten cubrir, o los gobiernos, pero si dicen no, han dicho no y te
nemos que buscar otros recursos como las agencias de noticias. 

Es importante recordar que lo que intercambiamos es material en 
bruto y tanto como sea posible, sin comentarios, sin narración. Esto 
puede ser tratado en los cuartos de noticias de acuerdo a las tradi
ciones y valores locales. 

Ustedes pueden imaginar lo dificil que es mantener este objetivo 
dentro de un sistema con muchos países desde Dinamarca a Libia, 
de Islandia a Turquía e Israel y próximamente, desde el próximo año 
desde Moscú a Budapest y Sofía. Ustedes encontrarán en los pape
les una lista de todos nuestros· miembros, y noten que esta lista es 
de hace ocho meses, así que debemos añadir algunos más, pero esto 
les dará una idea de la dimensión de nuestra organización. 

Nuevamente, lo que nosotros somos es un sistema de transporte y 
coordinación más que una organización periodística editorial. Pero 
obViamente, en un sistema como este con 25.000 o más aspectos en 
el intercambio al año, alguna forma de juicio editorial y decisiones 
tienen que ser introducidas, de otra manera el sistema sería casi co
mo el que nos dio la impresión con el colega boliviano, un sistema de 
anarquía. 

Así que esa persona es un coordinador de noticias, ese es un pro
ductor general del cine de un país miembro, que está encargádo del 
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intercambio. Obviamente, en un intercambio de 24 horas, siete días 
a la semana, tenemos que contar con estos coordinadores de noti
cias exactamente para prevenir que el valor de una noticia, el juicio 
de una noticia, la tradición de una noticia sea anglosajona, españo
la, italiana, francesa o escandinava, en función de evitar que por la 
tradición, una noticia domine el sistema; tenemos al momento trein
ta coordinadores de noticias de, yo creo, once paises diferentes; así 
que los juicios que se dan para las noticias, no pueden demorar más 
de siete días como material en bruto. 

Un sistema como. este solo puede funcionar y trabajar si un núme
ro de factores están en juego. La decisión de nue~tros miembros de 
establecer el intercambio diariamente, tan rápido como sea posible, 
y sin ningún problema; algunas veces es necesario ofrecer las noti
cias para el intercambio antes de haberlas editado uno mismo, por
que el intercambio se hace rápidamente cada día, comparando con 
el tiempo. y si no se hace, las noticias no serán tomadas en cuenta. 

Por eso, es necesario tener ciertos procedimientos y reglas técni
cas, que no solamente nos resguardan para tener aspectos técnicos_ 
estándares o similares, pero también previenen al sistema de la 
anarquía. Lo que se ha encontrado es muy importante en un sistema 
como el nuestro, que es tener una red de trabajo y permanente vi
sión y secuencia de audio de lo que se está intercambiando, y llevar
lo a una discusión en la mañana, donde nosotros tratamos rápida
mente de tener un sistema global basado en la tecnología del satélite 
europeo, contando con cada una de las estaciones difusoras miem
bros del sistema, y para que se reciba por cuatro y transmita por dos 
canales, al menos. 

Para este tiempo, en 1992, EVU contará con ocho transpone
dores que pueden ser usados como bases del satéllte europeo. 

Una crisis adicional en nuestro sistema, es que eXisten dos circui
tos completos que conectan todos los cuartos de noticias y todos los 
centros técnicos, debido al sistema "especial y espacial"; esto signifi
ca que nosotros estamos en constante comunicación unos con otros. 
Lo que tenemos es una pequeña caja como esta en cada cuarto de 
noticias y en cada centro técnico, de tal forma que si queremos ha-
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blar con alguien, apretamos un botón y llamamos a Budapest y ha
blamos con ellos desde Nueva York. En esta forma nosotros evita
mos los costosos y complicados sistemas de télex y otras formas de 
comunicación, no porque no los tengamos, los tenemos, pero en esta 
forma la transmisión de noticias puede darse con minutos de dife
rencia y las conecciones son llevadas a cabo. 

En el quinto párrafo se dice que nuestro sistema, no estaba dicien
do, por supuesto, que este sistema que tiene treinta años y que con
siste de miembros en los países, que son relativamente poderosos y 
ricos comparados con el resto del mundo, que este sistema puede 
ser exportado, pero en nuestro sistema es muy importante tener un 
equipo perll)ailente y técnicos y coordinadores altamente entrenados 
que no simplemente manejen el sistema. 

En todos los sentidos, debe notarse que la red Euvovisión no sola
mente transmite noticias. Estas transmisiones son una parte del 
tráfico de nuestro sistema, pero, por supuesto, los deportes son aún 
más importantes, en términos financieros, dentro de nuestro siste
ma. Acostumbro a decir que una crisis de gobierno en Washington 
generará un stress periodístico desde Washington hasta Europa, por 
25 corresponsales distintos en el satélite de EVU, con un total de 
ciento diez minutos, pero transmitir un buen partido de tenis cual
quier día, en términos financieros, hay alrededor de tres o cuatro ho
ras, así que eso representa mucho más dinero, de tal forma que los 
deportes en este sentido son esenciales para el financiamiento de 
mantener con vida a una red de esta naturaleza. 

También, por supuesto, el intercambio de programas generales, no 
solamente deportes, no solamente partidos de football, también un 
concierto de año nuevo de Indiana o algún asunto relacionado con el 
Papa desde Roma o cualquier evento principal dentro o fuera que 
nosotros intercambiamos, es un programa que transmiten las esta
ciones. 

Déjenme decirles algo que experimentamos en Europa durante los 
dos últimos años, en la transición de un continente donde básica
mente se tenían una o dos estaciones receptoras en cada país, bien 
reguladas, monopólicas, servicios públicos. en la mayoría de los ca
sos, financiados públicamente, desde una selva, que es lo que llama
mos un activo ambiente de competencia de servicios públicos vs. co
merciales o área vs. cable de satélite transnacional vs. antiguos sis-
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temas, de tal forma que todo el sistema europeo está decayendo y 
siendo reemplazado con un nuevo sistema con muchas estaciones y 
con un alto nivel de competencia en el campo de noticias especial
mente. Esto, por supuesto, nuevamente, supone que el tráfico en 
nuestro sistema ha decaído en los últimos dos años y que en tiem
pos pasados la gente era relativamente feliz teniendo materiales pre
parados en forma multinacional como noticias y que comparando 
con los días actuales. ellos quieren tener su corresponsal que hable 
a la cámara para los deportes y así como los americanos han decidi
do acerca de su famosa serie de televisión llamada Uncle Riders, que 
quiere decir que el corresponsal debe llegar donde está la noticia, no 
necesariamente para alcanzar la noticia sino para estar ahí en fun
ción de crear una imagen para la red, que se hace todo el tiempo. 
Esto pone en gran conflicto al sistema de transmisión. 

Pero la última cuestión es que para nosotros, y aquí finalmente me 
gustaría hablar como americano. no como europeo, para nosotros 
como pequeños países, que hemos estado siempre en la sombra y en 
la dominación de los grandes países de Europa, de Alemania, Gran 
Bretaña. Italia, Francia, y no estoy tratando de hacer ninguna analo
gía con América Latina, solo destacar que hace dos días hemos teni
do discuciones acerca del rol de México y Brasil, y el resto son uste
des. Para nosotros la existencia de EVU es nuestro sentido de vida, 
sin el sistema Eurovisión no tendríamos el dinero o los medios de te
ner noticias internacionales de manera profesional. 

Como se mencionó, si el sistema Eurovisión no 
existiera, alguien lo habría inventado. 

Pienso que lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años es que un 
pequeño y global sistema se ha ido desarrollando lentamente; tene
mos de todo. creo, los colegas de Eurovisión, los colegas de Inter-vi
sión y mis actuales colegas de Arabvisión y Caribvisión, han estado 
buscando el momento en que seamos capaces de trabajar con Latín
visión o como ustedes prefieran llamarlo, para hacer un verdadero y 
global intercambio de noticias. En este momento, estamos conecta
dos con Arabvisión, Asiavisión, Intervisión y empezando un inter
cambio, aunque no sea muy satisfactoria la situación actual. esta
mos extendiendo la lista de cooperación con Caribvisión, para lograr 
un intercambio de noticias completo. Desde mi punto de vista no me 
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gustan los hoyos negros en el mapa y como periodista siempre me 
gusta explorarlos. En este momento, en el nivel internacional. Lati
noamérica es una especie de hoyo negro en el mapa, en términos de 
intercambio internacional de noticias de televisión. Realmente felici
to la iniciativa de CIESPAL y los esfuerzos que ustedes están empe
zando aquí. Se que el camino por recorrer es empedrado, con mu
chas curvas y muy complicado. Felicito los esfuerzos que se hagan y 
estoy muy contento de estar aquí. 

FoRo ( versión sintetizada) 

• Cuál es el presupuesto anual que necesita Eurovisión y cuál 
es el número de personas que están trabajando en este inter
cambio, en todos los canales y países miembros? 

• En términos de costos, no puedo darles una respuesta precisa, 
porque un tipo de costo de Eurovisión es el de mantenimiento 
y utilización de la red y otro es el costo de personal que es 
miembro y mantiene y opera el sistema. 

El mantenimiento de todo el sistema de transportación es de apro
ximadamente 18 millones de francos suizos por año, cerca de 65 mi
llones de dólares americanos. Los otros costos no son propios de Eu
rovisión, son de cada uno de los miembros individuales. 

Respecto a costos de personal, eso depende de los recursos de ca
da estación y se fundamenta en diversas circunstancias. 

En EuroVisión hay alrededor de cincuenta personas trabajando 
con transmisión; en noticias unas quince personas, ocho en Ginebra 
y ocho entre Nueva York y Washington y de veinte a veinticinco per
sonas en los centros técnicos, todas son absolutamente esenciales 
para el mantenimiento de las operaciones de la red. 

• La eficiencia del sistema está basada en el compromiso de los 
miembros de proporcionar con la mayor velocidad y amplitud 
la información. Este compromiso fue desde un principio asu
mido plenamente o tuvo una evolución? La eficiencia que se 
ha logrado, qué relación tiene con la eficiencia que consiguen 
las agencias internacionales? 

-100-



ENCUENTRO DE DIRECTORES DE INFORMATIVOS DE TELEVISION 

• Si, así fue planteado desde el inicio y tenemos que luchar mu
cho para mantenerlo porque cuando entramos en ambientes 
mucho más competitivos teñemos que enfrentar la posición de 
ciertas estaciones, quienes en ciertos momentos parecen olvi
dar los acuerdos a los que hemos llegado. Además de acuerdos 
establecidos desde los inicios, tenemos un código de ética o si 
ustedes prefieren, un acuerdo de caballeros, para realizar el 
intercambio. Tenemos también en varios países dos o tres 
miembros de Eurovisión, sin embargo, no existe una fórmula 
legal para prevenir que otros sisemas usen la información y 
eso sucede en muchas ocasiones. 

En cuanto a las agencias tenemos una relación simbiótica con 
ellas. En términos del área de difusión europea, descansamos mu
cho en la cobertura de eventos realizada por nuestros miembros, 
pero una vez fuera de esas áreas, básicamente tenemos dos o tres 
informadores, de los cuales los más importantes son las agencias 
internacionales. Lo segundo es el arreglo y acuerdo con nuestras 
uniones hermanas, que en realidad se hace a través de nuestros so
cios miembros, ellos cubren desde Pakistán o Srilanka a Yemen o 
cualquier otro sitio. El tercer aspecto y uno de los más serios es que 
tenemos acuerdos en Estados Unidos, donde quiera que la red ten
ga contactos con Eurovisión, es automáticamente miembro del 
equipo y puede usar el material. De esta forma las agencias tienen 
la cobertura del resto del mundo. Por ejemplo si tenemos un miem
bro de un país con gobierno autoritario, que limita las posibilidades 
periodísticas, nos valemos de las agencias para la cobertura o de 
otros miembros, de esa manera aunque exista una situación de 
guerra civil podemos realizar el intercambio. Una de las cosas más 
importantes es la variedad de recursos y de material. 

• De qué manera Eurovisión consiguió unificar el entrenamiento 
y la tecnología profesional, si puede llamarse así, de los perio
distas y de camarógrafos, para que el acopio de materiales de 
diferentes fuentes, puede ser utilizado con el mismo rango de 
calidad? 

• No centralizamos cursos de capacitación, porque eso implica
ría un gasto muy alto, excepto si es para entrenar entrenado
res. Eurovisión no tiene cursos para entrenar periodistas, por
que eso es propio de las organizaciones. Nosotros tenemos un 
problema que ustedes no lo tienen: hablamos de cerca de vein-
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te y ocho diferentes idiomas; la mayoría tenemos que operar 
en idiomas que no son los nuestros. Nuevamente aquí se pre
sentan problemas para ~acceder o no al sistema, necesitamos 
hablar inglés o francés o por lo menos uno de ellos. 

En términos de capacitación, el único entrenamiento centralizado 
es el contacto con ingenieros y un programa de capacitación de nue
vos coordinadores de noticias que consiste en una semana de entre
namiento en un centro técnico de Bruselas, una semana en uncen
tro de coordinación en Ginebra y la otra en Londres, con los ingenie
ros de noticias internacionales de WI'N y Visnews. 

• El material que ustedes envían regularmente a sus socios. es 
básicamente imágenes en bruto con texto aparte en inglés, por 
lo regular, o el audio por lo general va montado sobre las imá
genes? 

e Preferentemente el material se envía con sonido natural y dis
tribuimos guías con versiones de cada aspecto, en inglés y 
francés. Preferimos no tener arreglos o ediciones totales. 

Actualmente tenemos prioridades para trabajar en nuestras normas. 
que mantienen reglas estrictas de que los materiales deben tener so
nido natural y no ediciones. 

• Cuál es el mecanismo para el intercambio,periodístico? 

• Tenemos un editorial de "conferencias", en el cual el modera
dor es el coordinador de las noticias, éste es el encargado de 
decidir que aspectos incluir, si tiene dudas. debe consultar y 
seguir adelante. Para introducir una noticia en el intercambio 
es necesario que cinco países la acepten y los coordinadores 
den el visto bueno para incluirla en el sistema. 

En cuanto al aspecto técnico, no es necesariamente a través de 
Bruselas, es un intercambio multioriginario y multidestinatario. lo 
que determina que sea un sistema bastante flexible. Si todo tendría 
que ir primero al punto central los costos de funcionamiento del sis
tema se duplicarían. 
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La experiencia de CARIBVISION 

MichaelAbend 

MICHAEL 

ABEND 

Representante de 
CARIBVISION 

Caribvisión es una organización que engloba a 
treinta y dos estaciones de radio y televisión en 
veinte países de habla inglesa y danesa en el Cari
be. Va de Aruba a Cura~ao en el sur, pasando por 
Surinam y Cayena en América del Sur, por Trini
dad y Tobago hasta Bahamas y Jamaica en el es
te, hasta Centro América y Bermuda en el Atlánti
co. Todos estos países juntos tienen una pobla
ción de no más de seis millones. Todos ellos, paí
ses en vías de desarrollo, la mayoría tienen econo
mías frágiles. Las estaciones de televisión son 
muy pequeñas y los mercados son limitados. 

Ninguno de ellos tiene posibilidades de producir 
localmente programas de televisión. Hay más de 
treinta satélites en los cielos y es muy fácil recibir 
programas de Norte América a un costo tan bajo, 
como nunca se ha escuchado, o sin costo alguno. 

Un programa de intercambio regional podría ser 
una solución. Gente de Antigua o Granada no ha 
visto nunca una fotografia de Guyana o Belize o 
viceversa. A pesar de que estos países forman la 
comunidad del Caribe, Caribcom. Si se pudiera 
establecer un intercambio entre estos países, 
compartir programas caribeños, la gente del Cari
be podría saber y conocer cómo viven actualmen-
te sus vecinos. \ 
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Tenemos un intercambio actualmente. Su impacto para la integra
ción regional y para la preservación de la identidad caribeña puede 
sobreestimarse. Puede ser una solución, no muy fácil, y estamos le
jos de alcanzar todas nuestras metas. 

En esta "quebrada" región, con pequeños territorios separados por 
mucha agua, el intercambio de programas de televisión es más com
plicado y mucho más caro. Solamente cuatro de los países latinos 
tienen subida a satélites, considerando el sistema de fotografías. En
viar por correo o barco los cassettes, mediante sistemas de courier, 
lleva mucho tiempo y es costoso. 

Saltando todos los obstáculos, esto va marchando. De cualquier 
forma en 1986, Barbados y Trinidad comenzaron con un intercam
bio de noticias de televisión mediante satélite, tres veces por sema
na. Algunos meses después, Jamaica se les unió; UNESCO y las 
compañías nacionales de telecomunicaciones de estos tres paises 
han realizado el esfuerzo. Pero para el desarrollo de este proceso, 
han solicitado ayuda a CBU. 

En algunas reuniones de trabajo, en el otoño de 1987, analizamos 
la situación de las estaciones de televisión y de las compañías de te
lecomunicaciones, que es lo que estamos haciendo ahora aquí. 
Usando el satélite para transmisiones de multiorigen y multidestina
tarios. Se estableció el camino de ETN y se amplió el intercambio de 
tres a cinco veces por semana. 

Decidimos usar, desde el inicio, estilos de mensajes que no se ha
bían conocido anteriormente en la Unión, y que eran parte de Euro
visión; pero esto significaba que la primera estación obtenía la trans
misión y la enviaba al resto, tan pronto como tuviera el final de la 
misma; la segunda estación transmitía de la misma forma a otra, y 
así hasta el final. Cada estación transmite tanto material como le 
ofrecen y acepta cada día las noticias. 

Este sistema es uno de los más flexibles y baratos. Sólo funciona 
con un coordinador y disciplina estricta entre los participantes, al 
igual que en el caso de Eurovisión, para establecer elementos·de in
fraestructura, como en el caso de la compañía de Trinidad y Tobago 
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que está considerada como coordinadora de las transmisiones y esto 
no representa ningún costo adicional. Este es un buen ejemplo de la 
cooperación entre las estaciones y las compañías de telecomunica
ciones, que es imperativo para cualquier sistema de intercambio. 

Nuestras compañías de telecomunicaciones son las más cooperati
vas a través de los años, en términos de planeamiento, coordinación 
y operación de intercambio, así como en todos los otros aspectos. 

Distribuimos un servicio garantizado. Este es un nuevo servicio de 
Intelsat, del que tenemos tres años de desarrollo establecido con 
CBU. para facilitar y expandir el intercambio. La idea básica es que 
Intelsat se integre al sistema tan pronto como nuevos participantes 
tengan interés en intervenir, estos nuevos participantes tendrán op
ción de una "bajada" de satélite adicional y una "subida" además, 
con un cargo extra muy pequeño. 

Caribvisión tiene cuatro participantes regulares. El satélite Intelsat 
cuesta diez y seis dólares por minuto, repartido entre los cuatro sig
nifica cuatro dólares por minuto a cada uno. Se usa quince minutos 
diarios, que suman doscientos cuarenta dólares para los cuatro par
ticipantes, que representa una carga de sesenta y ocho dólares dia
rios para cada estación participante. 

Esa es la parte correspondiente a Intelsat. Lo interesante de esto 
es lo que cargan las compañías de telecomunicaciones. En Trinidad 
se cobra siete dólares cada minuto: de ellos, cuatro van a Intelsat y 
tres dólares a las compañías de telecomunicaciones, sin recargos 
adicionales de ningún tipo. Mientras que aquí se paga 350 a 600 dó
lares por los primeros diez minutos, y eso influye notablemente en el 
costo del sistema y para el proyecto del intercambio de telecomuni
caciones a nivel latinoamericano. Si el costo bajara haría que el ser
vicio esté garantizado. 

En el nivel de los programas, establecemos un centro coordinador 
como la corporación CBU en Barbados. con un coordinador de noti
cias, una secretaria y un chofer-mensajero. Por supuesto, no se pue
de emplear sesenta personas, si tres son capaces de hacer todo. 
Además, para la comunicación necesaria, se encontró una solución 
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local. Usando circuitos simples, télex. que es muy barato en nuestra 
pequeña comunidad, obtenemos información de las estaciones me
diante fax o teléfono; las noticias aceptadas por el coordinador son 
tlpeadas en un sistema de computadoras y enviados mediante lineas 
telefónicas al computador central. con imágenes de cámara. para 
hacer los montajes como parte de los servicios de las agencias regio
nales de noticias; de esta manera el servicio se torna lo más barato 
que se ha encontrado. 

Otra diferencia con otros sistemas de intercambio, es que princi
palmente se intercambia historias ya terminadas, con narración, no 
solamente material para edición. Hay una razón muy simple para 
preferir este intercambio de noticias ya terminadas. Ninguna de las 
estaciones participantes en el intercambio, tiene el equipo y personal 
suficiente; de hecho intentamos hacerlo, por algún tiempo intercam
biábamos material sin editar, solamente con hojas guías. 

Estas son soluciones del Caribe con la modesta infraestructura, 
que maneja Cartbvisión, fundada el 23 de marzo de 1988. 

Caribvisión, en el afán de incluir más estaciones que las cuatro 
eXistentes con sistemas intersatélites, combina el intercambio vía 
satélite con el intercambio de cassettes. Las pequeñas estaciones en
vían noticiosos en cassettes a la estación más cercana con acceso a 
subir al satélite, y desde allí se incluyen en el sistema Caribvisión. 
Por supuesto, se pierde por lo menos un día, pero, todas las estacio
nes estuvieron de acuerdo, es mejor tener algo, antes que nada. 

Por otro lado, los materiales que se intercambian vía satélite tam
bién se transmiten por servicios especiales de correo a las islas más 
pequeñas. En ocasiones una estación miembro hace una oferta de 
inclusión (en el aspecto televisivo) y se transmite con una antena pe
queña al satélite doméstico de América, el Galaxy 6, ya que esta se
ñal puede ser receptada en todo el Caribe, contrariamente a la señal 
de Intelsat, que solamente se recibe en las cuatro estaciones ya 
mencionadas. 

Mediante un sistema de "subida" de televisión, son transmitidos 
cincuenta minutos de noticias del Caribe, por la tarde, de lunes a 
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viernes. Diez estaciones difusoras de televisión utilizan este material, 
que está empezando a autofinanciarse con comerciales; cuando se 
menciona diez estaciones, significa diez países. Así es que combi
nando intercambio mediante Intelsat y cassettes, así como el satélite 
doméstico, casi cuarenta paises forman parte de nuestro intercam
bio de noticias. 

Llamamos a la programación de noticias de la tarde CBN 2, Carib
visión 2, y en un primer momento fuimos muy activos. junto con es
taciones privadas de televisión, en conseguir auspicios de comercia
les. Hace unos días, intentamos nuestra primera transmisión en vivo 
desde Dominica, estableciendo una red de micro-ondas y combinan
do esta red con el satélite doméstico de América, pudimos ofrecer es
ta transmisión en vivo, saliendo de,esta pequeña isla hacia toda la 
Región. 

Desde el inicio, las bases contractuales con CNN. establecieron el 
derecho de usar Caribvisión cuando quisieran. No es mucho, pero en 
ocasiones pagan por el servicio. 

Noticias de nivel internacional que sean interesantes. las distribu
yen a través de su oficina en Nueva York a la Unión de Radiodifuso
res de Europa. así como a Visnews y wrN: se conoce cuales son sus 
intereses: el carnaval. cursos y desastres. Estos temas no constitu
yen nuestro fuerte y no es lo que queremos vender, pero ellos lo to
man de nuestro sistema. 

Caribvisión se ha convertido en un sistema global de intercambio 
de noticias de televisión. En algunos casos ha sido posible virar la 
moneda en lo que respecta al flujo de información norte-sur, para 
mostrar eventos del Caribe desde un punto de vista caribeño. por 
ejemplo, en el caso de la guerra en Granada. donde se pudo proveer 
material en forma exclusiva. 

Ahora se está tratando de contribuir al flujo de información sur
sur, mediante contactos con Afrovisión, a cuya fundación se pudo 
contribuir con experiencias. Salvando el problema del lenguaje, se 
intenta aproximarse a un intercambio con nuestros vecinos latinoa
mericanos. En efecto, CBU tiene contactos con paises de habla cas
tellana de la región, aunque no en el aspecto de las noticias. 
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Además, nosotros tenemos una revista de televisión semanal. lla
mada Caribscop,que es un programa de media hora muy popular, y 
que toma en cuenta eventos y desarrollos en las áreas culturales, so
ciales, políticas. económicas, deportivas y de otros intereses. Este es 
un producto de intercambio, y se ha convertido en un espacio muy 
atractivo, en revista semanal regular todas las semanas en la Re
gión. Mientras tanto, más de veinte países toman parte, incluyendo 
a miembros de CBU. Para los países de la Región de habla francesa, 
se produce una versión francesa de Caribscop. Cuba muestra una 
versión castellana: ellos reciben la versión inglesa, con una trans
cripción y le sobreponen la voz. Cuba también ha contribuido con al
gunos aspectos. Lo mismo hizo el Instituto Artevisión de la Universi
dad Simón Bolívar de Caracas, como indiqué ayer, nos enviaban re
señas de revista y obtenían historias de Caribscop. Algunas semanas 
atrás, el gobierno de Venezuela mediante su Embajada en Barbados, 
solicitó información de nuestro proyecto, y la corresponsalía de la 
agencia de noticias de Venezuela en Barbados, que producía aspec
tos en inglés y español. usando las facilidades de la CBU. El Emba
jador de Colombia en Barbados, también mostró interés en cooperar 
con CBU. También estaciones de Puerto Rico tendrían interés en 
unirse a este intercambio. Y hay contactos preliminares con la Repú
blica Dominicana. 

Tan pronto como varios países de habla castellana estén interesa
dos en obtener nuestro programa, estamos preparados a contribuir 
con los costos, y ofrecer una versión castellana de Caribscop. y esta
remos gustosos de ofrecer mayor cantidad de información sobre es
tos países, especialmente aquellos que tienen conección con el Cari
be, como Venezuela y Colombia. 

A partir de este programa, CBU ha empezado con un proyecto de 
intercambio de programas, usando la "subida" a un satélite domésti
co, que ya se había mencionado. Estamos empezando con la trans
misión de un programa (serie) mensual de entretenimiento llamados 
Noches del Caribe. Diez y seis estaciones transmiten cien minutos 
de programa, que co)ltiene contribuciones de varios países y que ini
cia una verdadera red de televisión en el Caribe. 

Anualmente, la televisión del Caribe muestra una variedad de· pro
gramas producidos localmente, que son distribuidos en la Región. 
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Con asistencia de UNESCO. un catálogo ha sido diseñado y se ha or
ganizado un programa de distribución que empezará pronto. 

Lo que estamos haciendo en Caribe, se ha hecho en Africa. Por qué 
no se puede hacer en América? La televisión es ahora un medio de 
tanta influencia, conocimiento, opinión y estilos de vida de la gente, 
por qué no usarlo para obtener una mejor información de la gente, 
para un mejor conocimiento entre las naciones y para la cooperación 
al interior de la Región? Hacer uso de esta ventaja del intercambio 
de televisión empezando en un nivel operacional entre países que 
tengan intereses similares, como los miembros del Pacto Andino, con 
las actuales facilidades del satélite, que será m~jor que improvisar 
actiVidades, como hemos oído, ustedes están mucho mejor situados 
en el tiempo que el Caribe, sin tener que perder mayor tiempo en 
discusiones éticas, es decir. no hablen: hagan. 
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La experiencia de ARABVISION 

Andreas Pawlouscheck 

Déjenme iniciar con una peque_ña historia so
bre Arabvisión. El nacimiento de Arabvisión no 
fue pensado por periodistas, sino por políticos. 
Fue una idea de la Liga Arabe, que decidió usar 
los medios para ayudar a lo que estaba conside
rado como Naciones Arabes. En la década de los 
60, cuando Eurovisión ya estaba funcionando, 
los ministerios de Información pensaron que 
eran capaces de mostrar a Europa que ellos po
dían desarrollar ciertos aspectos, al igual que los 
europeos. De tal forma. con la ayuda de la Fun
dación Friedrich Ebert, se implementó un pro
yecto en la década de los 70, que estaba basado 
en el intercambio de noticias con cassettes en 
tres regiones del Mundo Arabe: en el oeste, como 
Moretania, Moroco, Alsiria, Tunisia y Libia: en el 
lejano este, países como Egipto, Jordania, Siria e 
lrak y en el área del Golfo. Esto por supuesto, te
niendo miembros de la Unión de Radiodifusión 
de los Estados Arabes, que recibieron la misión 

._ 1 de desarrollar este intercambio de noticias, y te-
niendo miembros también de EuroVisión, proba-

ANDREAS 1 ha que este intercambio podía llevarse a cabo. 
PAWLOUSCHECK En el Mundo Arabe, en ese tiempo, no considerá

bamos el intercambio de noticias de mucha 1m-
personero de 1 portancia porque ya enviábamos los cassettes a 
ARABVISION casi todas las partes de Europa. 
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Tener una cadena de televisión. es decir una organización oficial 
de la Liga Arabe, hay dos influencias principales, dado que la Unión 
de Radiodifusión de los Estados Arabes inmediatamente debería 
convertirse en un sistema más eficiente que Eurovisión. La primera 
era la exclusión de la unión de uno de los más grandes socios del 
Mundo Arabe, Eigpto. La segunda era aún más dramática, el Mundo 
Arabe estaba en la posición, luego de esta experiencia, de seguir o 
dejar el intercambio de cassettes, para pensar en un satélite de su 
propiedad. Esto era simple, porque el petrodólar estaba alto en ese 
momento, los recursos estaban ahí para obtener los propios trans
ponedores, el Mundo Arabe estaba capacitado para tener tres satéli
tes y para designar un canal para el uso de un equipo de intercam
bio de noticias al interior del Mundo Arabe. 

Cuando el petrodólar bajó notablemente, el sistema también se es
tancó, porque los costos calculados para el establecimiento de un 
sistema de intercambio de noticias y la exclusión de Egipto, por otro 
lado, hizo imposible que se cambiara inmediatamente de un inter
cambio de cassettes a un intercambio vía satélite. Fueron casi diez 
años de silencio, excepto de los miembros de Arabvisión que además 
eran miembros de Eurovisión, miembros muy fuertes, desde Moroco 
hasta el este del Mundo Arabe. y como les he explicado ya el proce
dimiento de nuestro sistema diario de intercambio de noticias y el 
centro para su propio sistema de información, que el Mundo Arabe 
tiene una población de aproximadamente veinte a cincuenta millo
nes de personas y una gran área que cubrir, desde el sur de Somalia 
hasta Moroco en el este, y Oman en el Golfo, al sur-este junto a Asia 
y Siria en el este, cerca de Turquía. 

Con esta corporación, el establecimiento de sistemas de intercam
bio de noticias en Asia. la antigua experiencia del Mundo Arabe y el 
inicio de Caribvisión en el 87, empezamos un proyecto para intensi
ficar la Unión del Mundo Arabe, que había empezado en 1986. Ellos 
tenían un intercambio de noticias experimental diariamente, me
diante un satélite árabe, y una oferta muy generosa del gobierno Asi
rio. para mantener el Centro de Arabvisión para el intercambio de no
ticias, que empezó su funcionamiento en marzo de 1987. Esta es, 
nuevamente, una influencia en el intercambio de noticias en el Mun
do Arabe, porque los ministerios de información pensaban que las 
noticias de los viernes eran imprescindibles, porque todos tenían 
tiempo de verlas y hablar sobre el sistema de intercambio de noticias 
que funcionaba en esos días. 
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Además de los problemas de entendimiento del proceso de inter
cambio de noticias, estoy muy contento de que hayan mencionado el 
Código de ética, para no interferir en el conocimiento de sus patro
nes concernientes a las noticias, así que lo que se produce en el 
mundo Arabe, no puede ser sometido a una crítica, sin ofender al 
vecino, de ninguna manera. Pero al mismo tiempo, si este código de 
ética no hubiese existido, no podría haberse producido el intercam
bio de noticias. esto en el un lado; en el otro, el sistema de intercam
bio de noticias ha sido utilizado y abusado en el sentido de difusión 
de propaganda en lugar del intercambio de noticias. 

Para darles una idea de dónde estamos ahora, tenemos un sistema 
funcional, desarrollamos el mecanismo, hemos asumido el intercam
bio de los viernes, hacemos intercambio de noticias en un número 
aproximado de tres mil por año. Somos priVilegiados al tener nuestro 
propio satélite, por lo menos un transponedor, general 23, en el sa
télite árabe, que transmite 24 horas y cuesta menos de un millón de 
dólares al año. y teniendo este privilegio, damos un servicio especial 
a todos nuestros miembros, distribuimos tres programas de inter
cambio de noticias en vivo, a Eurovisión, en EVU l. EVU II y EV 1, 
fundamentados en la reciprocidad, que si bien es cierto no es muy 
equilibrada; especialmente esto se vio en la Guerra del Golfo. donde 
nosotros eramos quienes proveíamos .de información sobre esta gue
rra a Eurovisión, y que era aceptada inmediatamente. 

Todo esto significa que mantenemos un intercambio de programas, 
intercambio cultural e intercambio deportivo. y a partir de la Guerra 
del Golfo, empezamos con un intercambio político en la Liga Arabe, 
siendo que la guerra se llevaba a cabo entre dos miembros de la mis
ma familia y todos los miembros de esa familia tenían necesidad de 
conocer lo que sucedía, de tal manera que fue una forma de terapia 
extender nuestros servicios a dos emisiones diarias de intercambio, 
porque tenemos una diferencia de tiempo de dos horas y esto se 
usaba como emisión vespertina en Asiria, no así en el Area del Golfo 
o en Jordán o en Siria, por tanto nuestras actividades eran eficaces, 
la unión adquirió poder fundamentada en el transponedor existente, 
hacia los otros miembros, y lo que se quería de ellos. 

Teníamos el problema del contenido periodístico, y esto debido a 
que no eran periodistas los que tenían en sus manos el poder de de
cisión acerca de lo que debía proyectarse en un intercambio hacia el 
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resto de los países y/o el mundo en general. Eran los ministerios de 
información los que tenían esa decisión en sus manos. y siendo una 
decisión política, no podíamos saber que era lo que debíamos inter
cambiar con otros países, y tampoco estábamos en la posición para 
saber qué querían los demás países. 

A pesar de que el tiempo de mi exposición es muy corto, quisiera 
decirles algo más. El inicio de nuestro sistema, el fundamento que 
tiene en una organización política como es la Liga Arabe, ha sido ex
celente, porque las estaciones difusoras son originarias de una re
gión muy pobre como Somalia, Sudán, hacia una región en el Area 
del Golfo, con mucho petróleo y gran desarrollo. como es la parte 
norte de Mrica, que es ahora uno de los mayores obstáculos, y cuan
do dije hace poco que la Guerra del Golfo fue una suerte de terapia 
para el Mundo Arabe y para nosotros, como Unión. 

Esto no fue solamente una coincidencia, Egipto se tornó en el cen
tro de MroVisión, del intercambio de noticias en Mrica, y como igual
mente estoy vinculado a ese proceso, me gustaría decirles que, pri
meramente, así como algunos miembros de ArabVisión eran miem
bros de Eurovisión, en Mrovisión sucedía lo mismo: algunos miem-
bros de Arabvisión eran miembros, al mismo tiempo, de AfroVisión, 
que es una unión de difusores de radio y teleVisión. 

Es muy dificil en Mrica encontrar balance en el campo de los me
dios de comunicación, ya que existe aún una inmensa influencia a 
las "antiguas colonias" de parte de los países dominantes, particu
larmente en lo que se refiere a flujo de la información o a la manera 
cómo la gente en Mrica obtiene las noticias, por ejemplo, desde In
glaterra, el Reino Unido. En Mrica la gente se s,iente cansada de esto 
y ha empezado a saltar muchos obstáculos desde enero de este año; 
en una estrecha colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, te
nemos ahora en la organización nueve participantes. 

Ellos pueden hacer uso de la experiencia de CBU con el intercam
bio de Cartbvisión, en particular, en lo referente a las negociaciones 
con Intelsat. 

Lo que quiero decir es que en las cuestiones relacionadas con el 
satélite y el intercambio de noticias, no hay obstáculo alguno. El 
obstáculo será para ustedes, para Mrica y para nosotros, el hecho 
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de que las compañías nacionales de telecomunicaciones no quieren 
dar preferencia a las estaciones difusoras. La explotación de un es
tado sobre el satélite, es decir, las estaciones de un lado y el satélite 
de otro. con la compañía nacional de telecomunicaciones, es el ma
yor obstáculo para los medios y ejerce una continua influencia en lo 
referente a las reglas del juego con respecto a la información. 

FoRo (version sintetizada) 

e Cuál fue el papel de la Fundación Ebert en el proceso de for
mación de Arabvisión? 

e El proyecto recibe asistencia financiera para equipamiento, 
personal y entrenamiento y capacitación. Se establece una 
cuarta parte de los fondos para cada una de las áreas. Sin el 
apoyo económico dado por la Fundación no hubiera sido posi
ble desarrollar el proyecto. Uno de los aspectos que contribu
yeron significativamente, sin duda, fue la capacidad económi
ca de las naciones participantes, que permitió que ellas mis
mas cubrieran el costo de las transmisiones vía satélite y los 
costos de producción. La Fundación no ha aportado fondos 
para distribución, uso del satélite, red de micro-ondas ni para 
el correo especial. 

• Al inicio hubo algún tipo de acuerdos con empresas multina
cionales que facilitara de alguna manera el proceso? 

• En el caso de Caribvisión, Intelsat ayudó con un período de 
tres meses sin costo. También tuvimos tres semanas sin costo 
en todos los satélites y pudimos convencer a las compañías de 
telecomunicaciones para que nos rebajen las tarifas por un pe
ríodo experimental, que fue asesorado por lntelsat. Teleglobo, 
una institución de Canadá, también nos ofreció un período li
bre de costos, para hacer que Caribvisión alcance a toda la re
gión. Esto significa que nosotros debemos tener las ideas y en
contrar las instituciones que quieran ayudamos a levantar la 
construcción. 
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La existencia de VISNEWS 

Loic Goselin 

Lote GoseuN 
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Voy a hacer un recuento histórico muy rápi
do sobre Visnews, creada en 1957. Visnews es 
la mayor y más antigua agencia de noticias de 
televisión del mundo. En la actualidad tiene 
300 suscriptores en todo el mundo, siendo la 
compañía más activa en el intercambio de Eu
rovisión. Desde hace 30 años está produciendo 
una información editorialmente independiente. 

En 1957 nace Visnews en Londres, en el 60 
la Agencia Reuter ingresa como socia de Vis
news, y en 1962 la NBC participa junto con la 
Visnews en un acuerdo sobre cobertura mun
dial. En 1963, Visnews tenía 30 suscriptores; 
en el 64, cambia de nombre y oficialmente se la 
conoce como Visnews Limited. En 1966, tiene 
100 suscriptores: para 1967, comienza la con
tribución a la Eurovisión. En 1968, Reuter es 
el mayor socio dentro de la Visnews. En 1972, 
Visnews tiene 150 suscriptores; en el 75, orga
niza el primer satélite para difundir noticias 
diariamente entre Londres y Australia. En el 
79, comienza el satélite entre Estados Unidos, 
Japón, Australia y América Latina. En 1983 el 
satélite empieza su actividad arriba del Atlánti-
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co. En el 86, Visnews tiene un satélite europeo, el ECS-2, que lo 
usa diariamente en Europa. El primer servicio regional está estable
cido en 1987 y se llama Vis-Asia. En el 89, NBC queda como socio 
de la Visnews y en 1991, comienza una actividad en Europa, 24 ho
ras con un satélite dedicado solamente al intercambio de noticias 
para un suscriptor de Europa. 

La agencia tiene un centro técnico y editorial en Londres. Noso
tros tenemos en Londres, Tokio. Hong Kong y Washington. Esos 
cuatro centros están recibiendo de nuestros 350 camarógrafos, no
ticias diarias y todos los días hay un satélite de diez a veinte minu
tos que redistribuye para el mundo entero. 

Visnews y América Latina 

Hace más de diez años tenemos un contacto diario con América 
Latina. Ese contacto diario es a través de Lana, nuestro satélite dia
rio de diez a veinte minutos que está en Londres y Panamsat para 
América Latina. La primera parte de Lana es completamente inter
nacional. pero para responder a la necesidad de América Latina 
usamos los últimos cinco minutos de este satélite, para mandar no
ticias de América Latina. Lana es un servicio que se llama de road 
material, que quiere decir, que estamos mandando imágenes con 
sonido ambiente, con él va un script a través de télex. 

En América Latina, Visnews tiene la mayor red de corresponsales: 
en Río, Buenos Aires, Lima, El Salvador y un centro de comunica
ción y editorial en Miami.. 

En 1988, Visnews intentó la experiencia de proporcionar noticias 
de América Latina para América Latina. Comenzó el servicio en Mía
mi, con diez minutos diarios de lunes a viernes. La idea era mandar 
imágenes de América Latina, recibirlas en Miami e inmediatamente, 
el mismo día si la noticia era importante, redistribuirla para esa mis
ma zona. Nosotros queríamos editar, obviamente, interesantes noti
cias, regresadas para Londres y volverlas al día siguiente, como es 
hoy todavía el sistema, a no ser que haya una noticia muy importante 
para ser inmediatamente redistribuida para América Latina. 
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El problema como todo mundo sabe es el costo de un sistema así, 
que llega a tres o cuatro millones de dólares al año y Visnews, que 
no es una empresa que busca lucro, como toda empresa privada, 
tenía que encontrar una manera de financiarlo. La manera que no
sotros imaginamos para ese proyecto era una suscripción, que es si 
yo tengo un servicio de diez minutos lo regalo, pero la televisión me 
da treinta segundos de publicidad, y con esos treinta segundos ven
do la torta publicitaria en los Estados Unidos o Europa y así la Vis
news puede ganar su dinero. 

Durante cuatro meses funcionamos así. La experiencia editorial 
fue fantástica y todo el mundo la usó. En aquella época estaba In
telsat y había que pagar la subida y bajada. Nosotros no consegui
mos las grandes televisiones de América Latina, ellos no aceptaban 
dar publicidad a Visnews por treinta segundos. El Ecuador, fue 
muy receptivo a la idea e inmediatamente todos los canales respon
dieron positivamente. Pero la experiencia fue muy negativa, y tuvi
mos que pararla. 

Si yo tendría que hacer eso de nuevo, lo haría un poco diferente. 
La única manera para unirnos y hacer un programa para América 
Latina es tener intercambio diario, para que la América Latina sea 
vista para la comunidad de televisión del mundo. Hoy el enfoque de 
la América Latina no es visto por el mundo, porque simplemente las 
noticias más importantes, las noticias medias, nunca llegan a tiem
po para ser noticias para la comunidad internacional de televisión. 

Si América Latina quiere salir del aislamiento de televisión, hay 
que poder mostrar al mundo el mismo día la noticia. 

FORO 

• Considerando las posibilidades de los distintos medios de te
levisión en América Latina, de captar gratuitamente señales a 
través de sus parabólicas, cómo anda Visnews en suscripto
res de esta región? Se ha reducido considerablemente el nú
mero de clientes que ustedes tenían hasta hace un par de 
años atrás? 
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e Durante mi intervención intenté desesperadamente evitar ese 
tema que es un poco candente. Nosotros somos, obviamente 
los únicos que damos una señal editorial completamente im
parcial. Es una decisión que se ha tomado en Londres, Hong 
Kong, Nueva York; por ello quiero hablar con el colega bolivia
no. El dice que hay compañías que saben que son pirateadas, 
pero deseo saber y me pregunto, cuál es la intención final del 
gobierno español u otro gobierno para entrar gratuitamente 
en América Latina? Usted no tiene una información imparcial 
y la paga. si no, puede robarla también, pero esa es una infor
mación que no tiene la independencia que parece ser buena 
para América Latina. 

Osear Zambrano.- Acabo de ser aludido por Lloyd. quisiera apro
vechar para responderle. Yo se cuáles son los intereses de la televi
sión española, del gobierno y del estado español. en tener fácil acce
so a través de la televisión a América Latina: es vender la imagen de 
España, vender una imagen política. Se que la información nunca 
es imparcial; pero ese no es el problema solamente de la televisión 
española. ese es el problema de toda la información internacional 
que recibimos. Lo lamentable es que es una información demasiado 
parcializada. 

Para mí es el problema de la información internacional en el caso 
de los países latinoamericanos, sobre todo los más pobres y peque
ños. El colega ecuatoriano decía que lo que pasa con Bolivia pasa 
en el Ecuador. 

Hace meses, si es que nci son años, no recibo informaciones del 
Ecuador a través de la televisión. Al parecer en el Ecuador nunca 
pasa nada y lo mismo en Paraguay y otros países. La información 
que nos llega a través de CNN, Univisión, de Visnews o de la Televi
sión Española. es siempre una información interesada. Ese es 
nuestro problema. Estamos en una situación de absoluta depen
dencia para conocer e interpretar los sucesos que ocurren en el 
mundo. 

A mí. por ejemplo, me desagrada sobremanera, aunque la imagen 
sea impecable, la información que recibo gratuitamente, y en las 
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condiciones más óptimas: me resulta sumamente desagradable y 
totalmente inaceptable que en la información internacional se me 
quiera decir que los sandinistas son una tropa de canallas y que los 
contras son los héroes de la película. Eso no lo puedo aceptar como 
latinoamericano. Lo mismo que ocurre con Nicaragua, ocurre con El 
Salvador, Cuba, Haití, Panamá y seguramente, con mi país, cuando 
alguna vez se informa sobre él. Me molesta mucho, por ejemplo, 
que la información internacional que recibimos con relación a Co
lombia sea exclusivamente vinculada con el narcotráfico, como si 
Colombia fuese un país solamente de narcotraficantes y me moles
taría mucho que la información sobre Bolivia tenga el mismo conte
nido. 

• No me parece que las agencias difundan esa información 
completamente deformada de la manera como usted la descri
be, pero planteo por qué en lugar de piratear las agencias, no 
hacemos un proyecto común con la participación efectiva de 
todos, con CIESPAL y la Fundación Ebert. Así cada uno lo pa
ga y vamos a proporcionar una noticia que esté editorialmen
te decidida por latinos, esa es mi propuesta. 
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La experiencia de W.T.N 

Roberto SulUvan 

.. 
ROBERTO 

SULLIVAN 

Jefe de Noticias 
de la WTN 

en Nueva York. 
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La WTN es una agencia de noticias para la te
levisión. Proporciona imágenes noticiosas a más 
de 1.200 emisoras de televisión alrededor del 
mundo a través de una serie de organizaciones 
de satélite cada día, durante toda la semana. 
Nuestra oficina en Nueva York. como otras de la 
WTN, controla no solo las imágenes que recibi
mos sino también las que transmitimos. Como 
director de noticias de las Américas, acabo de 
regresar de una gira de un mes por todo el Pací
fico, visitando nuestras suscriptoras en Asia. 

La razón para esta actividad mundial es que 
en Nueva York no solo cubrimos América Lati
na. del norte y sur para nuestros clientes inter
nacionales sino también asistimos a nuestros 
clientes con cobertura del resto del mundo. Es
ta es la razón para mi reciente viaje a Asia. 
Nuestros clientes en Pacífico se interesaban 
mucho por nuestros planes de cobertura de 
América Latina y de América del Norte. 

Qué significa esto para ustedes? Significa que 
WTN no está conforme con la calidad o rapidez 
con que llegan nuestras imágenes desde Bag
dad, por ejemplo, u otra parte del mundo. Si 
hay problemas me llaman, mando a mi persa-
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nal a solucionarlos. Si necesitan mayor cobertura en Haití, por ejem
plo, o Washington o Nueva York, también me llaman. 

De qué manera obtenemos este material? En los Estados Unidos 
contamos con ABC para coberturas diarias, lo cual es muy afortuna
do, sin duda alguna: la ABC domina las fuerzas de las noticias entre 
las cadenas de televisión en los Estados Unidos. La cadena ha man
tenido su posición de primer lugar en las evaluaciones por mucho 
tiempo, por eso ahora los periódicos, los diarios no publican más en
latados. 

El programa World News Tonight, fue elegido por tres años conse
cutivos el mejor noticiero en la industria. por periodistas profesiona
les, en un espacio que maneja el Washington Journalist Review. No 
se trata de un esfuerzo de publicidad, de relaciones públicas por 
parte de la cadena ABC, no, es una explicación seria por parte de 
periodistas profesionales sobre periodismo profesional. lo mejor que 
hayesABC. 

ABC News l. es un intercambio de imágenes de las 250 estaciones 
de televisión de norteamérica afiliadas a ABC. Es como una compa
ñía matriz; es el mejor intercambio de noticias que hay en Estados 
Unidos. Con la ABC en el Pacífico, tenemos acceso a todas las imá
genes, más o menos 14 horas por día, de lo mejor que se difunde. 

La ABC junto con la ITN que es una cadena privada en Inglaterra, 
nos proporcionan buena parte de nuestro material internacional, pe
ro la mayoría proviene directamente de los 250 equipos de WfN que 
están operando en todas partes del mundo. 

Cubrimos eventos que son de poco valor para las televisaras nor
teamericanas, pero sin embargo tienen valor para nosotros como 
agencia internacional y para nuestros clientes en todas partes del 
mundo. 

Además del trabajo de nuestro propio personal. contamos con el 
acceso exclusivo de la cobertura de Univisión, por varios años esta 
cobertura ha sido de beneficio mutuo. Nuestros clientes pueden te
ner noticias de cobertura latinoamericana y Univisión, por su parte, 
cuenta con nuestra cobertura mundial. 
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Siendo clientes de UniVisión, por ejemplo, se puede transmitir re
portajes editados desde Bagdad en español. En plena guerra, mien
tras que otras agencias no estaban allí. WfN mantuvo una gran pre
sencia en Bagdad. inclusive durante los tiempos en que la CNN no 
estaba presente. 

La CNN como algunos de ustedes ya saben, obtiene un 70% de su 
material internacional a través de WfN. También es el mayor provee
dor de noticias internacionales con sonido natural para ECO y otros, 
com TeleVisa. También coordinamos diariamente transmisiones des
de Nueva York destinadas a T.V.Globo y T.V.Manchete. además de 
proporcionar cobertura en sonido natural a las grandes cadenas 
mundiales como ABC, CNN y CBS. 

También nos preocupamos de los no tan grandes. Somos. por ejem
plo, el mayor proveedor de noticias internacionales para Barbados, o 
sea que lo que hacemos en Nueva York es cobertura mundial. Añadi
mos horas y horas de cobertura de la ABC y les hacemos llegar a 
nuestros clientes alrededor del mundo. Reconocemos que cada clien
te tiene diferentes necesidades. las cuales tenemos que satisfacer. 

Por esta razón es que como director de noticias de las Américas es
toy aquí, para conversar con ustedes informalmente y para averiguar 
cuáles son sus necesidades. en qué sentido podemos trabajar juntos. 
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La experiencia en formación 
profesional del ICRTV, Cuba 

Andrés Salcedo Gancedo 

Nuestro Instituto, el Instituto Cubano de Ra
dio y Televisión, abarca dos subsistemas: uno 
de radio y otro de teleVisión. Tiene un grupo de 
instituciones comunes para ambos, como es el 
Centro de Investigaciones Sociales, el Centro 
de Documentación e Información, la dirección 
que hoy dirijo que es la de relaciones interna
cionales, la empresa de abastecimiento y servi
cio técnico, una empresa de venta de progra
mas de radio y teleVisión y el centro de estu
dios de la radio y la teleVisión que se dedica a 
la formación profesional. 

Este centro, aunque tiene sus antecedentes 
desde los años 70, fue oficialmente creado el 
27 de noViembre del año 86, y a partir de esa 
fecha asumió como órgano rector y metodológi
co, toda la actiVidad formativa de nuestra ins
titución e incluso de otras instituciones que 
tienen teleVisión y que también se preparan en 
este centro de estudios. 

El centro de estudios dirije un sistema de ca
pacitación que ha alcanzado en los últimos 
años cifras de 200 y más acciones formativas 
en todo el país. No me refiero sólo a la capital, 
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que aunque puede tener el peso por contar con dos canales nacio
nales, sino me refiero a que el sistema ha repartido de alguna ma
nera, la capacitación en todo el país. 

De los 9000 trabajadores que tiene el Instituto Cubano de Radio 
y Televisión en toda Cuba, aproximadamente unos 2500-3000 tra
bajadores pasan por este sistema anualmente. En cualquiera de 
sus formas, entiéndase que no nos referimos a la forma académica 
solamente, la que todo el mundo conoce en un aula o en un taller 
práctico, me refiero también a una capacitación in situ, es decir, al 
lado del equipo. con el técnico de más experiencia; me refiero a un 
seminario, a una conferencia, es decir, a todas las posibles formas 
que capaciten a un profesional de nuestras instituciones. 

Este centro de estudios tiene una pequeñísima, y por eso creo, 
que eficiente estructura. Me refiero a personal: dirección, subdirec
ción general, secretaría, al pequeño departamento de televisión, el 
de radio y el de formación vocacional. También se ocupa de la for
mación vocacional de niños que tienen determinados intereses por 
la radio y la televisión. 

Además se preocupa de la inserción de estudiantes del nivel me
dio y estudiantes universitarios en especialidades afines a noso
tros, durante sus periodos de práctica preprofesional e igualmente 
asume la responsabilidad del graduado dentro de un plan de desa
rrollo de dos años, que puede .ser extensivo a tres. Allí reciben un 
grupo de materias que por ser de perfil ancho los estudios, no los 
recibieron en la Universidad. 

El centro cuenta con un grupo docente-metodológico, que tiene a 
su cargo los planes de estudio, su organización y preparación con 
los especialistas; para que estos planes tengan la idoneidad en 
cuanto al tiempo de duración, contenidos, selección. 

Además el centro brinda enseñanza de posgrado, mediante más 
de 20 cursos al año. También ha realizado algunas investigaciones 
sobre todo en materia de historia de la radio y televisión que no se 
habían hecho en Cuba; una sobre la linguistica aplicada a los me
dios, porque ha sido muy importante y muy debatido el uso del mi-
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crófono por reporteros, y locutores. Esta es una investigación que 
ya ha venido aplicándose, e introduciéndose en la docencia y se ha 
aplicado de alguna manera con reporteros y con locutores. 

Recibimos también colaboración importante del exterior, de cen
tros y universidades, entre otros, de CIESPAL, al cual hemos envia
do becarios, así como a otros lugares. Desde el año 80 unos 30 
profesores de diferentes países han pasado por nuestro centro de 
estudios, en cursos relativamente largos, hasta de un mes. 

Sabemos y estamos convencidos que el resultado de la capacita
ción no es de hoy para mañana. Esta es una labor de años, una la
bor de formación permanente, así la vemos nosotros. Hemos tenido 
algunas experiencias muy positivas sobre todo con los graduados 
de periodismo, de las universidades tanto de Oriente como la de La 
Habana. 

El tema de la locución para el periodista nos parece básico, y el 
resultado, aunque no es en todos los casos el mismo, ha sido posi
tivo. De la misma manera tuvimos un resultado muy interesante 
con la preparación del personal para los juegos panamericanos. 
Tuvimos que preparar personal tres años antes del inicio de los 
juegos, para poder luego utilizarlo en las cantidades que se necesi
taban para las transmisiones de los eventos deportivos, partiendo 
de que en un momento dado tuvimos tres señales en vivo en el ai
re. Hacía falta muchísima gente, gente que no teníamos o que te
níamos pero no se dedicaba al deporte, y todos sabemos que no es 
lo mismo un director que hace deportivo, y todos los días a uno 
que hace dramático u otro tipo de dirección. Eso nos obligó incluso 
a preparar narradores deportivos, porque tampoco había en núme
ro suficiente para poder enfrentar los juegos panamericanos. 

Estas dos experiencias, nos parece que son las más importantes 
de esos años. También, aunque no es uno de los temas que traía, 
quería referirme a las universidades y su carácter teórico. Después 
de mucho batallar en Cuba, se creó una facultad que funciona en 
La Habana, con una filial en Holguín, para la formación de nivel 
superior en cine, radio y televisión, característica que es para tra
bajadores de estas mismas áreas, que son gente que ya tienen una 
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vocación, ya han hecho un camino y. por supuesto, no tienen más 
de 30 años. que es el requisito e ingresan a través de exámenes de 
ingreso. Es decir. no porque estoy en la televisión o en la radio lle
go a la facultad e ingreso, sino que hay un examen o hay varios 
exámenes que le permiten hacerlo. Esta facultad, aunque tiene 
contenidos teóricos, su labor fundamental tiene que ver con la vin
culación entre teoría y práctica. El individuo que ya viene con una 
práctica empírica, la refuerza con la teoría; al menos eso es lo que 
estamos tratando de hacer y que esa teoría. con su práctica, inte
gre luego en un trabajo final de radio, un programa de televisión o 
un documental. 

Me parece que es lo más interesante. Estoy a su disposición si 
quieren hacer alguna pregunta. 

FORO 

• Sobre qué base investigativa se marcan los contenidos. la cu
rrícula de los cursos y talleres que ofrece el Instituto Cubano 
de Radio y Televisión? 

• Anualmente se hace un análisis de necesidades de capacita
ción. unos diez meses antes del inicio del curso escolar. Este 
es todo un proceso que comienza en la base y mediante pro
puestas que llegan al grupo docente-metodológico y al grupo 
de especialistas en diferentes áreas. se prepara un plan para 
el próximo curso, que se presenta a consideración de la Di
rección de la institución de que se trate. No son cursos que 
necesariamente duran un año, pueden ser intensivos de 15 
días; es decir hay ·diferentes fórmulas. 

• Cuál es el formato informativo en la televisión cubana y su 
contenido? 

• Tenemos dos noticieros llamados nacionales: uno se transmi
te a la una de la tarde y el otro a las 8 de la noche, los dos 
son de media hora. Los noticieros cubanos no están inte-
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rrumpidos por comerciales, tienen 27 minutos de noticias. 
Tenemos también lO minutos de noticias a las seis de lama
ñana, en una revista que empieza a las seis y termina a las 
ocho y media de la mañana. Cada media hora se transmiten 
diez minutos de noticias sobre temas políticos, culturales. En 
la noche hay un resumen de noticias llamado 24 horas que 
puede durar entre 40 y 50 minutos. 

El formato de los noticieros es bien simple. Empiezan citando los 
titulares de los asuntos más importantes del mundo y el país. Lue
go de la narración de los titulares continúan las noticias de mayor 
importancia para los cubanos, pueden originarse eri la Unión So
Viética, Estados Unidos, pasando por supuesto por Yugoeslavia. 
Dentrp de los asuntos nacionales tenemos un espacio dedicado a la 
zafra; como saben, el azúcar es nuestro primer renglón exportable. 

Tenemos además noticias relacionadas c'on el deporte, al cual se 
dedican varios minutos del noticiero. 

De 7 y 15 a 7 y 30 se transmite un noticiero deportivo que sella
ma "Noticiero Nacional deportivo". El resumen de la noche también 
presenta un espacio con un periodista para asuntos deportivos, 
porque el deporte gusta mucho a todos los cubanos. 

• Cuáles son las fuentes de información latinoamericana con
que cuenta el noticiero cubano de televisión? 

e Está el sistema OTI, Iberoamericano y ECO; también se toma 
lo que envían las agencias que reflejan determinada situación 
de Latinoamérica. Nosotros no tenemos corresponsales en 
ningún lugar de la Región, exceptuando México; se envían 
corresponsales a diferentes lugares, dependiendo de la im
portancia del hecho. 

e Cuáles son las principales agencias privadas que llegan a 
Cuba? 

• Llega la CNN, la WfN, en breve entrará Visnews, el sistema 
Eco que es privado también. Entre las más importantes está 
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Inter-Sputnik, sistema que funciona desde Praga, aunque és
te no es privado. 

• Existe la piratería en Cuba? 

• Sí, como no, nadie se escapa. Nosotros, y ustedes lo saben 
muy bien, somos un país bloqueado, no podemos comprar ni 
vender, pero tenemos amigos con los cuales hemos llegado en 
algunos casos a acuerdos. Pasamos un programa a la sema
na de World Report, es decir no tenemos ningún temor de 
transmitir programas norteamericanos, ni de ningún otro 
país. Del 30% de la programación extranjera, el 9.9% es nor
teamericana, pirateada, donada o intercambiada. 

• Tienen ustedes facilidad para colocar la programación del canal 
13, en algún satélite que tenga alcance para América Latina? 

• Hace 3 o 4 años, Cuba creó la televisión internacional. Ponía
mos en el satélite una señal que iba dirigida fundamental
mente, a los trabajadores nuestros y personal internacional 
que estaba en Africa. Esa señal se podía bajar en la zona 
atlántica de Estados Unidos o en cualquier otra parte y esta
ba libre para el que la quisiera bajar. Pasábamos noticieros, 
juegos de beisbol y eventos que respondían a los intereses de 
nuestra gente, era fundamentalmente una programación pa
ra cubanos, pero a todo el que le interesaba, no le negába
mos la posibilidad. Existe todavía, porque estamos interco
nectados con el Inter-Spunik y con Intelsat, para enviar se 
pueden usar los dos sistemas. porque además tenemos mu
chas parábolas. 

En Cuba, nuestra televisión y la radio buscan la integración, así 
que estamos dispuestos a hablar, conversar y plenamente abiertos 
para un intercambio noticioso con Latinoamérica, cuando sea ne
cesario, en el momento oportuno estaremos en la mesa de negocia
ciones. 

• El Instituto Cubano de Radio y Televisión capacita sólo a cu
banos o también a extranjeros, cuál es la participación? 
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• Hay experiencias con extranjeros, lo que sucede es que noso
tros no tenemos fondos para mantener a este tipo de becarios 
por mucho tiempo, sin embargo, han habido y todavía hay 
extranjeros estudiando ahí. 

La Escuela Intemacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
Baños que pertenece a la Fundación de Cine y Televisión Latinoa
mericana, si da becas a estudiantes de América Latina y a los cu
banos, sin ningún tipo de privilegios, tenemos la misma cuota que 
puede darse a Colombia o Ecuador. Sus instalaciones son magnífi
cas, similares a las de universidades millonarias, pero nosotros en 
el Centro no tenemos esas posibilidades, todavía tenemos que sal
var algunos obstáculos. 

• Qué ha sucedido con el Instituto de Periodismo José Martí? 

• No se exactamente, creo que le han dado nuevas fórmulas, 
sobre todo de comodidad porque la sede funcionaba en la ca
pital y sus albergues en otra zona muy distinta, lo que obligó 
a concentrar sus instalaciones en un solo lugar. La sedean
terior del Instituto quedó para la formación de periodistas 
cubanos y funciona mediante un sistema de becas. Por otra 
parte la UPEC que es la organización de los periodistas cuba
nos mantiene un sistema de becas con el apoyo de la Organi
zación Internacional de Periodistas, O.I.P. 
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Mucho de lo que voy a decirles es muy similar 
a lo que mi antiguo colega y amigo, Michael 
Abend ha planteado. 

La buena televisión es costosa y necesita per
sonal altamente calificado. Como lógica conse
cuencia, el buen entrenamiento es costoso. Así 
que debemos pensar en cómo el entrenamiento 
debe ser entendido y llevado a cabo. 

En el Mundo Arabe, en los primeros años de 
la década del 60, se establecieron instituciones 
y centros de capacitación, adquiriéndose una 
gran experiencia en este campo, pero en 1979 
los políticos y la mayoría de los Estados Arabes 
establecieron, en una conferencia organizado 
por la UNESCO en Cartoom, que la capacitación 
y la investigación en comunicación eran aspec
tos importantes de la cooperación y que debe
rían ser examinados para ver cómo explotarlos 
mejor en la Región Arabe. 

El Secretario General de la UNESCO, estable
ció la preferencia de la UNESCO de apoyar a 
instituciones ya establecidas para que puedan 
servir como focos de la subregión, así corno pa
ra obtener mejores recursos. 
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Considerando el progreso técnico y tecnológico, que afecta a las 
producciones televisivas, a los ingenieros y a los técnicos, así como a 
los productores de programas en todo el mundo, la industria siem
pre determina que estamos necesitando capacitar a nuestro perso
nal. 

Desafortunadamente, en el Mundo Arabe, está en los inicios. Se 
requiere capacitación para quienes trabajan con los accesorios y los 
equipos de alta fidelidad, responsabilidad ésta -de capacitación-, que 
se ha dejado mayormente para las compañías de telecomunicacio
nes. 

Así casi 20 años, se ha empezado a investigar las posibilidades de 
implementar capacitación en aspectos de televisión en la Región, la 
Subregión y el nivel nacional. Desde entonces, un respetable número 
de colegas en todo el mundo han sido capacitados en materias desig
nadas por la FES, para permitir que el personal de 1V pueda desa
rrollar sus capacidades, en todo el mundo, para mantener buenas 
relaciones y armonía en el desarrollo tecnológico. 

Así se ha aplicado durante los cursos de capacitación, organizados 
por nosotros en el Mundo Arabe. Precisando, Mundo Arabe significa 
Arabe y Afro-Mundo Arabe. 

Se ha tenido éxito en los cursos de capacitación para televisión en 
Asia, y esto ha llevado a la FES a ofrecer entrenamiento similar, faci
lidades a organizaciones de televisión que son miembros. El desarro
llo del currículum tiene que considerar además de las materias de 
especialización, el ambiente social, económico y cultural donde el 
entrenamiento se lleve a cabo. Tiene que entenderse y respetarse al 
mismo tiempo, que en dos sistemas de televisión en países vecinos, 
los cursos de capacitación no deben y no pueden llevarse adelante 
siguiendo los mismos e iguales términos curriculares. 

La Fundación Friedrich Ebert ha cooperado desde 1970 en capaci
tación. Al final de 1988 la FES auspició cursos de intercambio de 
noticias y producción, que se realizaron en radio y estaciones de te
levisión en Damasco. Estos centros de capacitación se establecieron 
e instalaron cuando el dólar del petróleo tenía un valor alto, pero 
ahora está sufriendo de restricciones financieras y está en una dificil 
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situación, de tal forma que la Unión Arabe de Radiodifusores ha de
cidido que desde inicios del próximo año este centro de capacitación 
tiene que empezar a autofinanciarse. 

La Fundación Friedrich Ebert, tiene, por todas las razones antedi
chas que insistir siempre en tener equipos de cuatro países miem
bros participando en estos cursos de entrenamiento. Los equipos 
consisten en un editor o coordinador de noticias, un camarógrafo, 
un sonidista de postproducción y un editor de Video. 

En cuanto al limitado presupuesto, la FES se responsabiliza de los 
pasajes de avión, estadía y alimentación de los equipos. 

Mucha eficiencia se puede garantizar con estos cursos, así como 
métodos de capacitación y enseñanza. Desafortunadamente. parece 
que con la evaluación y postevaluación se han obtenido resultados 
de eficiencia solamente en el entrenamiento centralizado, y con be
neficios y ventajas personales. 

En primer lugar, la nominación de los becarios no recae siempre 
en beneficio de quienes de verdad lo necesitan. 

En segundo lugar, los participantes parecen considerar el curso 
como un período vacacional, en lugar de un entrenamiento vocacio
nal. 

En tercer lugar, el momento que los participantes regresan a sus 
trabajos, encuentran dificultades en convencer a sus superiores y 
colegas de que lo que han tenido la posibilidad de aprender durante 
estos cursos, tendría que ser aplicado en el sistema o en la planifica
ción de la producción y postproducción de las noticias televisadas. 

Estando convencidos de que los cursos centralizados de capacita
ción juegan un papel principal en el desarrollo de los medios, pero al 
mismo tiempo, sin considerar las razones anteriormente menciona
das, para cubrir todos los niveles de capacitación, la FES ha empe
zado a auspiciar cursos en sus propios países a sus miembros. 

Las ventajas de estos cursos son de que no solamente los editores 
de noticias y los grupos de colegas mencionados están involucrados 
en procesos de capacitación. 
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En los cursos al interior de los países, estoy de acuerdo con las re
comendaciones de la N Conferencia Internacional de Radiodifuso
res, en Malaga. en Abril de 1986, que se sintetizan en el acta final, 
de que la capacitación tiene que ser efectuada en el ambiente natu
ral donde los capacitados trabajan o van a trabajar. Esto quiere de
cir en el propio país o región tanto como sea posible. Tiene que esta
blecerse, y creo que esto debe continar, que ciertos centros radiodi
fusores no están conscientes de la importancia de la capacitación 
para alcanzar y utilizar los resultados de una forma que beneficie a 
los medios, de igual forma que otros esfuerzos en este sentido. 

Una de nuestras principales preocupaciones, el mensaje que lleva
mos, como Fundación Friedrich Ebert, es que la capacitación no de
be depender de esfuerzos externos. Capacitación para capacitadores 
debe ser una meta automática y quisiera enfatizar lo que decimos: 
dudamos mucho en enviar a los colegas fuera del país a cualquier 
país, a cualquier institución sea americana, alemana. danesa, cual
quiera, porque esos colegas entrenados allá enfrentan problemas 
cuando regresan a sus estaciones, con todas las frustraciones que 
esto genera. 

De acuerdo con el Nuevo Orden Mundial de la Educación y la Co
municación, las resoluciones de la UNESCO y del intercambio de no
ticias, de Málaga, mencionadas anteriormente, y otros conocidos, y 
por su propia convicción la Fundación Friedrich Ebert está efectuan
do sus cursos tomando en cuenta estrictamente que los capacitados 
no interfieran en el contenido de las noticias. Estamos de acuerdo en 
que eliminar diferencias no es el objetivo de los cursos de capacita
ción, ni imponer nuevas filosofías uniformes para el mundo. Quere
mos que nuestros colegas en el Mundo Arabe se den cuenta de sus 
necesidades actuales, mecanismos, tecnologías y procedimientos en 
la producción y en el intercambio de noticias. 

Los centros de capacitación o entrenamiento pueden ser regiona
les, subregionales, nacionales; las estructuras que tengan o el papel 
que jueguen tendrá mayor importancia en el siguiente contexto: 

l. Los cursos de entrenamiento son absolutamente indispensa
bles, así como el entrenamiento especializado es necesario pa
ra superarse. sobre todo donde existe un número limitado de 
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expertos. Esto afecta a ingenieros, técnicos, personas de man
tenimiento así como, por ejemplo, productores, administrado
res, locutores, hombres y mujeres "uncle" y otros, solo por 
mencionar algunos. En general, el entrenamiento es económi
co y eficiente. 

2. En el nivel de la cooperación regional o internacional. el cam
bio de experiencias, puntos de vista, y el hecho de conocerse 
unos a otros, es importante. 

3. Más importante aún, entrenamiento para capacitadores signi
fica que debe ser en sus propios ambientes naturales. 

4. Los centros de capacitación jugarán un importante papel. sin 
decir central, en el contexto de la capacitación de administra
ción de personal, capacitadores y el manejo de los centros de 
capacitación. El papel más importante de los capacitadores en 
el Mundo Arabe hasta hoy, es ayudar en la administración de 
centros de capacitación en cuanto al desarrollo del pensum. 

Y ya que ustedes están aquí, si es que entiendo la razón de esta. 
reunión correctamente, es para establecer caminos para un mejor 
futuro en su región, un futuro para ayudar de mejor manera a su 
gente, mejorar la audiencia, pido disculpas por haber abusado de su 
paciencia durante tanto tiempo; lo que me queda por decir es que 
tengan suerte y éxito. 

Foao (version sintetizada) 

Qué recomendaciones haría a CIESPAL para que funcione de una 
manera continua el centro de capacitación aquí en Latinoamérica? 

• No hay una receta universal. Aunque establezcamos que la 
producción en televisión es muy similar en todo el mundo, hay 
muchos obstáculos en el campo de la capacitación. El desarro
llo del pensum tiene que considerarse como una de las necesi
dades de los radiodifusores en general y, como he aprendido, 
tanto como sea posible. Los cursos en los países son una exce
lente oportunidad para enseñar a la gente a trabajar eh lo que 
hace todos los días. 
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Si entendemos el desarrollo de los medios correctamente debemos 
comprender que no estamos involucrados solamente con personas 
que hacen producción diariamente, sino que debemos tratar de ayu
dar también a aquellos que tienen la principal responsabilidad de 
planificar el futuro de las organizaciones de televisión. Esto significa 
que la administración es extremadamente importante, los asuntos 
legales y el personal involucrado en todos estos aspectos en los cen
tros de computación y las estaciones de televisión. 

En el mundo árabe, después del período de las investigaciones de 
capacitación experimental, podremos establecer esto-, aunque esta
mos seguros que no será suficiente. 

El camino en el que debemos trabajar tiene que ser labrado y creo 
que CIESPAL y la FES deben tenerlo en cuenta y promover una línea 
de cooperación que se haga cargo de estos problemas. 

e Cuáles son las consecuencias de la preparación empírica que 
utilizan las estaciones privadas para su personal? 

• En el caso de entrenamiento propio se incluye el riesgo de que 
alguien no sea ciento por ciento capaz de hacer bien su trabajo 
y puede estar transfiriendo a los demás la tecnología y los 
errores que aplica a sus tareas. 

Este es un gran problema y por ello nosotros insistimos en que de
bemos seleccionar de las personas que capacitamos, aquellos que 
tienen especial calificación para convertirse en buenos capacitadores 
en los próximos cursos y entrenarlos en sus propios ambientes. 

La capacitación de un colega con ayuda de otro es realmente ries
gosa, por los efectos de que si no hago bien mi trabajo, entrenaré a 
un colega en mala forma. Este es el problema que observamos en 
nuestras evaluaciones. 
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Voy a contarles cuál ha sido la evolución que 
ha tenido CIESPAL respecto de la formación de 
los comunicadores en estos 32 años de vida de 
nuestro Centro Internacional. 

CIESPAL es un organismo internacional. no 
gubernamental, fundado en 1959. Fue la insti
tución pionera eri América Latina que empezó a 
preocuparse por los problemas de la comunica
ción y por la presencia y el uso de los medios de 
comunicación en la región. Sus principales ob
jetivos son preparar y entrenar periodistas pro
fesionales para la difusión de la ciencia, la edu
cación y la tecnología; capacitar a profesionales 
investigadores y docentes universitarios de la 
comunicación en el diseño, planificación, ejecu
ción y evaluación de proyectos de comunica
ción, así como en la producción radiofónica y 
actualmente, en informativos de televisión. Otro 
objetivo importante de CIESPAL es investigar la 
realidad comunicacional de América Latina en 
sus diversos aspectos, producir materiales im
presos, sonoros y audiovisuales para la capaci
tación de los profesionales de la comunicación y 
como materiales didácticos de apoyo a los pro
cesos educativos, recopilar y diseminar docu
mentos de comunicación . 
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La evolucl6n de la formacl6n profesional en CJESPAL 

La perspectiva de CIESPAL en sus 32 años de Vida, ha involucrado 
una serie de etapas. En sus primeros años, la capacitación del perio
dista estuvo dirigida hacia la prensa escrita fundamentalmente, lo 
cual obedeció al desfase detectado debido a los avances tenológicos 
que la sociedad en ese momento impuso. Posteriormente el desarro
llo conceptual de la comunicación y el avance de las ciencias socia
les durante la década de los años 60, determinaron cambios en la 
orientación inicial, que tuvieron los cursos de perfeccionamiento 
profesional relacionados con la comunicación. Al ampliar el marco 
de sus operaciones, se eVidenció la necesidad de trabajar en el ámbi
to de la comunicación social con mayor apego a las ciencias sociales. 
para la preparación de periodistas especializados. Este nuevo enfo
que, y el énfasis puesto en el uso de la comunicación social en apoyo 
a programas de desarrollo, determinó la diversificación de los objeti
vos de la institución y su acción se reorientó hacia la investigación y 
preparación de personal para el uso de medios y la producción de 
mensajes vinculados a los procesos sociales. 

A los programas originales se agregaron cursos de entrenamiento 
en la formulación de estrategias de comunicación para el desarrollo 
integral. El entrenamiento en metodologías y técnicas de investiga
ción, la capacitación en periodismo educativo y científico, la formu
lación de nuevas propuestas y nuevas teorías sobre la mejor forma 
de lograr la participación adecuada en los sistemas nacionales de 
comunicación, constituyeron los ejes de la formación profesional de 
CIESPAL. 

La asistencia técnica a las universidades. un área importante a la 
cual CIESPAL dedica muchos de sus esfuerzos, se ha concretado en 
diferentes propuestas curriculares. Así en 1964 puso a considera
ción de las escuelas, un plan tipo destinado a la formación poliva
lente del periodista, que reorientaba e incluía, con criterio moderno. 
nuevas disciplinas, tales como sociología y psicología de la comuni
cación, la investigación como materia modular y ponía énfasis en el 
dominio de las técnicas avanzadas del periodismo electrónico. 
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En 1974, con la concurrencia de 30 directores de escuelas del con
tinente, se preparó un plan que modificó sustancialmente la orienta
ción, al pretender formar, ya no solo periodistas, sino comunicado
res, para su desempeño en tareas nuevas y fundamentales, tales co
mo la definición de políticas y estrategias, la investigación, la planifi
cación y la docencia universitaria. Vinculando a la comunicación con 
el desarrollo integral de los países y buscando nuevas opciones de 
comunicación mucho más participativas. 

Investigaciones. así como evaluaciones efectuadas por organismos 
internacionales. demostraron que un 75% de las 239 instituciones 
universitarias dedicadas a la enseñanza de la comunicación, en 24 
países de América Latina. incorporaron las recomendaciones de 
CIESPAL. lo cual refleja la influencia que ejerció el Centro. 

En los últimos diez años, y luego de reuniones de consulta donde 
se analizó el momento histórico político caracterizado por una aguda 
crisis social, económica y política. correspondiente a la gran crisis 
mundial de un sistema en el cual los paises del Tercer Mundo llevan 
la peor parte, se estimó conveniente replantear los objetivos para 
trab~ar en nuevas áreas consideradas prioritarias y de vital impor
tancia en los procesos de cambio social con la intervención de la co
municación. 

Aquí, la comunicación popular y alternativa adquirió enorme im
portancia para la capacitación; por lo tanto, ella se reorientó a la ela
boración y producción de materiales educativos destinados a los sec
tores populares, tomando en cuenta a los beneficiarios como actores 
sociales del proceso de formación. B~o esta proyección se realizaron 
cursos, talleres, asesorías y seminarios orientados a capacitar a pe
riodistas. comunicadores y profesores de las facultades y escuelas de 
comunicación en áreas como diagnósticos específicos de comunica
ción particularmente en apoyo a la integración subregional y a incen
tivar la participación de la comunicación, la educación no formal, la 
preparación en la producción de mensajes para la difusión de la cien
cia y la tecnología. la educación. la defensa e identidad cultural, el 
análisis de mensajes, el diseño curricular, el diseño y diagramación 
de impresos para la comunicación colectiva y la capacitación y comu
nicación popular fueron temas que merecieron especial atención. 
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Los contenidos y metodologías de los cursos trascienden los propó
sitos puntuales de adiestramiento en las técnicas de las distintas es
pecialidades del periodismo y la comunicación. Su perspectiva se 
orienta a Vincularlos a los procesos de cambio y de desarrollo econó
mico, político, social, cultural y a crear una mentalidad favorable a 
la integración latinoamericana. Para alcanzar estos propósitos, 
CIESPAL hizo un esfuerzo especial para incorporar a sus cursos, de 
manera permanente o de forma eventual, a profesores especializados 
del más alto nivel, pertenecientes a universidades y a organismos de 
distintos países, fundamentalmente de América Latina. 

También han sido frecuentes la presencia y el auspicio de la insti
tución en múltiples seminarios y reuniones para la discusión de pro
blemas fundamentales que permitan fomentar el desarrollo de la co
municación y propiciar la búsqueda de mecanismos que apoyen los 
distintos procesos comunicacionales en la región y. sobre todo, aus
cultar aquellas en las cuales el Centro debería trabajar, así como 
también para evaluar el trabajo institucional. 

El debate entre calificados expertos de la comunicación permitió 
recomendar posibles soluciones, difundir nuevas experiencias y me
todologías de investigacíon y, sobre todo, lograr consenso para orien
tar de mejor manera la gestión de CIESPAL y de los centros de co
municación y capacitación. 

Por otra parte, bajo acuerdos y convenios institucionales, ha dicta
do cursos in situ, considerando que la formación adecuada de los 
profesionales de la comunicación y de los profesores de las universi
dades es la más directa y efectiva forma de cooperación para lograr 
la elevación del nivel profesional y el mejoramiento de las formas y 
sistemas de comunicación. 

Proyección 

En la actualidad, CIESPAL brinda capacitación en el área de radio, 
ligada ésta a problemas ecológicos y de medio ambiente, por consi
derar que este es un problema ingente no solo en América Latina si
no a nivel mundial y. posteriormente, también Vinculado a los com-
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ponentes de problemas energéticos y la problemática de la mujer. 
Sus beneficiarios directos son periodistas profesionales de América 
Latina y profesores universitarios de las escuelas y facultades de co
municación y periodismo. 

Siendo esta una época donde la cultura audiovisual ejerce una 
enorme influencia a través de los medios electrónicos, CIESPAL asu
me un nuevo desafio; desafio que ya ha empezado y que significa el 
propiciar una mayor y mejor preparación de los profesionales de la 
televisión. 

Indudablemente que la formación profesional de los comunicado
res latinoamericanos tendrá una amplia proyecciÓn y para lo cual, 
CIESPAL está permanentemente preocupado de la actualización de 
sus métodos de enseñanza. Además de imponer en sus diferentes 
eventos académicos calidad y excelencia profesional. Para el logro de 
esta tarea, aspiramos la colaboración de todos ustedes y de todos 
aquellos comunicadores e instituciones, lo que sin duda, redundará 
en el beneficio de la comunicación latinoamericana que permita la 
integración de nuestros pueblos y el afianciamiento de la paz mun
dial. 

Nosotros también estamos pensando en que un proceso educativo 
no concluye simplemente con el marco hecho de dar cursos puntua
les, sino más bien con una etapa posterior a ello. CIESPAL tiene to
da una estrategia de seguimiento que permite reajustar una serie de 
contenidos, una serie de metodologías, que le permitan avanzar en el 
proceso de perfeccionamiento de los profesionales de la comunica
ción. 
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La propuesta de integración 
de la 1V andina ASETA 

Ricardo Herrera 
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La entidad a la que represento es ASETA, la 
Asociación de Empresas de Telecomunicacines 
del Acuerdo Subregional Andino. 

Obviamente la misión de nuestra empresa no 
es el contenido de programas de radio y televi
sión, sino más bien el transporte de las señales 
de voz, datos y télex y de más servicios de tele
comunicaciones. 

Nuestra asociación, está conformada actual
mente por IETEL de Ecuador, por ENTEL, Perú; 
ENTEL. Bolivia; la CANIV de Venezuela y TE
LECOM de Colombia. En ASETA. aparte de ver 
los problemas que son directamente concer
nientes a nuestra problemática, tales como el 
proyecto actual del plan maestro de telecomu
nicaciones para toda la subregión andina, como 
el sistema satelital andino, como el sistema an
dino de tarifas que pensamos poner en práctica 
en todos los niveles tarifarios de los sistemas de 
telecomunicaciones, también estamos interesa
dos en apoyar a otros sectores que están ínti
mamente relacionados con el sector deTeleco
municaciones, entre ellos está el sector indus
trial. con el cual venimos trabajando en un pro
grama de desarrollo de partes y piezas del sec-
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tor de telecomunicaciones, obviamente factibles de ser producidas 
en condiciones de calidad, oportunidad y precio; además damos 
apoyo al sector de televisión, que consideramos un factor suma
mente importante y esencial para un objetivo superior en el que los 
países del grupo andino estamos empeñados, que es la integración 
andina, la integración que será comercial a partir del próximo año y 
que esperamos que también sea una integración cultural. 

El proceso de integración de los servicios de telecomunicaciones 
en los países del grupo andino, tiene realmente su inicio en la pri
mera reunión de la comisión andina de radio y teievisión en Quito, 
en el mes de mayo de 1991, en la que se revisaron tarifas para el 
transporte de señales de televisión y en la que se acordó la realiza
ción de una revista semanal de 30 minutos. Pero el verdadero paso 
decisivo de la integración lo constituye, luego de ias recomendacio
nes formuladas por la primera reunión de la comisión andina de co
municación social, la directriz No. 20 de la reunión presidencial lle
vada a cabo en Machu-Pichu, en mayo de 1990, que a la letra dice: 
"promover la apertura de las frecuencias VHF de la televisión, así 
como de televisión por cable y la emisión directa de noticieros y pro
gramaciones culturales a efecto de difundir la señal y programación 
de los canales de televisión de los demás países andinos. Estas me
didas propiciarán una creciente integración audiovisual de la su
bregión andina. Quedan encargadas la comisión de comunicación 
social y ASETA de establecer los mecanismos para poner en prácti
ca la presente directriz, así como las necesarias para el logro de los 
mismos objetivos en el campo de la radio y la televisión". 

En cumplimiento de este mandato, la JUNAC en coordinación con 
ASETA. realizó en Lima del 15 al 16 de agosto de 1991 la primera 
reunión andina de televisión, por primera vez reunió a representan
tes de empresas públicas y privadas de televisión, y en la cual se 
destacan las siguientes conclusiones: 

e Solicitar a la Junta del Acuerdo de Cartagena, JUNAC, la im
plementación mediante acuerdo, que es el trámite final. de la 
decisión No. 20 del acta de Machu-Pichu, ampliando la cober
tura de dicha disposición incluso a la banda de VHF en aque
llos casos que fuere posible, así como las facilidades de opera
ción de empresas operadoras de cable en cualquier país del 
grupo andino. 
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• Otra conclusión importante es: créase la asociación andina de 
televisión. integrada por empresas públicas y privadas de la su
bregión. Aquí consideramos que hay un logro bastante signifi
cativo, por cuanto tradicionalmente las asociaciones de televi
sión eran o asociaciones de empresas privadas o de empresas 
públicas. Se ha logrado el consenso para crear una asociación 
que integre a empresas públicas y privadas. Consideramos que 
este es un factor muy importante porque permitirá que ambos 
puedan conocer sus problemas y realizar proyectos conjuntos. 

e Solicitar a ASETA la continuación de su trabajo de armoniza
ción de tarifas nacionales e intraregionales para el transporte 
de señales de radio y televisión. 

e Solicitar a las administraciones y empresas de cada país ma
yores facilidades para el acceso a los sistemas satelitales vigen
tes. En esto cabe un comentario: Actualmente los países del 
grupo andino y de Latinoamérica en general, están servic:los bá
sicamente por el sistema satelital Intelsat y en algunos casos 
por el sistema satelital Panamsat. en el cual. en el caso del gru
po andino, el Perú constituye el mayor ejemplo por cuanto se 
trata de 4 canales privados que tienen acceso directo a la re
transmisión por el satélite Panamsat, aparte del canal del Esta
do que también usa más fácilmente. del satélite Panamsat; 
aparte de todo esto existen en el resto de los países del grupo 
andino, a excepción de Ecuador. canales de televisión con re
transmisión satelital a través de Intelsat. Como veremos poste
riormente, existen las condiciones para el intercambio actual 
de señales de radio y televisión, tanto vía satélite como a través 
de la vía de micro-ondas, pero en el futuro la oferta va a ser 
muy superior a la que es actualmente; por la solución que las 
empresas de ASETA han negociado conjuntamente con la orga
nización más grande de satélites que es Intelsat y que corres
ponderla a la nueva generación de satélites Intelsat 8, con mu
cho mayor potencia y obviamente, mejor cobertura y mayores 
facilidades para la retransmisión de señales. 

e Otra de las conclusiones importantes fue realizar un inventa
rio de facilidades de capacitación en el campo de la radio y la 
televisión en los cinco países del grupo andino; así como desta
car la importancia de la creación de empresas multinacionales 
andinas para la operación en los diferentes campos de la radio 
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y· la televisión, por su ventaja de que esas empresas son consi
deradas como locales en cualquier país del grupo andino, con 
ciertas facilidades adicionales, como la libre remisión de utili
dades dentro de la subregión. Como es por muchos conocido, 
basta con la unión de dos países andinos, para crear una em
presa multinacional, y esta empresa puede operar en cualquie
ra de los cinco países del grupo andino y ser considerada como 
local, inclusive con ciertos privilegios sobre las empresas neta
mente locales, porque ya se acojen a acuerdos supraregionales 
y en este caso también se destaca la importancia de la creación 
de estas empresas para los diferentes campos de actividades de 
radio y televisión, com puede ser el establecimiento de nuevos 
canales, como puede ser el establecimiento de empresas para 
la producción de programas de televisión, etc. 

Facilidades de transmisión de señales de televisión 
en la subregión andina: 

Un factor importante para lograr la integración de la televisión an
dina lo constituyen los medios de intercambio de señales. 

En la región andina existen varios tipos de facilidades. Hay en pri
mer lugar las facilidades satelitales del Intelsat en todos los países 
de la subregión, a excepción de Ecuador, así como cuatro canales, 
en el Perú, operando con Panamsat. 

Es importante anotar en este mismo cuadro 3, que todas las se
ñales transmitidas por Intelsat, pueden ser captadas con una acep
table calidad, se dice 45 decibeles de relación señal a ruido utilizan
do una antena standar B de Intelsat de 11 metros, a excepción de 
la señal de Colombia, que requeriría para este nivel de calidad una 
antena de 21 metros. 

Estos requerimientos de tamaños de antenas se reducirán nota
blemente a partir del año 1994, con las nuevas series Intelsat 7, 
que proveerán el doble de potencia en todos sus satélites, y esto ob
viamente facilita la proliferación de estaciones retransmisoras y se
ñales a larga distancia o, inclusive, en muchos casos, de transmi
sión directa, porque el reducir el tamaño de las antenas se reduce 
también el costo de los requerimientos necesarios. 
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En el caso de Panamsat, se dispone del canal 8, que retransmite los 
canales 5 y 4 de Urna; se dispone también del canal 100 que retrans
mite el canal 13 y el canal 2 de Urna; así como el canal 12 que es el 
canal de uso educacional actualmente utilizado por RTP canal de U
rna. Tal como puede apreciarse en los cuadros que lo tienen también. 

Un canal de emergencia puede utilizarse para la transmisión de 
señales de televisión con una calidad no tan buena como el caso de 
la via satelital, pero usualmente se recomienda por este motivo, pa
ra transmisión ocasional de señales de televisión. 

Tenemos también un punto importante, que es el de las tarifas an
dinas para la transmisión de señales de televisión y servicio de teleco
municaciones. Somos consecuentes del esfuerzo integrador que nos 
corresponde, y en ese sentido las empresas miembros de ASETA han 
propuesto, en el transcurso de 1991. nuevas tarifas para la transmi
sión inter-regional de señales de televisión, las cuales son significati
vamente más económicas que las actuales en vigencia. Asimismo, 
puede apreciarse el esfuerzo realizado en la disminución de las tarifas 
intra-regionales de los servicios de telecomunicaciones como una 
ilustración, la tarifa normal para la transmisión de señales de radio 
era 6 francos/oro por minuto; eso se ha reducido a 4.5 francos/oro 
por minuto, lo que equivale más o menos a l. 77dólar por minuto pa
ra la transmisión de señales de radio, y en este momento está en es
tudio un proyecto de unificación y disminución de las tarifas para la 
transmisión intra-regional de señales de televisión. 

Tenemos varios cuadros que constan las tarifas para la transmi
sión de programas de radio. Hay tarifas hasta distancias de 50 km., 
200 km. y hasta 400 km., son tarifas nacionales; se puede apreciar 
de que en ese sentido todavía existe una gran variedad de tarifas en 
los distintos países del grupo andino para el mismo servicio. Por 
ejemplo, para transmitir señales de radio en Bolivia, se cobra 0.26 
dólares por minuto; en Colombia, 0.05; en Ecuador, 0.0014; en Pe
rú, 0.035 y en Venezuela, 0.021. Como se observa, el caso de tarifas 
más bajas lo constituye Ecuador, que representaría en relacion a la 
tarifa más alta, el 0.54%. O sea, el medio % a la tarifa más alta que 
se cobra por este servicio en el grupo andino lo representa Ecuador. 

Desde otro punto de vista, es importante señalar que también en 
el caso de las tarifas de los servicios locales y de larga distancia na-
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cional. cualquier servicio de telecomunicaciones, las tarifas de 
Ecuador son en este momento las más bajas de todo el grupo andi
no; por eso, como un comentario aparte, es importante tomar con
ciencia de la necesidad de tener tarifas razonables o más o menos 

( 

homogéneas en todos los cinco países del grupo andino, para posi-
bilitar también el desarrollo armónico de todos los sectores de tele
comunicaciones en cada uno de los países. 

Tenemos también tarifas nacionales para la transmisión de pro
gramas de televisión; las tarifas por minuto varían desde 2.64 dóla
res en Bolivia para un minuto de televisión, hasta 0.65 dólares en 
Colombia; 0.40 dólares en Ecuador; 0.07 dólares en Perú, que es el 
caso de tarifas más bajas en televisión; y 0.73 en Venezuela. 

Actualmente la tarifa para la transmisión de señales de televisión 
dentro de los países del grupo andino es de 350 dólares por los pri
meros diez minutos y 14 dólares por minuto adicional. excepto el 
caso de Ecuador que es de 600 dólares por los primeros diez minu
tos y de 22 dólares por minuto adicional; y el caso de Venezuela que 
también es de 160 dólares por los diez primeros minutos y 26 dóla
res por minuto adicional. 

Ustedes van a apreciar las tarifas de los demás servicios de teleco
municaciones y como ha habido una tendencia, que inclusive se ha 
implementado ya en forma definitiva en este mes de octubre, de reba
jar todas las tarifas de servicios intra-regionales de telecomunicacio
nes. En promedio se ha rebajado la tarifa de cerca de 6.7 francos/oro 
para los servicios de telefonía, telegrafia y transmisión de datos, a 
4.50; y en el caso particular de los servicios de transmisión de datos, 
donde ya se está operando con tres redes de transmisión de datos en 
Colombia, Perú y Venezuela, ahí la tarifa inicial que era de cinco fran
cos/oro se ha bajado a tres francos/oro por hora y por kilo-segmento. 

Entonces, hay un esfuerzo muy importante en las empresas 
miembros de ASETA, de contribuir decididamente al proceso de in
tegración, bajando notablemente las tarifas de interconección entre 
nuestros países; corrigiendo además una distorsión muy importan
te que se daba en el pasado, en el cual una comunicación en los 
países del grupo andino era más cara que una comunicación de un 
país del grupo andino con otro país del exterior como el caso, por 
ejemplo, de Estados Unidos. 
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En la reunión andina de empresarios de radio y televisión pública y 
privada, se presentó un ejemplo que realmente llamó la atención en 
cuanto a integración andina en el campo de la radio, y esto es que 
existe un ejemplo de integración andina de radio, el cual esperamos 
que se vea multiplicado en el futuro por el acuerdo de la reunión de 
La Paz, en noviembre de 1991. de los presidentes andinos, de reducir 
a cero los aranceles para el comercio intraregional andino desde el 
primero de enero de 1992. Al producirse el interés de los empresarios 
de radio y televisión en poder retransmitir sus señales o intercambiar 
señales con todo el resto de los países del grupo andino. 

El público de la región andina, que reúne a más de 90 millones de 
personas, se verá favorecido con mayores opciones de información y 
un mayor conocimiento de la realidad de toda la subregión. Ejem
plos privados de integración actual de radio y televisión lo constitu
ye Solar, que es la sociedad latioamericana de radio y televisión, 
empresa multinacional andina formada por radio Rumbo de Vene
zuela, radio RNC de Colombia, Radio Panamericana de Bolivia, Ra
dio Programas del Perú y Radio Nacional del Ecuador. 

Solar ha iniciado como su primer evento un noticiero diario de cinco 
minutos de duración a las ocho de la mañana. Nosotros esperamos 
que estos ejemplos se sigan multiplicando en el futuro, no solamente 
en la Región Andina, sino en toda Latinoamérica y América en general 
y desde ya el esfuerzo, por lo menos, de nuestro sector de telecomuni
caciones, seguirá siendo permanente en la búsqueda de las mayores 
facilidades que puedan tener los empresarios de radio y televisión pa
ra la retransmisión y acarreo de sus señales de radio y televisión. 

FORO 

• Hay varios países que están subiendo sus informativos a saté
lites, esos programas pueden recogerse normalmente en toda 
la región andina? 

• Así es. Todos los países del Grupo Andino, a excepcwn del 
Ecuador que todavía no tiene señal en satélite, transmiten noti
cieros, obviamente en los satélites Intelsat y Panamsat. El caso 
más importante en este campo lo constituye el Perú, que tiene 
en este momento 5 canales de televisión con el sistema de Pa
namsat y el mismo canal de televisión del Estado, también con 
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la señal de Intelsat. Esto sucedió porque en el Perú se dio una 
disposición que permite a los operadores de radio y televisión 
libre acceso a la contratación de servicios satelitales; por eso 
fue que en el Perú hubo en antecedente de que Panamericana 
de televisión lanzó su señal por primera vez a través de Panam
sat, luego fueron autorizados tres canales privados. Además co
mo el Perú recibió en donación un transponedor de Panamsat, 
ese transponedor lo está utilzando ahora también el canal del 
Estado para retransmitir sus señales de televisión. 

• Actualmente hay señales de la Región Andina que lamenta
blemente no llegan a zonas como la del Río de la Plata, qué 
posibilidades hay de que esas señales lleguen más lejos? es 
posible técnicamente? 

• El problema es que la mayor parte de esas señales son trans
mitidas por haces pinales que son más o menos dirigidos sobre 
la región andina, por eso es más dificil la captación de esas se
ñales fuera de la región andina. En el futuro si va a ser posible, 
porque con la nueva generación de satélites Intelsat, hemos ne
gociado una porción importante de su capacidad que contiene 
haces pinceles y hemisféricos o sonales. Utilizando un sonal, es 
posible llegar a toda América Latina, cubrir toda América inclu
yendo a Estados Unidos que es un mercado muy interesante 
para los operadores de televisión. Pero en la actualidad los re
cursos de televisión con una cobertura mayor al Grupo Andino, 
son realmente muy limitados. 

• Ese futuro a que usted hace referencia que tan cercano es? 
porque actualmente se están sucediendo procesos que intere
san muchísimo al Sur como las reformas al Estado, la inte
gración económica, la privatización, la baja de aranceles. 

• Es muy cercano porque ya está aprobado el lanzamiento del 
satélite Intelsat 7, para ser ubicado en la posición B28,5 que 
será un satélite con bastante capacidad disponible. con cubri
miento para toda América Latina y para llegar inclusive a Es
tados Unidos sin ningún problema. También Panamsat ha 
anunciado el lanzamiento de su segunda generación de satéli
tes que ofrecerá capacidad adicional a fines de 1994. Enton
ces si creo que es una realidad muy cercana. 
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• Existe algún proyecto concreto para integrar a Latinoamérica 
en este tipo de comunicaciones? porque conocemos de planes 
que llegan hasta Panamá, pero dejan fuera a Costa Rica, El 
Salvador. Nicaragua, etc. 

• El ámbito de acción de ASETA básicamente se concentra en la 
subregión andina, pero existen otros proyectos muy impor
tantes a futuro para las comunicaciones en América Latina. 
entre los cuales está incluída la nueva generación satelital 
ofrecida por Intelsat y Panamsat. También existen otros pro
yectos como el de la red de fibra óptica que uniría las costas 
de todos los países de la Región. A partir del próximo año 
nuestra subregión, inicia un. plan maestro que comprende la 
red de fibra óptica de todo el Grupo Andino, que pensamos 
integrarla a la red latinoamericana de fibra óptica. Esperamos 
que este proyecto de la OEA se concrete en los próximos años, 
porque a través de esta red se ofrece un medio nuevo y mu
cho más interesante para la transmisión de señales de radio y 
televisión y la transmisión masiva de telecomunicaciones. 

• Cómo se integran dentro de estos proyectos los satélites Mo
relos de México que están ya en una nueva generación y pró
ximamente van a ser lanzados? 

• Esencialmente el sistema Morelos que en su segunda genera
ción se denominan Solidaridad, fue concebido para el servicio 
satelital de México. La nueva generación de estos satélites 
mexicanos ofrece haces para Latinoamérica y está en buenas 
condiciones de competir en la oferta de servicios. lo cual am
plía inclusive las oportunidades de oferta tanto de la subre
gión andina como del resto de América Latina. 

• En qué estado se encuentra el proyecto de los satélites Cón
dor y Simón Bolívar? 

• Uno de los proyectos más importantes que teníamos en ASE
TA era el proyecto Cóndor, concebido como un sistema sateli
tal propio de la región andina. Concluímos los estudios de 
factibilidad para ponerlo en marcha. pero decidimos que por 
el momento no es conveniente. sino para una fecha que po
dría ser posterior al año 2004. Por qué razón? porque gracias 
al trabajo realizado. hemos recibido muy buenas propuestas 
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satelitales para alquiler de capacidad. Concretamente Intelsat 
nos ha hecho una propuesta muy interesante. Esta consisti
ría en alquilar, en una oferta puente, la capacidad de Intelsat 
entre el año 95 y 2005 o quizás hasta el 2010; luego se vería 
la posibilidad de lanzar un sistema satelital propio, cuando 
las condiciones económicas así lo recomienden. 

La opción que hemos concertado con Intelsat permite cubrir toda 
nuestra capacidad satelital en ese período, con un ahorro de más 
de 259 millones de dólares y además ventajas adicionales como es 
el acceso a la red computada de telefonía de Estados Unidos, acceso 
que es imposible realizar mediante cualquier sistema diferente a In
telsat. No hemos renunciado a la opción de tener un satélite propio, 
pero si hemos postergado la decisión para cuando las condiciones 
económicas así lo justifiquen. 

• Por qué el Ecuador está en calidad de receptor de las emisio
nes andinas de televisión sin posibilidad de transmitir sus 
propios programas y participar de este tipo de integración? 

• Ecuador tiene ahora una posibilidad, lógicamente disminuida, 
que es la de transmitir a traves de la red de micro-ondas. En 
el caso de transmisión satelital el problema es que el Ecuador 
es el único país del Grupo Andino que no tiene servicio de sa
télite para las comunicaciones internacionales de telefonía o 
los demás servicios de telecomunicación que se hacen a tra
vés de micro-ondas. 

Existe una posibilidad muy importante de cambiar esta situación 
por las nuevas ofertas satelitales que se ofrecen en el futuro. 

// 
Concretamente dentro de la negociación que/el Ecuador mantiene 

con Intelsat se ha comprometido a poner un transponedor para el 
uso en telecomunicaciones, a partir del lanzamiento del Intelsat 7 
en la posición 329, en el año 95. Desde esa fecha el Ecuador conta
ría con un transponedor. adquirido en condiciones excepcionales de 
precio. Esta oportunidad se abre también para las empresas de te
levisión. Los empresarios en común acuerdo con el IETEL podrán 
concretar el compromiso de adquirir un segundo transponedor, con 
el cual trasmitirían hasta dos canales simultáneos de televisión. La 
posibilidad de ampliar la capacidad satelital a bajo costo existe 
siempre que las empresas manifiesten su interés de hacerlo. 
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• Aprovechando la topografía existente en Latinoamérica, po
drían abaratarse costos al extender una red de micro-ondas a 
nivel subregional? 

• Hemos hecho pruebas de transmisión de señales desde Ecua
dor a Bolivia, utilizando el canal de reserva, pero sin embar
go, la confiabilidad y calidad de la transmisión es bastante in
ferior a la transmisión vía satélite, porque basta que falle uno 
de los eslabones de la red de micro-ondas para que falle la se
ñal. Inclusive el nivel de calidad de la señal que se envía a 
través de la red, por efecto de las transmisiones múltiples, es 
bastante inferior al de la retransmisión vía satélite. 

A partir de 1995 Bolivia reforzará al doble su potencia gracias al 
satélite de nueva generación Intelsat 7 y el Ecuador tendrá la opor
tunidad de adquirir capacidad satelital para la transmisión de seña
les de televisión. 

• Qué desarrollo ha alcanzado actualmente el mundo de la fibra 
óptica, donde existen conecciones amplias? 

• Inicialmente el tendido de fibra óptica se hizo para sustituir los 
cables submarinos, actualmente tienen una gran vigencia e in
clusive le han quitado mucho mercado a los sistemas de comu
nicaciones vía satélite. En América Latina está el cable trascari
beño de fibra óptica que une Colombia con Estados Unidos pa
sando por Puerto Rico. Venezuela se une con Europa mediante 
el cable Columbus, pero donde más se ha difundido el sistema 
de fibra óptica, no solamente para transmisión de larga distan
cia, sino que está llegando a nivel de abonado, es en Estados 
Unidos. 

La tendencia mundial es que la fibra óptica, cada vez. sea de uso 
más intensivo. Esto va a permitir que un usuario local en su domi
cilio, aparte del servicio telefónico o de transmisión de datos, pueda 
recibir inclusive el servicio de televisión. ya que los canales de fibra 
óptica tiene una capacidad de transmisión, un ancho de banda, 
mucho mayores que los cables de cobre tradicionales. 
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Esta publicación fue impresa en la Editorial "Quipus" 
el mes de Agosto de 1992, siendo Director General de 
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