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Manual de Metodos y Procedimientos
 

En realidad este documento o anexo al reporte de la 
consultoria hecha en el PARI-Bolivia no debe considerarse
 
estrictamente como un manual, 
sino nris bien como un conjunto

de ideas y recomendaciones que podri'n ayudar a mejorar los
 
procesos de desarrollo y 
producci~n de prograias radiof6nicos. 
Mucho de lo que se describe aqui tiene sustento en el reporte
de la consultoria, por L que me parece recomendable referirse 
sienpre a ese documento. 

La mayoria de las rocomendaciones se centran en el Area de

guion y desarrollo de hisuorias drar 
 tic:as; sin enibargo, como 
el proceso es uno solo, he incluido algunas sugerencias
relacionadas con las prdcticas en el est-udio de grabaci6r, el 
desarrollo de contenidos, y algunas sobre aspectos
administrativos y de organizacidn del proyecto. Me parece
recomendable que los mierb)ros del PART lean y comenten TODOiS
 
los componentes y solo
no los que se refieren a su 6rea
 
especifica de trabajo.
 

I. Comentarios y sugerencias sobre desarrollo de
 
historias y guiones
 

1. En el momento que un proyecto de cardcter educativo decide
 
utilizar la radio como medio de conunicaci6n e instrumento
 
para el mejoramiento de los aprendizajes debe asumir un reto
 
formidable: Como l.evar hasta el aula, en 
forma efectiva,

mensajes que apoyen la labor docente, pero en un lenguaje tal
 
que no se genere un conflicto con el disefio curricular y con
 
las prdcticas y m~todos tradiciones de los docentes? Aunque

planteado asi el reto no parece tan complejo, la verdad es que
el leng-uaje radiof6nico es muy diferente de los lenguajes y
medios de expresi6n propios de las pricticas cotidianas en el
 
aula. Esto signifca que la mayoria de los recursos
 
radiof6nicos, como la fantasia, la imaginaci6n, la misica, el
 
juego, el drama y muchos otros no son en realidad "el fuerte"
 
de nuestros sistemus educativos. Esto ha generado un fen6meno,
 
para mi extrafio, en donde la radio educativa trata de
 
reproducir la situaci6n del aula, generalmente aburrida para

los nifios y nifias, en vez de enriquecerla, de abrir los
 
cerrados espacios que enmarcan las cuatro paredes de !a clase,
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y hacer de la radio un bal-c6n, una pantalla, una nave
 
espacial, Un microscopio qgantresco, un barco pirata, en fin..
La radio educativa debe asumirse ias en su capacidad de
ayudar a aprender, que de ensefiar, pues la radio tiene, 
como cualquier otro medio de comrunicaci6n, grandes fortalezas 
y debilidades, y es posible que sus fortalezas se encuentren 
mas en su capacidad de evocar, d2 re-crear, de estiniular la
reflexi6n, de estimular el ahondar en las pregunstas y
cuesLionaientos, ids que e hacer responder a pregu-ntas sobrE
contenido especifico. Ahora conceptosbien, estos traen 
consigo el eterno diloma, a voc:es conflicto, que se genera

entre las Areas y
de curriculo contenidos con la de
 
comufnicacion y produce i(Sn diiie.-_dios: (C6!nopresentar 
 los 
contenidos qua domnda el plan de estdios pero en una forma
 
eficiente y atractiva -Lanto para los alumnos como para los

docentes-? Generaimente, debido los
a principios
idiosincrdticos del educatjivo,sector existe urn mnarcada 
tendencia a el yprivilegiar contenido, creo que este es el 
caso del PARI, en donde a pesar de existir un marcado inter6s 
por el drama, no se han logrado conciliar estas dos 
posiciones. 

Recordemos que los contenidos no son un fin en si mismos, como 
tampoco lo son los m6todos y tcnicas de ensefanza. Igual 
ocurre con el forn-ato drarntico: es tan solo un medio para
ayudar a prender. El problemn que me parece existe en el PARI,
igual que ha ocurrido en otjros proyectos, incluyendo los
 
primeros capitulos de Educaci6n Ambiental de Costa Rica, es
 
que se ha utilizado la historia y el drama pero tan solo como
 
un pretexto para insertar los contenidos, asumiendo de
 
antemano que no interesa la historia, sino los contenidos. Es

decir, no cabe duda que el fonvrto dranritico, la historia de
 
aventuras, el cuento, el drama resultan terriblemente
 
atractivos para los alumos, sin embargo, como el interns estg

centrado en el contenido, la historia pasa a un segundo plano,

lo que resulta en historias d~biles, a veces desarticuladas
 
del contenido, un tanto aburridas y descompuestas, que al
 
final tampoco logran estimular el aprendizaje de los
 
contenidos propuestos.
 

Se debe por lo tanto realijar un ajuste en cuanto a estas
 
percepciones sobre el empleo del drama. Si se va a emplear el

formato dranvitico, esto no debe verse como algo antag6nico al

desarrollo de los contenidos; por el contrario, fornm y

contenido deben ser una unidad indivisible. Deben disefiarse
 
historias ciiyo valor est 
 dado no solo porque "acarrean" o
 

3 



"portan" los contenidos, sino porque son buenas historias,
buenos diramas en s! mismos, que facilitan el aprendizaje. Sindnimo de presentar recetas, se me ocurre que una prueba para"medir" si la historia es seriabuena, eliminar- por unmomento- los conitnenidos y ver si la historia todavia semantiene como algo interesante. Los pardmetros que se podrianemplear para deter-iunar la riqueza y valor de una historia se
encontraran a lo largo de este documento.
 

2. La form c6mo se estructura una serie, una lecci6nindividual y hasta un segmento es algo de suna 
importancia;
sin embargo, casi Lodos los prograiras que revis6 en el PARIsiguen una misma estructura, que a mi julcio es un tantorigida. Tal vez el que sea rigida no es tan grave en si, puesde aiguna foTna esto le da unidad a la serie y posiblementeayuda a los docentes a anticipar algu-nas cosas a la hora deescuchar las lecciones en el aula, 
como por ejemplo la
actividad del juego, de ecribir, o ejercicios fisicos. Sin
embargo, se debe hacer un esfuerzo por flexibilizar la
estructura, manerade tal cjue para los estudiantes no seademasiado predecible, pues esto mata el interns y la
expectativa por las lecciones, especialmente en los niveles
altos de la educaci6n primaria. Es posible ce en Is primerosgrados la estructura rigida sea un 
recurso para ayudar a los
pequefiines a que no se pierdan. 
Pero con pre-adolescentes de
quinto y sexto grado, eso podria ser tui 
tanto "ofensivo",
puesto que son ya personas con capacidad de hacer conexiones y
de resolver problen-as complejos. Creo que el equipo de
producci6n podria jugar m-is con la estructura, manteniendo una
base que le d6 unidad a las series, pero que a la vez permitahacer ciertos quiebres que ayuden a mantener a la
radioaudiencia m-us interesada y expectante ante lo que ocurreen cada lecci6n. Insisto que esto es ris critico en las series
 
de quinto grado. 

Otro detalle importante que ayudaria a flexibilizar la
estructura es precisamente ei uso de la estructura dram-6tica,pues el flujo continuo de lo que acontece en la historia va
cambiando a lo largo de las lecciones, creando un interes
pernanente y constante por 
las serie, claro, siempre y cuando
 
sea una buena historia!
 

3. En aquellos capitulos, donde se ha intentado introducir el 

formato dramtico, pude detectar algunas fallas pequefias, pero 
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que de alguna forim "violentan" las reglas y norras del juegodrarioLico en la radio. Por ejemip]o, el conflicLo, hbose decualquier historia, a veces no existe, lo ge demuestra que no
hay historia: 
esto Liende a ocurrir-mucho cuando se Lrabajan
ambientes como las irstit-.uciones pilb]icas, la escuela yespecial-nente el hogar, pu..s en geleral, la moral a nosatrosnos Ian creado el Pnjucio" de que la anonla es siempre
mejor que el conflicto. Wn e-i:.rgo, esto nos es 
del todocierto, pues es precisamente ia crisis y 21 conf]ict-o lo quepemite el cmJio, io que desaa l.as randos translorancionesPor supuesto, que el Cori].ic y _la crisis no son Iras que
recuperarmedios para la e- abilidid y .a Lrancpilidad. Estoso discutz mejor o, elpunto Ii].2 de osLe aparuado. En aigunoscapitiulos se pIantIean ConIficLuo muy atracLivos y complejos,pero las soluciories son de11slad) Lfciles y simplistias, loque, de nuevo, niega l.a credibil-Idad y el intierds por lahistoria. Tambidn, existien alguias incongruencias que afectanel juego dramnitico, ya que los mi.;m s personajes que "actlan"en los dramas deben participar en otiros segmentos de lalecci6n. Por ejemplo, en la lecci6n #i0 Tina que se encuentra en peligro durante un paseo, "se sale del drama" y vienecantar, con lo cual se a"mata" el suspenso del drama. Todos
estos detalles son fhciles de resolver si existe una
estructura dramitica s6lida y un deseo de contar una buena
 

historia.
 

4. Uno de los detalles que rs me llamn6 la atenci6n de los
progranus de quinto grado es que a pesar de que se re-crea la
vida de la familia Guzmhn, su vida cotidiana "suena demasiado
 a estudio" porque la gente conversa 
"en el limbo", y no en su
ambiente real. 
 Esto creo que se debe a un detalle nuy simple,
y es que como los segmentos se basan demasiado en el didlogo
como medio para insertar los contenidos, no se han creado
verdaderas situaciones dramhvticas 
- pues 6stas no son
importantes- dentro de las cuales se dan esos diilogos. Es
decir, no 
importa que se empleen los dihlogos, si no hay otro
recurso, pero al menos estos deben estiar ubicados en algin
espacio de la vida cotidiana de los personajes, y esos
espacios deben enmarcar los dicllogos para que 6stos sean rAs
creibles: para que "suenen a la vida real!" 
Por ejemplo, una
conversaci6n sobre las causas de la diarrea, se puede dar en
el centro de salud miontiras 
se espera atenci6n, o en un
lavadero, o en la tienda, o mientras se cocina o se prepara
para un viaje o el trabajo, o en el Lrabajo mismo. 
Ahora, lo
importante es que estos diilogos, asi concebidos y realizados,
estarlan entrecortados e interrumpidos por los incidentes y
 

5
 

http:Cori].ic


situaciones propias del arnbiente. Por ejemplo, si dos mujeres 
dialogan mientras lavan la ropa en un rio, el hecho de que uno 
de los ninos juega a nada cerca de ellas, haria que se 
inserten ciertos textos en donde una de ellas grita al nifio 
para que o se aleJe-mucho, etc, y luego continuaria con el 
diilogo sobre el tLa. Otrc detalle importante es que cuando 
la gente dialoga o explic-a cosas, tiende no solo a decir 0 
explicar los corleruc).dox sino)a "editorializar" y comenLar los 
mismos: estos coment a.:o , por irds cortos que sonsean, los
 
que le dan credibI l(id, y nus ain, VIDA a los diilogos.

Obviamente, ia criacion de estos espacios dramu-ticos, tiene en 
los efectos de soiiido a su cAlLado iids irportante. 

5. El reto de coai esracio' dentro de los programas que le 
permitai a los rno uria pai-Licipaci6n mAs rica y "retadora" 
es, desde mr punt- d.:. vista, la doiranda mds significativa que 
se le presenta a Jos tialijadores del PARI, especialmente si 
se traLvaja con estudiantes Cd losI'iltimos niveles de la 
primaria. En este seetido los segmentos donde los estudiantes 
deben escribir demandan una revisi6n inmediata, ya que como 
dije al principio, esta metodologia es una copia literal de la 
dindmica de dictar que emplean muchos docentes. Aqu! se
 
presenta un reto interesante, pues es muy posible que los
 
docenues aprecien mucho esLe segmento tal y como est6
 
disefiado, porque refuerza sus labores 
de clase. Sin embargo,

la pregunta es: JDisf-ran esto los nifos y nifnas? Tambi~n
 
es posible que los estudiantes no sientan total rechazo por

esta acLividad, pues ya estin nius que acostumbrados. Sin
 
embargo, aqu! hay 
que hacer una reflexi6n iirportante. Copiar

de la pizarra y el dictado 
se han vuelto en nuestra educaci6n, 
no dos metodologias de aprendizaje, sino nis bien en dos 
mtodos para rmntener la dsciplina, el 6rden y el silencio en 
las aulas. De alpina nncera son m6todos con un matiz 
rcpresivo, ya que obligan a los estudiantes a concentrar la 
atanci6n haciendo el trabajo del maestro un poco mis facil. 
Esto iiitlica que estas dos L6cnicas no estimulan l.a labor 
creativa, ni la reflexi6n; son procesos automticos y
mecdnicos, que poco benefician el aprendizaje. Las 
posibilidades para mejorar el segmento de escritura son 
realinente infinitas. En el reporte del viaje se introdujeron
algunas ideas que me parece itiportante ampliar equi. 

a. Uso de oraciones o frases incompletas donde los estudiantes
 
deben aportar lo que falta. EsLo se puede enriquecer ods autn,
 
si la oraci6n es parLe de la trama de la historia, pues hace
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que los radioescuchas aporten al desarrollo inismo de la
 
historia.
 

b. Acertijos, refranes, adivinanzas arregladas de tal manera
 
que al escribirlas, los nihos tengan que pensar y crear o dar
 
nuevo sentido a lo que escriben y no solo el acto reflejo de
 
escribir o que se 
les dicta. Por ejomplo, una serie de 10
 
frases que reordenadas foniurn 5 reraries conocidos y que ojalI
 
tengan relaci6n con los contenidos. 

c. Li e[ caso de Bolivia, por su riqueza etnica, se pueden
eciipL ]f ea). de palabras;, frases misteriosas que para

ento ~o~ las lenguas indigenas de las
_ hcay que onplear 
Cii' I 1' 1 Iones. Esto aporta ade-is otros valores sobre la
 
identildid nacioncil o regional.
 

d. Se pued-i construir especies de ronipecabezas de letras o 
palabras que os iuchachos deben escribir y luego armar
 
despuds de ]a lecci6n de radio. Las soluciones a esos
 
rompecabezas pueden ser incorporadas en capitulos posteriores 
como una 
forrra de reforzar el aprendizaje y de estinular el
 
trabajo post-lecci6n.
 

e. Se podrian disefiar algunas actividades en grupo, durante la
 
transmisi6n, en donde se debe utilizar el diccionarios como
 
instrumento para descifrar o interpretar textos. Esto,
 
obvimlente, debe apoyarse en la guia del docente, para que se
 
tomen las previsiones del caso.
 

Me parece inportante que el equipo del PARI dedique algunas

horas a este terma y en conjunto explorar las diversas forms
 
en que se podria mejorar el segnente de escritura, ya que
 
secu-n se me explic6, el mismo es muy importante para los
 
docentes, pues 
en ellos se basa la evaluaci6n de los
 
contenidos presentados en la lecci6n.
 

6. Muchos autores sostienen que Io miAs dif. cil de una obra 
literaria es crear el nombre mismo de la obra. Yo diria que en 
general, ponerle nombre a las cosas es siempre un proceso muy
critico. Esto porque el nombre, especialmente en obras de 
arte, tiene funciones muy inipO6rtantes, comenzando por
estimular o provozar el inter6s por el contenido. Tambi~n, el 
titulo de algurta nanera, estimula la actitud critica y de 
anAlisis mds prciundo de la obra de arue. Recuerdo que el 
punto que nms he discutido con algunas personas es por que la 
obra de Golding, "El Sefior de la Moscas" se llanu asi; y es
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que en verdad, ha sido a trav6s de esas discusiones sobre la
 
relaci6n entre nombre y contenido de la obra que he
 
comprendido mejor la obra. El Litulo admcns es una especie de
 
sintesis de la obra, pues no solo resume el contenido en pocas 
palabras, sino que adenis define el Lono y hasta puede 
constituirse en un reto para quien entra en contacto con la
 
obra en cuesti6n.
 

Es por estas razones que ine parece que el nombre la las 
lecciones es un detalle clave para los contenidos de la serie
 
de salud, por lo que deben hacerse esfuerzos para lograr quelos nomibres de cada lecci6 sean mis sugestivos y 
provocativos. Me pareci6, one en general, los nombDres de las 
lecciones son poco atractivos, y si la idea es ayudar a nifios 
y profesores a dar foco en Ia tewu t-ica, esto tambi6n se logra
igualmenue con un nombre sugesuivo. Creo adeiuds, que el valor 
mns importante del nombre, es que si es sugestivo estimula la 
participaci6n de los que escuchan, pues al escuchar el nombre
 
sienten necesidad de conocer la conexi6n entre el nombre y el
 
desarrollo de la historia. Por ejenplo, en la serie los
 
Econautas, en vez de ponerle a una lecci6n 
" La contaminaci6n
 
del mar", le pusimos "La tribli donde no habfia nifios". Desde el
 
momento que los nifios y profesores escucharon el titulo,
 
comenz6 el interds por la lecci6n.
 

7. Creo, por lo que he leido acerca del proyecto de salud de 
Bolivia, que el aspecto que irds atrae a las personas,
 
especialimente t~cnicos del irea de salud y de comunicaci6n, es
 
el concepto "niho a nifio". Sin embargo, tal y como lo expliqu6
 
en el reporte, una vez hecho un anilisis de varios capftulos,
 
y analizando la estructura global de las series, tal parece
 
que lo de "nifio a nifio" requiere un trabajo extra.
 
Efectivamente, en algunos captulos, de un total de 26
 
minutos, a los nifios solo se les escucha por 3 minutos. C6mo 
resolver esLo? En primer lugar revisando a conciencia, dentro 
de las diversas instancias del PARI, si el asunto de nifio a 
nifio es verdaderamente una opci6n o aproximaci6n metodol6gica, 
o simplemente discurso de ensenanza. Si 
no es discurso, 
entonces habrS que hacer un gran esfuerzo para asunir esa 
postura metodol6gica, e incor 'orar-la realmente dentro de las 
lecciones. EsLo va a significar darle a los nifios y nifias la 
palabra, escribir historias donde realmente I.os nifos son 
protagonistas, "maestros" y descubridores/cr~adores del 
conociMiento: series donde los nifios son sujetos y actores de
 
las historias. Esto obvianeice es n-s dificli, puesto que es
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ms facil el trabajo con adultos, especialmente en el estudio. 
Sin embargo, habrd que trabajar fori ando nin-as y nifios actores 
que puedan realizar una labor creible. Tal y como expliqu6
anteriormente, en estas series de salud, siquen siendo los 
adultos quienes Lienen siempre la verdad. 

8. El humor, ese recurso nmravilloso, no solo de los medios de 
comunicaci6n, siio de l.a vida Inisw, d lx ser recuperado y
explotado en las series que ei PARJ cstc desaErrollando. Aqul 
surge un detalle muy inLeresanit-e: me arecic que en la vida 
cotidiana, Lanto los actores como (--I sto d.- personal del 
PARI, en general, ninejan muy buen sertncido d- humor. Sin 
embargo, (isLe no aflora en las se-ies, a excepci6n de algunos 
pincelazos, lo que ine pareci6 una p6rdida i.niortante de ese 
recurso inaravilloso. En la radio, especialmente la radio 
educativa infantil, humLuor clave, es delel es pues parte juego
dramnitico; ademis, a Lrav6s del humor se puede dar a las 
lecciones un sentido t-m poco mlis kidico: aprender jugando,
divirti6ndose. No se trata, obviamente, de conuar chistes, 
ese seria un recurso deiasiado barato- sino invs bien de jugar 
con situaciones jocosas de la vida real. En este sentido la
 
audiencia infantil es menos exigente, y lo que es mejor, sale
 
mucho mas facilmente de situaciones dificiles que la audiencia
 
adulta. Por ejemplo, la ironia drajamtica - en donde los 
personajes no saben lo que la audiencia si sabe 
(tipico de los
 
titeres y el Leatro) es un recurso riquisimo para humor, y 
participaci6n activa de la audiencia en la radio. De nuevo,
 
este es tema de anlisis por parte del equipo del PARI, pues
tambi~n, la linea que separa al buen humor, de lo grotesco y
 
sin-gracia es muy fragil.
 

9. Las canciones que se utilizan en las series de radio 
interactiva para salud me parecieron buenas, cumplen los
 
objetivos de entreterier, reforzar y posiblemente hasta
 
estimular las aptitudes que alaunos niinos y ninas Lengan para 
el canto y la mn'sica. Igualmente, me pareci6 muy acertado que 
en algunas lecciones se repitiera la cancion, especialmente en 
capitulos de inicio de la serie, para esuimular a los nifios y
docentes a aprendtrseJ.Cs. C-eo sin embDargo, que algunas 
canciones se podria mejorar tratando de hacerlas mis 
interactivas, es decir creando letras o textos "por completar" 
que permitan a los radioescuchas aportar sus ideas e 
irnaginaci6n ; o bien introducir estr"ibillos que la audiencia 
debe cantar sola, o crear un texto nuevo cada vez que aparece 
el estribillo. Talrbi6n me parece que para nifios de quinto 
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grado las letras pueden ser un poco mis complejas, lo mismo
 
que las melodlas, ya que siento que a veces suenan demasisado
 
infantiles para estas edades.
 

10. Uno de los comentarios que rus me llam6 la atenci6n,
 
durante mi visita al PARI, fue en el sentido de que los
 
docentes, en principio, se resistian a aceptar el drama como
 
formato para las series de radio en salid. 
 La raz6n ma-s
 
fuerte que se me dio fue que los docentes -y segJIln c1 ]<
tambi~n los estudiantes- estx'un miiy acosuumbrados al modelo
 
tradicional, por lo que se les dificulLaba mucho seguir las
 
historias dramdticas. Esta sltuci6ncli me p-)eciite hacer un 
comentario o reflexi6n, iids que una sugerencia concreta. En 
primer lugar recordemos que el ser hunmno es un ser de 
hAbitos, ten ser que aunque no parezca, Liene resistencia muy
marcada hacia el carmbio ; por esta raz6n, es norrml que los 
docentes aue habian utilizado anteriormente las series de 
radio tradicionales, se sintieran extrahados y hasta
 
confundidos cuando se les caenbi6 el formato. Ahora, me parece
 
sunamente importante que se reflexione sobre este asunto, ya
 
que nuestra tarea, como facilitadores del proceso educativo,
 
especialmente orientado hacia e aprendizaje, nos obliga a
 
veces a estimular en el docente cierto deseo por experimentar
 
y cambiar. Es obvio que debido a las cargas que 
pesan sobre 
los docentes, estos se resistan a la inniovaci6n; sin embargo,
 
es nuestra obligaci6n persuadir, estimular el cambio, y no
 
conformarnos solamente con darle ai docente lo que al docente
 
le gusta. 
 Es claro tambi~n que exista resistencia a los
 
materiales si los mismos no estLn bien elaborados: y es aqu"

donde me parece que reside quizis el problema. Tengo la
 
impresi6n, tal y como io he expresado en varias ocasiones, que

los llamados prograinas dranticos de 5' grado, en realidad no
 
eran programas dramatticos, y esta puede ser la raz6n del
 
rechazo. Me parece que esos programs se quedaron en un
 
hibrido extrafio, que no los hacia ni tradicionales ni
 
drarrticos. Si alguna sugerencia puede caber en este sent ido, 
es que antes de introducir cambios en las rutinas del do(cunte, 
es importante asegurarse que estos sern bien recibidos, lo 
cual se puede facilitar si al docente se le 
toma en cuenta, se
 
le consulta sobre sus rutinas, sus valores, percepciones, y
 
opiniones acerca de lo que pretendemnos cambiar.
 

11. En algunos capitulos escuch6, con sumo agrado, que se
 
introdujeron cuentos y leyendas populares. Como bien sabemos,
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nuestras culturas, a pesar del desarrollo de las
 
telecomunicaciones, siguen siendo culturas donde la oralidad 
tiene un espacio especial; y aquf por oralidad quiero decir el 
gusto y preferencia - a veces necesidad- de nuestros pueblos 
por las historias y narraciones. Sin embargo, me pareci6 que
hacia falta elaborar estas narraciones y leyrendas un poco has, 
especialmente en el sentido de que el lenguaje radiof6nico 
demanda y ofrece recursos exopresivos muy diferentes - a veces 
nis ricos- que la s-imple narraci6n ante un pecg'Jeo gupo.
Cuando tina leyenda , hisroria se Lraslada/adapta a la radio, 
casi que de rior de>,e sei adaptada a trav s de i]_c
incorporacian de Jos aaoiro propios de Ic radio: 
ejemplo, la durac on c itiica, el ii-nejo de gestos 

por
(un

persornaj puede i o lrc-vocar descripcones de gestos o 
estados de Snimo "Pal (11;U 'ierras los ojos cada vye que digo 
agua fri?) y giro., de l lengtuaje taiibn son de manejo
delicado; a Lodo esto deben agreqarse los efectos de sonido, 
la misica, y la posbilidad de utilizar diversas voces. Creo 
tanmbi~n que estas adaptaciones requieren ajustar la estructura 
narrativa (que privilegia la palabra) y convertirla en una 
verda.dera estructura dranritica (que privileaia la acci6n).
De todas maneras, yo recomiendo muchisimo que se incorporen
 
mAs estas historias y leyendas a los progranas, siempre y

cuando sean adaptadas v re-estructuradas
 

12. En cuanto al diseno de nuevas series, esta es una
 
recomendaci6n de caricter general, en torno a la 
irportancia
 
de trabajar mejor con los componentes personaje- historia
ambiente. No la voy a ampliar mucho ya que este fue uno 
de
 
los aspectos que imas trahajamos con los guionistas del PARI.
 
Se trata de incorporar, discutir y analizar estos tres
 
componentes durante el 
pr ceso de diseho y creacion de las
 
series. Aqui se presentan algunas ideas adicionales.
 

Acerca de los personajes:
 

Debido a que nos corresponde elaborar series de varios 
capitulos, debemos insistir en elaborar personajes "mas 
redondos", hiis complejos, que Pueden desarrollarse y cambiar a 
trav~s de la historia. La teridencia normal es a elaborar 
personajes demasiado rigidos, simples y pobres. Esto es normal 
en un cuento corLo, pues no existe espacio ni tiempo para que 
uno o varios personajes se desarrollen en forTma completa: pero 
en una serie de iAs de 20 capitulos esto no solo es posible
sino altamente deseable. Debemos evitar "el vicio" de crear 
personajes tipicos: la tipica imestra, el tipico padre de
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familia, el tipico doctor, el Lipico nifho bieno de barrio.

Esta forrra de trabajar es la que ha lievado al cirave "recado" 
de llenar las series de radio con esLereotipos, Io qlue resulta
inaceptable. No, por el contrario, do}:.mo.' crear personajes
ricos en nutices, que si bien es cierLo comparrzen muchas de 
sus caractericticas con nuesLra audiencia, t-aiu-bien tienen
 
rasgos atractivos que los convierten en 
 personajes especiales, 
anicos, l lautativos, provocativos. 

La mejor nunnra de crear personajes; ricos v atractivos es
ponerlos siempre a jugar en medio un -. trama, undo de

conflicto que los oblijn a desai-ro].iar v cambiar. En este

sentido, 
 adervds de las acciones pronia L 1dpersona-ie, lo quehace y dice, debe estar apoaado poi su. !fotivaclones: HUs 
iriportante que lo cue ei personaje hac .' n ms mnotivaciones: 
por que io hace. Es decir debemos dejar siempre ciaro cudles 
son las metas, las aspiraciones, los inLere-es del personaje: 
en otras palabras hacia d6nde va o ciere ir. Junto a esto 
aclarar por qu6 quiere o necesita liegar ali.? Para darle mis 
sentido y valorar ese deseo o necesidad, delbrinos especificar 
que fuerzas tratan de detenerlo, y de nuevo, por qu6 tratan de 
detenerlo? Y asi por el estil.o, seguimos dando cuerpo al 
personaje, ahora especificando cuiles son los 
recursos y

estrategias que un pesonaje tiene para superar las fuerzas que
 
tratan de detenerlo.
 

-. Otro detalle importante a la hora de elaborar un personaje,
y que se practic6 un poco durante los talleres en La Paz, fue
 
la importancia de crear, definir con precisi6n la historia del

personaje -sus antecedentes antes de encontrarlo en lahistoria-, aunque esto no aparezca en la historia misnu. Este 
recurso permite al guionista darle mVas solid6z al personaje y

ayuda mucho al desarrollo de las motivaciones creibles y

congruentes con su cardcter. En este sentido me parece muy

valioso revisar el pre-disefio que se realiz6 de los posibles

ajustes a la series de quinto grado.
 

Deben evitarse al miximo l-as posiciones noniqueistas, en 

donde los personajes son otalmente buenos C) totalmente ma.los: 
esto no existe en la vida real; Lodas las personas, eventos y
cosas de la vida Lienen una meic.a de aspecLos negativos y
positivos que los hace precisamente Lerrenales. Y lo que es 
peor, en e momento que presenamos personaJes Lodo virtud o
todo defectos, perdemos la credibilidad, no solo acerca del

personaje mismo, sino tambi6n acerca de la historia que
estamos presentando. Uno de los aportes inns ricos de parte de
 

12
 



los guionistas fue que a veces no es necesario crearlos o
 
inventarlos, pues ya exisen, como por ejorplo la introducci6n
 
de personaJes tan ricos de la \,ida boliviana como es 
 Al caso
 
de los "yatiri" y "laikas" . Segn en.iendo, la idea del ciego 
se basa en un caso real Caiivbien. De rianera que posiblemene la 
fuente de personajes esLAn ah la vida real: es 1i mismo, en 

cuesti6n de observar con nAs ateicidn y sensibilidad.
 

P2erca de las tramas o historias
 

El tem n'is complcvjo r -l-;ac'jomado con la creaci6n de 
historias, y quo no .logranmnos dearrollar Cotalmiente en La Paz, 
es el principio univo-sal W(ionm Io; seres hurnanos, ante una 
historia o trams, pno<ipi "Iiosib.e presentado enIy l p.rc 
foran creible" que " lo real y posible, pero presentado de 
forma poco creible". Este pr ncipio encierra verdaderamente un. 
asunto clave para el desarrollo de una historia, pues 
tradicionamente se piensa que con Dresentar lhechos reales o 
posibles en el mundo real es suficienne para ganarse la
 
credibilidad de la gente. Lamentablemente no es asi. Este
 
comentario se justifica porque nos pareAiS que la nmayoria de
 
historias o situaciones drumi-icas en los prograrrtas actuales
 
de 5' crado resultan poco creibles. Por ejemplo, los diilogos
 
o situaciones cotidianas, donde los rniembros de la familia
 
GuzmnA discuten algln toma, a pesar do que son Lomas o
 
situa"iones reales , a tzravls de la radio, resultan poco
 
creibles. Algunas de las razones de ese problema ya las
 
hemos explicado anteriomente.
 

-. La escencia de cuaiquier ilistoria estb en el conflicto. Los
 
conflictos pueden ser fisicos o psicol6gicos; reales o
 
invenuados; pueden ser enure hunanos, o entre humanos y las
 
fuerzas invisibles del deswino; puede ser entre humanos y las
 
fuerzas de .anaturaleza ...en fin, es cuestin de observar la
 
vida como al y ver como Lodo se mueve porque existen fuerzas
 
en aposici6n, o al menos .or las conradicciones de la
 
existecia misirea. Si no exintieran esas fuerzas en la vida, y

especialmene en un guidn o libreto, nada se mueve, y si lo
 
hace tendria poco sentido. Piensen por u-nmomento en la
 
existencia de instituciones: por q-& existe la policia? o la
 
medicina? o la iglesia? o las leyes?
 
Lamentablemente, en radio, especialmente la educativa, existe
 
un marcado Ceoar por cA conflicno, quizbs debido al prejucio
 
que el conflicto es malo por si misma.
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-. Debemos trabajar rms las estrucLuras de las historias. Creo 
que es necesario hacer una pequeiha revisi6n de los principios 
bIsicos de la dran-oturgia y de la compCsIcion litLaIia en 
general. No es extrafio ver progranus sin estiructura clir-otica, 
donde se olvidan los principios y nonrms quoe dominan los 
procesos de c6mo funciona el inter6s de la gente, c6mo jugar 
con la variable suspenso y expectaci6n. Poi ejeuHplo, muchos 
progrrnas Lienen introducciones muy largas, o al menos tardan 
mucho tiempo en plantear el conflicuo, lo hace decaer el 
interns. La experiencia en CosLa Rica nos demostIr6 que los 
capitulos rovs menorables y mjor aceptIados por los nihios eran 
aquellos cuyo confEijcto est abi justo en (] inicio mismo del 
programa, es decIr, la 1ecciun "arranca" ya en acci6n y 
emci6n. 

Existen gran cantidad de recursos drarmiticos que se pueden
 
emplear para enriqucer los conflictos o para crear situaciones
 
atractivas. Por ahora me limitar6 a presentar una breve lista
 
de aquellos que podrian ayudar a crear guiones ms
 
participativos:
 

-. Contrastando directamente: ya sea formas de vivir, 
de percibir, de pensar, de actuar. Ante una enfermedad o 
tragedia dos personas actan en formas totalmente 
diferentes. 

-. Comparando: igualmente pueden ser ideas,
 
situaciones, @pocas,etc. C6mo se curaban las personas de
 
cierta enfermedad hace 200 ahos y ahora.
 

-. Asociaci6n diferenciada: personas o situaciones
 
id~nticas, pero cuyos comportamientos son diferentes:
 
esto es una 
forma rmis elaborada de hace- contrastes.
 

-. Implicaciones: asociaciones de cosas que odrian
 
estar relacionadas pero que no se dice explicitamente
 
c6mo y por qu6. Aqui lo cue se hace es darle "pistas" al
 
radioescucha para que 41/ella llegue a sus propias
 
conclusiones.
 

-. Resultados o "salidas" inesperadas: aqu" lo rns 
importante es que el elemento sorpresa debe ser manejado 
en fona "creible". En este caso vale la pena comentar el 
uso del suefio como una foaa de crear resultados, 
especialmente finales de historia, donde lo que ocurre es 
un suefio. No cabe duda que a los hurrunos nos encantan los 
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suenos, pues son urna eqxperiencia comun a todos. Sin

embargo, es summlentIe conLar una
delicado historia, que
la audiencia Lorru como real y luego se resuelve 
simplentei diciendo Cue er-a ul sueilo " .. v en el
momento que aJ hoIJ:ne Jo ava reorder la serpiente.. zaz se
despierta!. EsLo puede Ser anticlntiiLico, y puede ofender 
a la gente al sentiii:se eaiigaiada. 

- Falsificaci6n deliberada: aqul Io que hacemos es
guiar a la audiencia hacia una interpretaci6n equivocada
de lo que ocurre, yar- luego r-eforzar Io correcto. Esto 
es nunus juegC) dcIadnItio que us.a Ltcnica, sin embargo
bien nosejado en (:. (2- com recurso do aprendizaje. 

Asociaciones interpretativas: aqui 
Io que hacemos
 
es LOMiu ui hecho u persona y presentarlo de tal manera 
que la audiencia asocic one elemjrento con el todo, es
decir estmnos hablando aqui del. uso simb6lico de hechos y
personas que representan cosas o fen6menos ms grandes y 
complejos. 

-.La repetici6n: esLe recurso, propio de la
 
metodologia interactiva, 
es en realidad poco utilizado en
 
la creaci6n de historias dramnticas. Obviamente, su uso
 
es delicado pues puede cansar y hasta ofender. Se puede

jugar aqu! con pequehias variaciones en cada repetici6n.

El mejor ejei plo aqui es el cuenuo de los tres cerditos! 

-. La ambigdiedad o contradicci6n: este puede 
ser un
 
juego muy atractivo para la radio drardtica, y consiste
 
en mejar los dobles significados que a veces tienen
 
muchas cosas, por ejenplo, el fuego como fuente de luz y

calor y a la vez de destrucci6n. Otro ejemplo de este

tipo para una historia se resume en el refrn "No hay mal
 
que por bien no venga!" 

-. La ironia: 
no solo ia ironla dramitica, en donde los 
radioescuchas saben cosas que los personajes no conocen -

esto le permite a la audiencia participar en la trama-,
sino ironia y sarcasmo donde los persomajes hacen 
exactamente los contrari0 a Io que dicen o piensan. 0 
bien a un personaje le ocurre justo lo que no deb'a
ocurrirle. " Pero yea a Caniien, hjjos y13 a pesar de su
pobreza, todos vivitos y sanitos. Pobre doha Alejandra,

con el dinero qua tieoe y c'dmo le habia costado tener a 
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ese nifio, para que ahora venga y se le muera en ese 
accidente!"
 

-. Personificaci6n: este es un recurso dramAtico muy
 
rico para la radio. Consiste en asignarle caracteristicas
 
humanas a objeto.; inanimados. Por ejemnplo, un puente 
cuenta la historia de como se ha secado el rio por la 
deforestaci6n, o la Iglesia '; un -irbol conversan de c6mo 
ha camnliado ol pueblo. Una variante de este recurso es 
asignarle a un objeo caracteristicas de otro, por
ejeaplo, ia 1istoria de un homre-girasol, que se mueve 
segun la lu:: solar, o un conejo muy lento y una tortuga 
veloz. 

-. Flash-back or flash-forward: aunque son recursos
 
mds del cine y la televisi6n, se pueden emplear en la
 
radio en forma efectiva. Consisten en contar o insert-ar
 
en el presente acontecimientos del pasado o del futuro.
 
Por ejemplo, estamnos en un velorio y saltamos a alg-6n
 
pasaje de ia vida del difunto. 0 bien un personaje
 
describe su funeral y io recreamos, aunque en el presente 
apenas est6 siendo preparado para una operaci6n
 
quirdrgica.
 

-. Inconguencia: en form,, deliberada, una persona o
 
comunidad acepta como normal algo que no lo es. Otro caso
 
puede ser una gran diferencia entre las causas y los
 
efectos de algo. Un hombre mata a su mujer porque le
 
planch6 mal un calzoncillo! Estos juegos de inconguencia
 
son excelentes para crear situaciones humoristicas y
 
caricaturezcas.
 

En cuanto a los ambientes
 

-. Como hemos visto en alginos de esos recursos se refuerza la 
idea de 6pocas y tiempos diferentes al actual. Esto es muy

importante porque en general a la gente le gusta 
ver como
 
eran las cosas en otras 6pocas y en otros lugares. Sin embargo

este recurso no se explota mucho, y se tiende a crear 
historias solo en el tiempo actual, como si solo lo actual 
tuviera valor educativo. Por ejemplo el encanto que tienen
 
las ruinas y los edificioa abandonados se debe precisamente a
 
ese factor, por Io que constituyen elementos ricos para la
 
creaci6n de historias.
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En relaci6n con los ambientes, es muy imporLanLe que eA diseio 
de una serie no solo incluya gran diversidad y riqueza de 
ambientes y epocas, sino que ayuda mucho a los guionistas el 
hacer croquis y pianos de los lugares de Lal manera que a la 
hora de escribir se Liene idea clara de c6mo se mueven los 
personajes y cdmo evjtar incongruencias de Liempo y espacio.
Adenus estos pianos o croquis esuimulan ia iii-ginaci6n y la 
creatividad. Recordomos, para cerrar este apartado, que el 
valor draiwLico de cualquier hecho esLt 
 dado por su contexto.
 
La muerte de una persona Liene muy diferente valor si ocurre
 
en un hospiLal, en una iglesia o durante el 
 ale de aio
 
nuevo!
 

13. Tal y como explicamos en La Paz, eA aspecto clave para el
 
proyecLo de educaci6n anbiental en Cosma Rica estuvo dado por

la investigaci6n que se hizo sobre los sentimientos, las
 
percepciones y los intereses de los nihios y nifias de 5' grado.

La pregunta que nos plantebamos era ESon los nihos y nifias de 
cuarto grado semejantes, en cuanco a la temdtica ambiental y
al uso de la radio a los de 5? E Podemos utlizar los mismos 
recursos radiof6nicos para esas dos audiencias? Es importante
aclarar que debido a que estiibamos dentro del Ministerio de
 
Educaci6n esLe aspecto tom6 dimensiones muy interesantes, pues
 
a la hora de consultar a asesores y docentes del sector
 
educaci6n, nos aseguraron que las diferencias eran minimas.
 
Insistimos en la investigaci6n, y la sorpresa de los 
resultados para todos fue algo impresionante, pues en realidad 
las diferencias entre estos dos grupos de edad, a pesar de que 
es de un grado a otro, son muy significacivas. La sugerencia 
es por lo tanto : No asumrn nada como cierto acerca de sus
 
audiencias, hasa que no io hayan demostrado! iConozca a su
 
audiencia! Este es para mi el punto de partida de una buena
 
producci6n, pues el conocimiento profundo del grupo a quien
 
van dirigidos los programas, es lo que faciliLa TODAS las
 
etapas del proceso de disefio, producci6n, distribuci6n y
 
evaluacion de las series. 
En esLe sentido, me parece suriflnente importante para el PARI 
que los encargados d contenido y los guionistas realicen 
trabajos conjunuos sobre las audiencias con que trabajan. Por 
ejemplo, para un guionisLa es sturnaente imporLanLe saber 
cudnto saben io nifhos sobre un determinado problema o tena, 
no solo para consLruir historias mWs interesantes y agradables 
a los ni.ios, sino que ademis para lograr lecciones ms 
participativas. 
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14. En cuanto a las "t6cnicas" para facilitar el proceso de
 
creaci6n de nuevas historias debermos ampliar algunos de los
 
conceptos que ya habiamos discutido en Bolivia.
 

-. Los encargados de contenidos y especialnente los guionistas
deben hacer esfuerzos por recupei-ar sus experiencias
personales como uno de los recursos n-s ricos para crea.- y
generar nuevas ideas y enfoques. Por ejemplo, cuando tengamos
 
que escribir por qu6 la gente no se alirnenta bien, pensernos
primero c6mno y por qu6 nosotros nos alirmentUiios cono nos
 
alimenLamos. Pensenios 
 en nuestras propias experiencias,
rutinas, valores, principios, limiutaciones y aspiraciones
sobre cada terna, y se podrd observar que una vez que uno pasa
el problena o terra por el filtro de la ex-periencia individual 
y personal, surgen y afloran nuevas ideas, mds ricas y
creibles, y sobre todo, wns humanasl 

-. Me parece qe para generar nuevas series e innovar un poco
las tecnicas de producci6n en el PARI se hace necesario un

cambio de rutinas de trabajo. Es posible que el equipo de

trabajo tienda a utiliza- alguna especie de f6rmula para
resolver todos los diferentes problemas que plantea cada nueva
 
lecci6n; en otras palabras, a pesar de que cada lecci6n
 
plantea problemas diferentes, 
la tendencia es a resolverlos
 
con la "f6rrnula de siempre". Esto, de alguna forma es normal,

sin embargo, creo que debe ca.nbiarse poco a poco, pues lleva a
 
programas facilmente predecibleslo que mata el inter6s de
 
quienes utilizan esos programas, especialmente si son
 
audiencias de afios superiores. No se trata de estar inventando 
un m6todo de trabajo para cada lecci6n, sino de buscar nuevas
 
formas de aproximarse al tema, adn dentro del marco 
estructural de la serie, y no de emplear la receta habitual en

foma autom6tica. De nuevo, la experiencia personal ayuda
mucho en este caso.
 

Otra forma de encontrar nuevas ideas y recursos para crear

historias interesantes y creffbles es la obser-vaci6n de la vida
 
real, pero con "anteojos" de guionista o creador. Si vamos a
 
cratar el terra del transporte, y a pesar de que todos los d'as
 
nos movilizamos en 61, es mu> imporuanLe -y muy itil- salir a 
visitar paradas de buses, zonas de carga, entrevistar agentes

de tra'nsito, choferes de bus y de taxis o trufis. Es decir,
re-visitar los lugares comunes es una experiencia muy
enriquecedora y 6til. Tambi6n es 
importante la disciplina de
 
anotar siempre todas las ideas y observaciones: los grandes
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genios, como Shakespeare, Chejov, Mozart, Beethoven etc, no
confiaban en sus inemorias, sino que cuanta idea se 
les ocurria
 
u observaban, la anotaban en pequeilas libretas que siempre
cargaban. Todas estas arlaoaciones aVudan a crear bancos deideas que son recursos valiosos, especialmente cuando "no se 
nos ocurre nada"! 

Durante el taller con 
los guionista s tocamos el tema de
incubar las ideas. Me interesa Insistir 
en que las dinrinicas 
de trabajo deben ser comprendidas en la dimensi6n de procesos
creativos, que soil por naturale a muy complejos y a veces
dificiles. Esto significa que la plesi6n que generalmente se crea para tener los guioines li.sos para la gral-ac16n
umanjerse con sumo cuidado, pue 

debe
 
es algo asi como un malnecesario: falta de presi6n puede resultar en gjuiones quenunca se acaban; 
exceso de presi6n genera guiones incompletos,


y mal acabados. Recu6rdese aue deben existir espacios para

pensar, reflexionar, investigar y especialmente para incubar
las ideas, pues la primer idea que se nos viene a la mente, no
 es necesariamente la mejor, de ahi 
la importancia de que

existan espacios para ia discusi6n y el desarrollo de ideas

creativas. Sin embargo, tambi6n deben existir los momentos
 
precisos de 
"poner el huevo", de concretar las ideas en

historias, y esto tiene mucho de doloroso y excitante a la
 vez. Me parece que la reflexi6n y desarrollo en equipo lleva a
asumir las lecciones como producto colectivo, y por lo tanto
 
responsabilidad compartida por todos
 

15. El i]ltimo aspecto que me interesa comentar sobre la
producci6n de los programas del PARI 
es el uso -yo dira que
excesivo- del narrador o presentador omnisciente. No cabe duda
 
que el narrador es un recurso radiof6nico de gran valor, 
a
 veces insustituible; sin emnbargo, me parece que a la vez es el
 recurso ms "barato" y facil6n que se puede emnplear a la hora

de producir programlas educativos. Por quei? 
El uso autoffatico

del narrador lleva al guionista a crear guios quo dependen

mucho de !a palabra, lo que va en detrimento de la acci6n. El
 uso del narrador generalmente proiueve el 
 empleo de tcnicas

verticales, en donde hay una persona, generalmente un var6nadulto, que es quien tiene la verdad. De esta rionera, a trav~sdel uso del narrador se pueden estar irnlibiendo los procesos

de participaci6n de la radioaudiencia, aue se limitara a

seguir al narrador. El uso racional del narrador obliga al
guionista a plantearse las situaciones draRukicas desde la
perspectiva del juego de la acci6n y la participaci6n creativa
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de quien escucha. Veaios tm ejemplo donde se nora la
diferencia entre aibas L&cnicas: 

NARRDOR: ]<: i)mhbevs de vivienda son muy graves en la 
comunidad de San Juan; 
en habitaciones estrechas

conviven varias familias. Este hacinamiento genera
serios conflidcos entne las personas. Luis y Sandra 

esposa, que conkiven cani sus padres,su y un hermano
alcoh6li j w'.. . vac esta situaci6n, cuya
soluciol 1o) a:jcIc . 

Veamos ahora esto misro pero sin narrador: 

CONITROl.: Sonido allbiente (A casa revuelta, se escucha un
radio a tod volumen y ur. borracho que canta
desafinado, miennras un beb flora desconsolado. 

LUIS: (desesperado) Ya Carlos por favor, haga silencio.
Es nmuy Larde, la wawa PsuC1 enferma, y inafiana tengo 
que levanta rme Uemprano. 

CARLOS: (borracho) Sabe qus, mi hermano,viyase al carajo,
si no le gusta vivir con nosotros , busque casa. 0 
querds que te saque a.. 

MADRE: Carlos, hijo, po favor, ya Lranquilizate! guarde 
esa botella, y apague esa radio. Ay dios m 1o, esta
 
casa es un infierno!
 

SANDRA: ( en voz baja, pero ensrgica) Miri, Luis, o nos 
vamos de aqui mafhana, o ce dejo para siempre. No 
podemos seguir viviendo en esta casucha, as! pegados
 
como aniaisles! 

LUIS: (angustiado) Si, mujer, irnos, pero para d6nde?
 
C6mo vamos a una casapagar aparte? 

Obviamente, Ql ssegundo eJempio mrds complejo, ms dificil derealizar, y La-bien mts caro! Pero es imds rico, nas
interesane y mds participatzvo, porque quien escucha vadibujando en su menme las irgenes que los sonidos evocan, yalgo irs importanue adn, los radioescuchas tienden a
relacionar lo que escuchan con sus propias vivencias y
experiencias, lo haceque del segmenno algo misc memorable y
significaLivo. 
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No quiero decir que hay que eliminar el narrador, sino que su 
uso debe ser ms cuidadoso y especialmente incorporarlo como
 
6ltino recurso.
 

II. Comentarios e ideas sobre 
 prdcticas en estudio
 

1. A pesar de las costumbres y rutinas propias de cada cultura 
y sociedad, la producci6ii audiovisual, especialmente de radio 
y TV exigen de una disciplina, piopia de este oficio, y quizds
de muchos oficics, que es la purntua] Ida. Es sumanentze 
importante que esta disciplina inciuya el compromiso y respeto
mutuo que demanda el que todos los miembros del equipo ileguen 
a la hora fijada para ei trabaDo. Los atrasos y esperas
generadas por la irresponsabilidad de algunos miembros del 
equipo generan conflictos y un amitbiente inapropiado para el 
trabajo. Si bien es cierto es imlnortarite ser flexible y
comprensivo, es en!a verdad que este aspecto de la disciplina
hay que ser casi tirnico, por Io menos en las primeras etapas
de fonraci6n de las rutinas y equipos de trabajo. Recu6rdese 
aden-As que atrasos los de ylos elevan costos producci6n
tienen adeiris un impacto negativo en la calidad de los mismos. 

2. Es increible como la calidad de la producci6n, a veces no
 
depende de lo sofisticado de los equipos e instalaciones, sino 
de detalles muy siuples. Por ejerpl)]o, entregar los guiones al 
equipo de producci6n, con uno o dos dias de anterioridad a la
 
grabaci6n facilita enormemente el proceso, pues los actores
 
tienen la oportunidad de estudiar las situaciones dran-6ticas, 
y prepararse mejor para el trabajo en el estudio. El hecho de 
que los actores, especialmente los nirios puedan m-arcar y hacer 
anotaciones sobre sus parlamentos ayuda mucho. A veces los 
quiones tienen faltas de redacci6n o fallas de mecanografla
 
que si no se anotan con anterioridad provocan atrasos justo en 
el estudio, tal y como ocurri6 durarnt-e mi visita al estudio 
3del PARI, donde al final de la mahiana alqunas de las actrices 
comenzaron a impacientarse y a arurar el 
trabajo, e insistlan
 
en terminar pronto pues tenian otros compromisos. Esto se 
agrav6 con el hecho de que a inenudo surgian pequefios problemas 
como errores de imprenta o ptmtuacidn clue obligaban detenera 
la grabaci6n para hacer las pequehias correcciones. 
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3. El t~cnico de grabaci6n, si se le entrega el gui6n con 
anterioridad, puede anticipar una serie de problenas que va].
 
vez no son tan complicados, pero corno I() tolm-ln do soirp)resa, se 
hacen nmas difici.les. En el caso de los progranus do 5° grado
del PARI, el t~cnico puede preparar msicas y efectos de tal 
manera que los prograrm-s, cuando no son tan coniplicados, 
pueden qedar editados y teriilnados de una sola vez. Me parece 
una p~rdida innecesaria de timpo, de energia y de recursos, 
detener el urabajo en estudio para que el .cruco pueda narcar 
su gui6n y asignar tienipos para pausas y efectos, todo porque
los guiones no estaban a Lieilpo! cegui se me e>xplic6, los 
guiones sufren gran cantidad de cambios Io que linpide que
estdn listos con uins anterioridad. Eso dia que asiszti al 
estudio sucedi6 algo que posiblemente tiene que ver con los 
guiones, o bien por falta de anticipaci6n y planificaci6n del 
trabajo: el tdcnico no habla alistado la cantidad de cinta 
requerida para la grabaci6n lo que oblig6 a suspender la 
grabaci6n mientras se buscaba cinta extra para acabar el 
trabajo. Obviamente este tipo de problenas, aunque muy leves, 
afectan mucho la calidad de la grabaci6n. Todo esto debe ser
 
resuelto a la mayor brevedad posible.
 

4. A pesar de que se ha insistido en la importancia del
 
trabajo colectivo y en equipo, la verdad es que todo proceso

de producci6n requiere de direcci6n, puesto que al fin y al
 
cabo alguien debe tomar decisiones y a la vez asumir la
 
responsabilidad ltim del producto final. Me parece
 
fundamental que el PARI designe a alguna persona como director
durante la grabaci6n. Esto se debe a que los guiones estdn 
siempre llenos de detalles y iratices, tanto de actuaci6n como 
de efectos de sonido, que no se pueden dejar sueltos o a la 
voluntad de los actores o t~cnico de grabaci6n, puesto que 
ellos no conocen los objetivos de cada lecci6n. Debe existir 
una persona que dialoga, consulta y a la vez toma las 
decisiones finales. Obviamente, esta persona debe conocer muy
bien, no solo el gui6n, sino los objetivos del progra-ma. Por 
ejemplo, cuando estuve en el estudio, Alvaro tuvo que salir en 
tres ocasiones -para atender asuntos relacionados con unas 
ldminas que estaban e.. el taller de irnpresi6n- y dejar el 
trabajo en manos del t6cnico y Helga. Obviamente esto afect6 
el trabajo de los actores quienes requieren de uma quia, de 
una persona que "supiera exactanente qu6 se queria de cada 
parlamento del gui6n".
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5. Las actuaciones de las nifias/nihlos actores deben ser
tratadas en forma nrs cuidadosa, ya que algunas resultan poco
crelbles y convincentes. Me parece que la 
falla estL en la
falta de estudio de los libretos y en la ausencia de ensayos.Si es dificil para un actor profesional realizar un trabajo de
radio sin conocer el gui6n y sin ensayo, nvis dificil es
todavia para un nihio sin mucha expoeriencia. Este problema
tambi~n se puede resolver en los ensayos, pidiendo ayuda a losactores mads ex7perimentados, que estoy seguro apoyarin aldirector sacando el mayor provecho al talento de los nifios y
ninas. 

6. Las rutinas del estudio de grabaci6n se yen afectadas porla form como se organiza, no solo el trabajo, sino el mismo
espacio fisico. pareci6 laMe que forma como se han dispuestolos equipos y muebles dentro de la cabina de grabaci6n debe

mejorarse ya que se ve muy desordenado e inc6modo. Adencs,
ese desorden puede provocar e) extravio y hasta la p~rdida de
materiales importantes. Adens,- en 
la cabina debe existir un
buen espacio para ubicar al director de tal manera que puedatener buen contacto visual con algunos de los actores, lo que
mejora la precisi6n de algunas indicaciones. Adem.s hace

falta mejorar la iluminaci6n en el estudio, ya que hubo

problemas para leer los textos. De igual forma, debe

acondicionarse el estudio con utileria bAsica para generar
afectos de sonido "en vivo" lo que enriquece los programas, y
ayuda a la interpretacio'n, especialmente de los nimios.

Recomiendo revisar el punto 
 44 de este manual, ya que si secuenta con utileria y alguna enbase de efectos estudio se lepodria dar n-s vida a los programas. Pueden ser botellas,
vasos de vidrio, cucharitas, balde de agua, tabla para hacer
 
pasos, etc, etc.
 

7. Finalmente, me llam6 mucho la atenci6n que en los programas
del PARI casi no se utilizan mlisicas ni efectos de fondo.Consult6 con uno de los tdcnicos y me e>q)lic6 que eso se debe 
a que los sonidos de fondo se "deforman" duran,-e la
transmisi6n generando ruidos que obstaculizan la escucha de
los textos. Realmente es cierto que las condiciones del

transmisor - y del receptor- de radio afectan la calidad de
los programas, sin cmbargo, esto debe estudiarse y resolverse, 
pues la ausencia de efectos y de mwsicas de fondo afectan en
 
gran medidad la calidad, especialnente de programas

dran-Lticos. Otro detalle que discut 
 con los t6cnicos era la
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ausencia de la perspectiva del sonido, es decir, todos los
 
personajes hablaban desde una inisma "distancia" del 
radioescucha lo que no es cierta en la vida real. Me parece 
muy aconsejable que los guio.istas indiquen (21 e01 guidn que
tipo de perspectiva, o sea desde qud punto de vista se realiza 
el parlamento. Recordar que la perspectiva de sonido es io que 
permite lograr el realismo y credibilidad de un drama. 

III. Comentarios e ideas sobre contenidos
 

1. La m-ayorla de los comenuarios sobre este aspecto se 
incluyeron en el reporte de la visita; sin embargo, debemos 
insistir en algunos detalles. Por ejemplo, es muy iportante 
que los guionistas participeri de los procesos de creaci6n y 
definici6n de los contenidos, y hacer de el proceso de disefto 
-forma y fondo- una labor conjuna. Por ejemplo, los 
encargados de contenido pueden crear bancos de ideas a partir
de las lecturas e investigaci6n de los temas para apoyar a los 
guionistas. Durante las pricticas en La Paz tuvimos la
 
oportunidad de demostrar que los encargados de contenido
 
tienen mucho que aportar en el proceso de creaci6n de
 
historias y guiones De iqual forma, los guionistas podrian 
apoyar a los responsables de contenido compartiendo con ellos 
sus ideas y experiencias personales con respecto a los temas y 
problemas que se van a tratar. Por ejemplo, en el boceto de 
diseio de la serie de cuarto grado que iniciamos en Bolivia
 
pudimos constatar que para desarrollar personajes o
 
situaciones dram-ticas era necesario tener a los especialistas
 
en contenido de tal manera que no solo no se cometieran 
errores de contenido, sino que los guionistuas fueran
 
alimentados con datos e innfornmaci6n que ayudara a crear 
situaciones ricas y creiblas. En este senuido, el apoyo de los
 
encargados de contenido tienen otro espacio muy rico
 
alimentando a los guionistas para que incluyan en sus guiones, 
rAs pricticas con n-ateriales caseros y de facil rrmanejo. 

2. Por los comentarios que recibi, todo parece indicar que se 
deben mejorar las formas como el grupo enfrenta las 
situaciones de conflicto: es decir, tal vez haga falta un poco 
-6s de flexibilidad y capacidad de negociaci6n. Esto es
 
fundamental para crear un amrbienue de creacion y armonia, lo 
que se reflejar6 en los prograinas. De igual forma, los 
encargados del Area de contenidos deben estimular y valorar 

24
 



los intentos y experimentol innovadores pot parte do los

guionistas, aportando 
 ivDs reftuoro aosluivo, 1o que

berieficiari al proyeco comio u-i toLa.
 

3. Una 6rea donde creo que los encargados de contenido deben
trabajar ris a fondo es en ei anilisi:s y conocimiiento profundo
de las audiencias de sus programas.; y de nuevo, incorporar aesta labor a los guoinistas, uo comportande crte-a tados losmismos referent e a la hora de producI .o. programo--s. Tal y
como lo sefIalc6 ant- riaijmenue, no es recomendable "asmir" nadarespecto a la aidiencia, puies en coencon -ln esto senL ido
 
tienden a ser catastrdficos.
 

4. Es claro que cuando se decide u-.ilizar un medio como la

radio.. se tienda a sobrevalorar las cualidades y

potencialidades de ese medio para justificar su 
inversi6n. Sin
embargo, me parece que no es ni sano ni. justo pedirle
derasiado a las series de salud ya Que el 6xito, en este caso, 
creo quo dependo mds de las actitudes y pr~cticas de docentes 
y alumnos en el aula que de los prograrnas musmos. Al igual quela Educaci6n Abienial en Costa Rica, la salud en Bolivia norecibe en !a escuela igual o parecido int-ers y dedicaci6n que
otras asignaturas como nutem-tica c estudios sociales. 

5. El comentario anterior estL relacionado tambi4n con el tema

de la capacitaci6n de docentes. En esLe sentido, se 
deben
 
hacer esfuerzos por mejorar el dominio del temo 
salud por

parte de los docentes, ya que como se ha d mostrado en el caso

de educaci6n ambiental, mucha de la resistencia de los

docentes hacia las series de radio 
se debe al poco dominio
 
que las rnestras y maestros tienen ae la temitica ambiental.
Obviamente, estas deficiencias no son aceptadas abiertamente y
mr.s bien constituyen parte de una agenda oculta, que los 
encargados de contenidos y de capacitaci6n deben ir
 
resolviendo poco a poco.
 

6. A pesar de que es un tema todavia no muy urgente en
Bolivia, me parece que los encargados de contenido- junto con
los guionistas- deben trabajai- los enfoanes de g~nero,
especialmente cuando se tratan 
 terras de salud en el hogar.

No se trata solo de incluyir en los programas el tema de las
diferencias entre los roles, sino incorporar el enfoque de 
rmanera articulada en las hiscorias y situaciones que se 
presentan. Por ejemplo, eviLar que sean nihlas las que siempre 
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lioran, tienen miedo, o se enaiioran; de igual anera, ponermucha atenci6n a los roles do mujeres y homtbres en el hoqar,

la escuela y la comunidad. 

7. Me dio la impresi6n, despues de escuchar varios prograinas
y leer algunos guiones, que exisLe una iurlcada tendencia asobre-sinmplificar los contnidos de ]as lecciones, tal vez por
un prejuicio de creer clue Lou niiios no iitum ]O fen6menos yprocesos de cierto nivel de c imploe- d,d. EsLo ileva a
presentar hechos y fen6meno.-; co)osa 
 dennsiado sencillo-s,
que evitan adentrarse en lo iiu' clu,, 1mode hacer laradio, y es despertar la curiosICad por los POR QUE. Conforme 
uno trabaja con ninos y iifha detllci <eru)ctiva de la
educaci6n in-s partlicipativa y 
 oiienti(aa hacia el aprendizaje,
ns que en la ensefianza de contenidos, se da cuenta de lainmensa capacidad que poseen los iifios nifiasy para resolver. 
asuntos complejos.
 

8. Finalmente, los encargados del curriculo y los contenidos,
tienen un gran espacio apoyando a los guionistas en la
bsqueda y desarrollo de formas rids creativas e innovadoras de
 
interactividad.
 

IV. Comentarios 
e ideas sobre aspectos administrativos
 

1. Independientemente de las liminaciones reales de espacio

que existen en el PARI, creo que es muy 
 importante realizar un
anAlisis del espacio fisico de trabajo y buscar soluciones que
ofrezcan a todos los integrantes del equipo condiciones

minimas para su quehacer diario. De igual forma se deben

mejorar las relaciones interpersonales, para fomentar un
ambiente de armonia y cornpaf erismo, a 
 travs do actividades
sociales y de trabajo. Me parece que el equipo PARIdel
conjuntarse mejor, por lo que el 

debe 
sector de la administraci6n
 

debe asunir el liderazgo en esne senuido.
 

2. Tal y como lo discutimos en L~aPaz, todo parece indicar que

el PARI escA sufriendo del sindrome del crecimiento. El
fen6meno del crecimiento de .una organizaci6n o empresa siempre

serg algo critico, ya que deanda ia tomia de decisiones en
momentos precisos. Lo grave es que muchas veces 
]lega el
momento de crecer y la organizaci&-n no se habia preparado, lo que genera una serie de conflictos cuyos sintomas parecen
evidentes en el PART. Por ejemplo, es normal enque al inicio
la organizaci6n "todos hacen de todo", sin embargo, al crecer 
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la organizaci6n comienzan a darse procesos de especializaci6n,
 
para lo cual los trabajadores no se habian 
preparado,

gener~ndose algmos conflicLos. 
 El crecuiemnno Lambidn

demanda la descenurali:zacin de algunos espacios de poder,
 
para dar paso a Ia del.qacion de responsab iidades, pero si
 
las personas no se hablan preparadado oara asumir esa

delegaci6n, de nuevo los problemas aparecen. 
 El crocimiento 
tambi6n dem-anda la simtenmiaci6n de las riLinas y los 
procesos cotidianos, es decir, ya no se puede estar inventando 
todos los dias c6Mo resolver ciertos problearas. fPor ejemplo,se debe establec-L oun nocanismo de revisi6n de guiones con

cierta delimiLaci<n do deben
,uien verdaderamemLe hacerlo y
para qu; lo mismo en A estudio o durante la redacci6n de
 
guiones.
 

Para tomar decisiones rinxs 
acerLadas he recornendado la
 
realizaci6n de un estulio FODA, o sea un auLoandlisis de las
 
Fortalezas, Oportunidadades, Debilidades y Amenazas. Estos
 
cuatro aspectos doben ser revisados desde las perspectivas
 
internas y externas.
 

3. La administracijn del PARI debe hacer Lodos los esfuerzos
 
posibles por estimular y mantener la lealtad e identificaci6n
 
de sus 
trabajadores con la organizaci6n. El personal, que de

alguna forma el PAi' ha forrado y capacitado, debe ser visto
 
como un recurso y unn inversi6n nuy valiosa, 
 por lo que deben

hacerse esfuerzos por 
smntenerlos en la organizaci6n, y no
 
resolver los conflicuos ya sea amenazando con la renuncia, o

el despido del personal. Debo insistir en la necesidad
 
imperiosa de la flexibilidad y capacidad de negociaci6n de

todos los componentes del equipo para garantizar el 
 xito del
 
proyecto.
 

4 . Durante toda la consultoria se hizo evidente que el
 
proyecto PART desea actualizar y mejorar no solo sus
 
Productos, sino tambi&h 
sus procedimienros de trabajo; 
sin

embargo, creD que exisre una contradicci6n, ya que segin lo
 
que hemos discutido no es muy normial el estinulo y refuerzo
 
positivo para aquellas persoras que desean inrunnovar,

experimentar y explorar nuevas formas de hacer su trabajo.
Segin pare.o, ruis Lien existe una marcada tendencia a hacer 
las cosas "como siompre se habian hecho", lo que obviamente
 
desestimula al equipo de trabajo. En este sentido es sumamente
importante facilitar la salida de los equipos de contenidos y

guiones para que hagan visitas de observaci6n a lugares que

puedan estinular el desarrollo de los contenidos de los 
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programnas, a trav~s de su contacto con los fen6menos y las 
fuentes reales de infomaci6n. 
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