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Dedicatoria 

 

Este proyecto está destinado a los futuros 

licenciados en comunicación que buscan 

realizar un cambio en el área de la 

comunicación masiva, en especial a quienes 

desean implementar programas en lenguas 

originarias para su conservación y 

popularización en un enfoque inclusivo de 

las comunidades nativas de nuestro país. 
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RESUMEN  

 

Se realizó un estudio cuyo propósito fue analizar los aportes de la producción de 

noticieros de lenguas originarias que permite la consolidación de la identidad de 

las comunidades nativas del Perú. La investigación es de enfoque cualitativa de 

tipo básica con un diseño fenomenológico. La técnica utilizada para la 

recolección de información fue la entrevista semiestructurada, el instrumento fue 

la guía de entrevista. 

Los hallazgos de la investigación evidencian que existe aportes por parte del 

medio informativo Ñuqanchik y Jiwasanaka que permiten la consolidación de las 

identidades en las comunidades nativas de nuestro país. Por lo tanto, se 

concluyó que la emisión de este noticiero informativo tiene un aporte positivo en 

las identidades nativas pues ellos sienten que se consolida la identidad interna, 

colectiva y compartida de su comunidad. 

 

Palabra clave: Producción, noticiero, identidad, comunidades, nativas, lenguas 

originarias, quechua, aymara 
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ABSTRACT 

 

A study was carried out whose purpose was to analyze the influence of the 

production of newscasts of native languages that allows the consolidation of the 

identity of the native communities of Peru. The research is of a qualitative 

approach of a basic type with a phenomenological design. The technique used 

for the collection of information was the semi-structured interview, and the 

instrument was the interview guide. 

The findings of the research show that there is influence on the part of the news 

media Ñuqanchik and Jiwasanaka that allow the consolidation of identities in the 

native communities of our country. Therefore, it was concluded that the broadcast 

of this informative newscast has a positive influence on native identities because 

they feel that the internal, collective, and shared identity of their community is 

consolidated. 

 

Keywords: Production, newscast, identity, communities, native, native 

languages, Quechua, Aymara.
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los medios de comunicación masivos encargados de suministrar 

información se encuentran en una constante competencia y evolución. Parte de 

esta evolución es la incorporación y permanencia de programas en lenguas 

nativas que son emitidas por el canal del Estado, que han ido generando una 

inclusión de estas comunidades que en muchos casos se sienten excluidas 

socialmente. Además, con el apoyo del Estado se ha visto un avance en la 

inclusión y no discriminación étnico-racial en el país como en los medios de 

comunicación. 

La televisión cuyo objetivo principal es la de informar, entretener y educar, se 

convierte en una herramienta de apoyo para el desarrollo social, por lo cual, los 

noticieros creadores de la agenda pública en donde se da a conocer la realidad 

local, nacional e internacional se convierten en generadores de la identidad 

social, política, ideológica y psicológica que se desarrollan en base al concepto 

de lo que es mostrado por los medios. 

Para Saad (2020) existe un nuevo cambio debido a la expansión del internet, 

una invasión de dispositivos digitales y tecnologías irán diversificando los 

formatos televisivos con nuevos modelos narrativos y/o estéticos que irán de la 

mano con los nuevos modelos de negocios.  

El televidente ha dejado de ser pasivo y dependiente de la programación de un 

canal. Ahora gracias a las redes sociales o aplicativos es posible acceder a una 

variada oferta de contenidos y escoger que ver, como hacerlo y en qué momento; 

este nuevo formato de adquisición de información hace que el medio de 

comunicación pueda conocer directamente y de manera inmediata la opinión y 

deseos del televidente. 

Ahora bien, a pesar de estos cambios debemos resaltar el hecho de que la forma 

de hacer televisión se ha mantenido con los mismos patrones. Sin embargo, las 

nuevas normativas legales y culturales solicitan cambios necesarios en estos 

patrones base y generan nuevas ideas en la producción televisiva. 

Uno de los cambios fue el lanzamiento de las lenguas originarias en las noticias, 

como es el caso del noticiero peruano en quechua “Ñuqanchik” que dio su salto 



2 
 

de la radio a la televisión, emitiéndose por primera vez el 12 de diciembre del 

2016, a las 05:30 a.m. a través de TV Perú.  

Este noticiero dio pie a otros programas como: “Ashi Añane”, magazín 

intercultural bilingüe en lengua asháninka enfocado en el desarrollo de las 

comunidades amazónicas, y el primer noticiero en aimara “Jiwasanaka”. 

Este noticiero tiene seis años al aire, menos tiempo que los noticieros de 

preferencia, por ese motivo su desarrollo es constante, aunque mantienen el 

convencionalismo de los noticieros tradiciones, la escenografía es seria, los 

conductores resaltan por su dominio lingüístico como por sus vestimentas 

representativas que especifican culturalmente su región, cosmovisión e historia. 

A esto le sumamos la eficaz identificación con el video de introducción que 

genera un vínculo con el televidente, todas estas características de producción 

crean un producto atrayente para el público objetivo. 

Este proyecto del canal estatal respaldado por el Ministerio de Educación, sigue 

creciendo poco a poco, ya se han presentado otros programas de lenguas 

originarias más elaborados como “Pukllaspa Yachay”, un programa concurso en 

quechua y se sabe que tienen otras ideas a futuro. 

Debemos resaltar que en el Perú existen 48 lenguas originarias de las cuales 44 

son amazónicas y 4 andinas, estas lenguas están agrupadas en 19 familias 

lingüísticas y constituyen medios de comunicación de 55 pueblos indígenas u 

originarios (Ministerio de Educación [MINEDU],2022). 

Sin embargo, aunque esta diversidad cultural es celebrada y promovida por los 

diversos organismos gubernamentales, el reconocimiento de la identidad de 

estos pueblos es aún un tema complejo. Para entender esta complejidad es 

fundamental conocer sus antecedentes históricos, avances y retrocesos de su 

identidad interna, compartida y colectiva de los pueblos indígenas en el Perú. 

En una entrevista realizada por la BBC Mundo (2021) a Hugo Coya, expresidente 

del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que impulsó por primera vez los 

informativos en quechua, aymara y asháninka; señaló que la cantidad de 

quechua hablantes podría ser mayor pero debido a los problemas de racismo y 

clasismo las lenguas originarias y el quechua han sido relacionadas 
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tradicionalmente con aquellas personas analfabetas y de menor cultura, por lo 

cual, estas personas no reconocen que hablan dichas lenguas cuando uno les 

pregunta.  

Esta situación guarda cierta similitud con las opiniones de Janampa (2013), 

donde menciona que desde el colonialismo los ciudadanos han sido 

adoctrinados para avergonzarse de nuestra propia cultura y de sus lenguas 

originarias al grado de no utilizarlas en ningún estrato social, medio de 

comunicación, instituciones, publicidad, y más. Además, sugiere que los 

programas televisivos no afirman la identidad cultural, sino que nos engañan 

mostrándonos que dicha cultura es mediocre.  

A esta idea se suma el guionista Adrianzén (2013), quien refuerza esta idea de 

la labor de los medios de comunicación masiva en su visión racista y totalmente 

sesgada de la realidad, que básicamente está basada en el modelo 

norteamericano de entretenimiento circense grosero deformada de la realidad en 

donde el blanco es el jefe y el indio y/o cholo es el subyugado. Pero esto empieza 

a cambiar para los años 90 con unas propuestas creativas que lanzan un 

discurso más realista de la discriminación y racismo en el Perú. 

Para Paillán, romper esquemas es un cambio transformacional nada fácil, hablar 

de racismo, discriminación, política, es tener conciencia del entorno en el que 

vivimos, Los comunicadores deben trabajar en la visibilidad, educación, 

formación y en otros casos en las denuncias y no dejarse callar porque tener un 

micrófono en mano es hacer uso de un poder.  

El rol fundamental de un medio de comunicación es construir discursos positivos 

sobre nuestra sociedad y nuestra cultura. Son a su vez, actores estratégicos en 

la lucha contra la discriminación y potenciadores de la diversidad cultural.   

En los países de Sudamérica, la identidad de las comunidades indígenas se 

conecta principalmente a sus tierras (su territorio), otros elementos que 

constituyen esta identidad son su lengua, su espiritualidad, sus tradiciones (la 

así llamada identidad cultural), el componente territorial es central, ya que 

garantiza su supervivencia como pueblo, Ramírez (2017).  

La diversidad ha estado asociada a la discriminación, exclusión y pugna social. 

Para afrontar estos problemas, la Constitución Política consagra el derecho a la 
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identidad étnica y cultural en el numeral 19 del artículo 2 de la constitución, y 

proscribe la discriminación por motivos de origen, raza, idioma y religión en el 

numeral 2 del mismo artículo (Comisión Nacional contra la Discriminación 

[CONACOD], 2019). 

Teniendo en cuenta la iniciativa del programa “Ñuqanchik” y de sus predecesores 

planteamos el siguiente problema: ¿De qué manera la producción de noticieros 

de lenguas originarias permite la consolidación de la identidad de las 

comunidades nativas del Perú en TV Perú 2021? De igual forma, el principal 

objetivo es: Analizar los aportes de la producción de noticieros de lenguas 

originarias que permiten la consolidación de la identidad de las comunidades 

nativas del Perú.  

De tal modo, los objetivos específicos nos van a ayudar a analizar cómo los 

aportes de la producción de noticieros de lenguas originarias permite la 

consolidación de la identidad interna de las comunidades nativas del Perú, 

también a examinar cómo los aportes de la producción de noticieros de lenguas 

originarias permiten la consolidación de la identidad compartida de las 

comunidades nativas del Perú, y a averiguar cómo los aportes de la producción 

de noticieros de lenguas originarias permiten la consolidación de la identidad 

colectiva de las comunidades nativas del Perú. 

Hay que considerar que esta investigación busca seguir contribuyendo en el 

análisis de la labor de producción de materiales televisivos novedosos de nuestro 

país y como desde el año 2016 hasta la fecha este estilo periodístico ha 

mantenido un excelente crecimiento y fidelización de su público no solo en señal 

abierta, sino también en sus redes sociales.  

Cabe resaltar que en Latinoamérica se han producido diversos noticieros de 

lenguas originarias como ocurrió en Bolivia, Chile y Ecuador. 

Este estudio servirá para que los canales televisivos vean que incluir contenidos 

informativos en lenguas originarias influye favorablemente en la identidad e 

inclusión étnica-racial y social de los pueblos indígenas, a su vez seguirán 

contribuyendo con el estado en incentivar la no discriminación en medios de 

comunicación, reconocer, preservar y fomentar la diversidad cultural del país. 
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II. MARCO TEÓRICO 

De la siguiente manera, se presentan antecedentes que tienen conexión con el 

trabajo de investigación: 

Estrella (2018) en su tesis de licenciatura titulada “La transformación de la 

televisión ecuatoriana a raíz de la promulgación de la ley orgánica de 

comunicación”, tiene como objetivo la influencia de dicha ley en los medios de 

comunicación de Ecuador del año 2013 y que aún se encuentra vigente en la 

actualidad. La metodología de la investigación es de naturaleza cualitativa y 

básica, de tipo explicativa y correlacional. Como resultado esta investigación 

pone en evidencia los problemas legales y de contenidos de los canales, que 

llevaron a la creación y lucha por ejecutar dicha ley trayendo consigo cambios 

en la producción de nuevos programas que cumplan con los nuevos parámetros 

establecidos por los políticos de entonces. 

Laime (2009) en su tesis de magíster titulada “Radiodifusión Boliviana 

Aimara en el fortalecimiento del pueblo Aimara más allá de las fronteras Arica-

Chile, Puno Perú y el Alto-Bolivia”, tiene como objetivo describir la contribución 

de la radiodifusión boliviana trans-territorial en el fortalecimiento del pueblo 

aymara desde la percepción de organizaciones indígenas del PPQA (Parlamento 

del Pueblo Qullana Aymara) y estudiantes/docentes universitarios de Arica-

Chile, Puno-Perú y el Alto-Bolivia. Su trabajo investigativo es un estudio 

cualitativo de carácter explicativo descriptivo y de diseño transversal. 

Como resultado de la investigación sobre los pueblos aymara, se deduce que es 

una temática latente y constantemente discutida en distintos espacios 

institucionales de organizaciones indígena-originarias y espacios académicos. 

Este discurso tiene como perfecto aliado a la radio, por medio del cual el mensaje 

se refuerza y amplifica en donde los actores hacen de emisores/receptores y 

viceversa. Esta práctica comunicacional hace que estos se puedan 

retroalimentar al mismo tiempo que proclaman su posicionamiento masivo en 

busca de una demanda histórica trans-territorial de unidad en bien de la lengua 

y cultura. 

Maldonado (2017) en su investigación de maestría “El noticiero central del 

canal público Ecuador Tv: Cerca del gobierno, lejos de la ciudadanía”, es un 
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estudio acerca de los medios privados en Ecuador y Sudamérica, en donde se 

da a conocer que la mayoría son de propiedad privada, pero eso ha cambiado 

con la cooperación de Ecuador TV que generó espacios de diversidad cultural e 

informativa. Sin embargo, su programación del noticiero central de esta casa 

televisora y de las privadas no eran tan distintas salvo por el segmento en 

quechua. La metodología de la investigación es cuantitativa y cualitativa con un 

estudio explicativo. 

Se concluyó que los noticieros analizados ofrecen una voz aliada al gobierno y 

no a los ciudadanos con interés meramente de propaganda, incluso el segmento 

en quechua está condicionado a esta agenda.  

Haboud (2004) en el artículo “Quichua language vitality: An Ecuadorian 

perspective”, publicado en el Journal of the Sociology of Language tiene como 

objetivo analizar la dinámica de uso del quechua ecuatoriano en ámbito público 

y privados, y su repercusión en la vitalidad de la lengua a partir de datos 

cualitativos y cuantitativos, tratando de confrontar al quechua como medio de 

comunicación y como símbolo público de poder. El resultado de la investigación 

dio a conocer que el quechua cumple un rol importante en los espacios oficiales 

y públicos, ha recibido reconocimiento, representación y ayuda nacional e 

internacional, es un símbolo de identidad, a nivel colectivo los medios de prensa 

ya forman parte de su agenda en la televisión, radio y diarios. Además, las 

escuelas trabajan para recuperarlo. Por otro lado, la disminución del quechua es 

acelerada, hasta que este no juegue un papel importante en los espacios 

cotidianos como otras lenguas la actual generación y la siguiente de quechua-

hablantes desaparecerá. 

Arpasi (2019) en su tesis de licenciatura titulada “Factores que 

condicionan la difusión de noticias en los idiomas aymara y quechua de los 

diarios de circulación regional” tiene como objetivo identificar los factores que 

condicionan la difusión de noticias en aymara y quechua en los diarios de 

circulación regional Los Andes, Correo y Sin Fronteras de Puno del año 2018. 

La investigación es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo y cualitativo 

de un diseño transversal no experimental. 
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El resultado de la investigación concluyó que la especialización de los periodistas 

y el aspecto económico son factores que condicionan la difusión de las noticias 

en aymara y quechua en los diarios de circulación regional. La falta de dominio 

y especialización influyen negativamente en la difusión, especialmente en la 

estructura gramatical, escritura y tratamiento de la información recopilada. 

Además, el factor económico es condicionante en la difusión debido a que no 

tiene demanda y tampoco genera rentabilidad. 

Cutire & Quispe (2015) efectuaron la tesis de licenciatura titulada 

“Contenidos radiofónicos en radio Santa Mónica y radio Inti Raymi en 

perspectivas de contribuir a la vigencia del idioma Quechua y al fortalecimiento 

de la identidad cultural” la investigación tuvo como objetivo general el promover 

la vigencia del idioma quechua y el fortalecimiento de la identidad cultural, a 

través de la incorporación de contenidos radiofónicos en lengua materna en la 

programación de radio Santa Mónica y radio Inti Raymi. La metodología de este 

trabajo es de tipo descriptivo, guiado por el método hipotético deductivo, con 

enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Se concluyó que la mayoría de la población quechua-hablante del cuzco continúa 

vinculada con su lengua materna a través de los programas radiales, que se dan 

en español y quechua. El sentido de pertenencia es fortalecido por estas 

emisoras, por ende, la población demanda que se incluyan más programas en 

lenguas maternas en el cual puedan ser partícipes a través de la comunicación 

bidireccional junto a especialistas que puedan explicar los temas en lengua 

nativa. Para los ejecutivos de ambas emisoras el rescate de identidad cultural es 

mediante la música folclórica, y muy poco mediante programas que brinden 

orientación para la construcción de una ciudadanía con identidad. 

Asto & Ventura (2020) en su investigación de licenciatura titulada 

“Factores de la pérdida del idioma quechua en los estudiantes del centro poblado 

de Pampachacra – Huancavelica” tiene como objetivo general, determinar los 

factores de la pérdida del idioma quechua en los estudiantes de educación 

secundaria de Pampachacra – Huancavelica. Dicha investigación es de tipo 

descriptivo con un diseño no experimental – transversal. 
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Se concluyó que los factores de la pérdida quechua son en un 54% la moda, un 

25% la migración y un 21% la tecnología. Además, se identificó que el uso del 

internet para tareas y búsqueda de información, la sintonía de radio y televisión 

y las redes sociales, junto con el factor moda genera una pérdida del idioma 

quechua en los alumnos. Otro factor es el de la migración por motivos 

económicos, ocio, estudios o para obtener una oportunidad laboral contribuye al 

factor pérdida del idioma quechua en los alumnos de secundaria de 

Pampachacra. 

Castillo (2018) en su investigación de licenciatura titulada “La 

revitalización de la lengua quechua y la representación de la identidad andina 

que propone el noticiero “Ñuqanchik” a sus dos años de lanzamiento” El autor 

tiene como objetivo general el identificar los recursos de filiación que permiten 

reivindicar la lengua quechua en la actualidad. El esquema de la investigación 

es de tipo Aplicativa de nivel descriptiva – explicativa de diseño no experimental 

cualitativa.  

Como resultado quedó demostrado que el programa da visibilidad a los rostros 

de hombre y mujeres que utilizaron la tecnología y diversas ciencias para 

reivindicar el quechua desde múltiples disciplinas exponiendo a nivel nacional 

con ayuda del noticiero “Ñuqanchik” diversos casos y haciendo respetar su 

derecho de recibir información en su lengua materna y al mismo tiempo 

observarse a sí mismo en su diversidad.   

Linares (2021) en su tesis de maestría titulada “Producción periodística 

televisiva y lenguaje audiovisual en el noticiero Ñuqanchik” tiene como objetivo 

describir como la producción periodística y el lenguaje audiovisual son utilizados 

para la realización del noticiero en quechua Ñuqanchik de Tv Perú. La 

metodología y enfoque de la investigación es Cualitativo de nivel descriptivo y 

explicativo con un diseño de estudio de caso con un método inductivo. 

Se concluyó que este tipo de noticiero se realiza por concepción del público 

objetivo que es quechua hablante, pero además se exige que los realizadores 

elaboren una oferta informativa desde la referencia de la cosmovisión de los 

herederos de la cultura andina, que tienen como patrimonio cultural el uso del 

quechua. Además, la producción periodística y el lenguaje audiovisual asumen 
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características diferenciadas de otros tipos de noticieros, porque cuando existen 

diferencias culturales, dependerá de la gestión que realicen los actores de la 

comunicación para realizar un óptimo proceso de información intercultural. 

Morales (2016) en su artículo científico “El periodismo televisivo, las 

fuentes periodísticas y la comunicación por redes sociales en el noticiero de 

televisión” publicada en la Revista Correspondencias & Análisis de la USMP, 

tiene como objetivo conocer de qué manera el periodismo televisivo se relaciona 

con las fuentes periodísticas y la comunicación por redes sociales en el noticiero 

ATV Noticias. Este trabajo es de diseño no experimental de corte transversal y 

aplicativa, de nivel descriptivo y correlacional.  

La producción de noticieros emitidos a través del canal del estado no solo tiene 

como base principal el informar y entretener al público, sino que su principal 

característica es la de formar. El trabajo de cambiar la visión de un país que se 

encuentra históricamente arraigado a un estado de exclusión y discriminación 

étnico-racial es complicado. Sin embargo, los noticieros como “Ñuqanchik, Ashi 

Añane y Jiwasanaka” son el comienzo de este paso a la aceptación, la inclusión 

y la consolidación de la identidad de los pueblos andinos en nuestro país que 

buscan una participación más activa dentro una sociedad fragmentada en 

estereotipos, prejuicios y clasismo que ya no son aceptados por la nueva 

generación. Esta labor no solo es aislada, se puede percibir también en países 

de Latinoamérica como Ecuador y Bolivia donde han desarrollado este tipo de 

noticieros, pero no han logrado consolidarse en comparación a sus homólogos 

en Perú. 

En las definiciones de las categorías: 

Respecto al análisis teórico de la categoría “Producción de noticieros” 

Para Saad & De la Nava (2021) teorizó que los noticieros son figuras centrales 

de un modelo de alto consumo de los públicos que buscan cubrir su necesidad 

de estar informados y conocer los hechos que toman lugar en su localidad, 

región, país y el mundo, también él considera que las noticias no ameritan la 

verdad, y se basa en la ola creciente de Fake News en todos los medios, pero 

principalmente en el área digital pero no solo eso, la manipulación mediática 

arraigada a los sectores empresariales, políticos o personales les ha quitado 
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objetividad para crear agendas settings jerárquicas en base a lo que de mayor 

consumismo o se considere relevante para el público al que se va a dirigir.  

Tuchman (1983, como se citó en Alsina 1989) teorizó que la evaluación 

de la noticiabilidad es un negocio construido por las acciones y/o actividades de 

un conjunto de burócratas que diseñan y supervisan la red informativa de los 

medios de masas.  

Golding & Elliot (1979, como se citó en Alsina 1989) teorizan que la 

“producción de las noticias se hace en base a tres factores: la audiencia, la 

accesibilidad y la conveniencia” (p. 114) deben tener en cuenta que lo que puede 

ser importante para el periodista no significa que lo será para la audiencia. Por 

otro lado, la accesibilidad de la información está conectada a las fuentes y redes 

informativas propias de los medios. Por último, la conveniencia es aquella 

información que está en armonía con las rutinas de la producción de los medios 

de masa (características, limitaciones, tecnología). 

Referente a los medios de comunicación se tiene presente la Ley de Radio 

y Televisión (N.°28278), aprobada en el año 2004 tiene como objetivo “normar 

la prestación de los servicios de radiodifusión, sea sonora o por televisión de 

señal abierta, así como la gestión y control del espectro radioeléctrico atribuido 

a dicho servicio” Se debe tener en cuenta que estas secciones tienen vinculación 

con la promoción de los valores y la identidad nacional; el fomento de la 

educación, cultura y moral de la nación; la responsabilidad social de los medios 

de comunicación; la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión, entre 

otras, listadas en el artículo 2°. 

Morales (2016), teorizó que, en la producción del noticiero, en específico 

las fuentes periodísticas han cambiado por el uso de las plataformas digitales 

como Twitter y Facebook. El sistema de trabajo institucionalizado del periodista 

es de buscar, seleccionar, valorar, construir y difundir noticias apoyadas en sus 

fuentes periodistas que son las responsables de la credibilidad del reportero y 

del medio.  

“El proceso de creación de informes para un noticiero de televisión se inicia con 

la búsqueda y selección de noticias. En esta etapa, los periodistas encargados 

de la misma emplean también la comunicación por redes sociales para 
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monitorear temáticas, encontrar denuncias y contactar a las personalidades 

implicadas en este tipo de hechos”. (pág.143) 

Además, menciona que los escenarios en los cuales los comentarios y/o 

declaraciones de personas públicas realizadas en sus perfiles se convierten en 

noticia solo por lo expresado en la red social; estos se incluyen en la pauta del 

noticiero como noticia llegando así a muchos hogares. 

En la definición de la categoría Identidad de las comunidades nativas podemos 

decir: 

Stavenhagen (2010), teoriza que la identidad indígena no es una auto 

adscripción individual, sino que engloba otros contextos tales como, histórico, 

político y cultural que no son específicos sino cambiantes pero lo fundamental 

recae en sus raíces territoriales que son profundas para estas comunidades.  

Del mismo modo, Carrasco & Ramírez (2015) teoriza que hay una “disputa 

entre el modelo de desarrollo capitalista y los pueblos indígenas por el avance 

de la explotación de recursos naturales que se encuentra en sus tierras y 

territorios” (p. 31) concordando con Stavenhagen en que sin territorio no hay 

identidad como pueblo, porque este garantiza su supervivencia.  

Además, la constitución con legislaciones progresistas y protectoras de los 

derechos de las comunidades indígenas son rigurosas con la inclusión de tales 

derechos ya que colisionan con lo que el gobierno comprende como desarrollo. 

“Los países alegan la necesidad de explotación de recursos naturales para 

afrontar el despliegue de políticas sociales (salud, educación, vivienda) que 

garanticen un adecuado nivel de vida de la ciudadanía en general. Por su parte, 

esta explotación (que comprende petróleo, minerales, bosques, agua, etc.) viola 

claramente los derechos territoriales indígenas”. (Carrasco & Ramírez 219, p. 

37) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2019 como el Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas. El objetivo principal del evento era 

destacar la necesidad crítica de revitalizar, preservar y promover las lenguas 

indígenas y compartir ejemplos de buenas prácticas mediante un panel de 

expertos, seguido de narraciones y una presentación de iniciativas innovadoras 
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sobre las lenguas indígenas. (International Work Group for Indigenous Affairs 

[IWGIA], 2020) 

Consideramos el Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 

Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad N.º 005-2017-MC artículo 

48° en donde se establece que son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 

donde predominen también los son el quechua, el aimara y las demás lenguas 

aborígenes ( y la aprobación de la Resolución Legislativa N.°26253, el convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se establecen las 

bases y mecanismos para el reconocimiento y defensa de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas u originarios. (El Peruano, 2017, p.10). 

Esta política es de uso obligatorio y beneficia a más de 4.4 millones de los 

hablantes de alguna de las 48 lenguas indígenas del Perú, junto a la población 

de las 37 lenguas extintas, con la finalidad de proyectar que 7 de cada 10 

hablantes de lenguas originarias pueda ejercer sus derechos lingüísticos 

plenamente en todo el territorio nacional. (Ministerio de Cultura, 2021) 

Por otro lado, Kowii (2005) teoriza la situación de la identidad lingüística 

que enfrentan las comunidades indígenas frente a una homogeneidad impuesta 

por el castellano que es poco favorable. Además, la apuesta de las políticas 

estatales para desarrollar e incluir las lenguas originarias, preservación de 

documentos lingüísticos o muestras de lenguas que están en peligro de extinción 

tienen muchas dificultades dado que los actores principales están influenciados 

por el rechazo, la discriminación y exclusión de su idioma. 

Davis, J. et al. (1999) teorizó en su artículo que para un medio de 

comunicación poder lograr identificarse con sus televidentes es importante, ya 

sea en sus contenidos o en sus representantes, porque si esto no se logra la 

audiencia preferirá otro medio de prensa ya sea escrita o radial, que logre brindar 

una visión de identidad real de su entorno y de su identidad étnico-racial, caso 

parecido viven los grupos raciales afro américas en Estados Unidos. 

presentó hechos por los cuales este grupo se sentía más representado en la 

radio que en la televisión, los estereotipos negativos toman énfasis en la mente 

de la audiencia afroamericana, así como en las comunidades nativas en nuestro 

país genera autoconceptos negativos y baja autoestima. Es decir, no se sienten 
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representados adecuadamente y cuando lo consumen ven un aspecto realmente 

negativo de su imagen que se incrusta en la mente de la sociedad a la que 

pertenece creando factores de rechazo.   

Definiendo las subcategorías (Stavenhagen, 2010) de la categoría “Identidad de 

las comunidades nativas” tenemos: 

Identidad interna, nos referimos a aquellas características tales como: 

lenguaje, territorio, costumbres y valores propios del individuo que son 

esenciales para concretar su identidad cultural y social y por ende de la identidad 

nacional. Por ese motivo, la pérdida de las lenguas originarias es sin duda un 

daño irreparable para toda la humanidad. 

Ahora la Identidad colectiva, esta entrelaza a la economía, la sociedad, 

la educación y la política y su acceso a los derechos y deberes como individuos 

y como comunidad fortalecida por un liderazgo competente y comprometido que 

logra mantener o recuperar el control de sus recursos legítimos con su 

participación libre y con determinación en los aspectos sociopolíticos. 

Otro aspecto es la Identidad Compartida, es decir (las tradiciones y la 

cosmovisión) se ven absorbidas por una ciudad o centro urbano industrial, 

turístico, comercial, etc., que busca el desarrollo y expansión de estos avances 

provocando que ambas poblaciones se mezclen y sus economías se integren. 

El resultado de este acontecimiento es que las comunidades nativas tienden a 

desaparecer por completo. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de Investigación 

Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es tipo básica, que según Hernández et al. 

(2006), se basa en utilizar la correlación de datos no numéricos para poder 

ajustar las preguntas de investigación durante la interpretación, donde el 

principal objetivo es estudiar la realidad y los fenómenos que se presentan, a su 

vez de brindar un conocimiento más amplio de lo fundamental que es tener 

producción de noticieros en lenguas originarias que sigan continuando la labor 

de consolidar la identidad de las comunidades andinas en el Perú.  

 Diseño de Investigación 

Presenta un diseño fenomenológico, busca conocer la forma en que las personas 

perciben y comprenden el mundo que los rodea, para conseguir descubrir las 

diversas formas de comprensión que las personas tienen sobre el fenómeno 

estudiado para encajarlo dentro de las categorías conceptuales.  Valderrama 

(2002).  

 

3.2  Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Esta investigación presenta las siguientes categorías:  

 Categoría independiente cualitativa 

La producción de noticieros  

 

 Subcategorías:  

El desarrollo del noticiero televisivo  

Contenidos del noticiero 

Puesta en escena de un noticiero.  

 Categoría dependiente cualitativa:  

La identidad de las comunidades nativas 
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 Subcategorías 

La identidad interna 

La identidad compartida 

La identidad colectiva. 

 

 

3.3  Escenario de estudio  

Se realizó por completo por internet a través del portal web oficial del canal TV 

Perú tvperu.gob.pe y su página oficial de Facebook de donde se obtuvo la 

información de los conductores, equipo de producción, televidentes y/o 

seguidores. También los videos de noticieros fueron estudiados para esta 

investigación. 

3.4  Participantes 

Los participantes de esta investigación están presentados por grado de 

importancia:  

1. Productores y/o conductores: 

Personal de la cadena de televisión TV Perú y aquellos involucrados en 

el programa ya sea de la edición de la mañana como de la tarde. 

 

 Abel Navarro – Director Televisivo de Tv Perú Noticiero de 

Lenguas Originarias 

 Nuria Giráldez – Productora General de Noticieros de Lenguas 

Originarias 

 Diego Castro – Coordinador del Noticiero de Lenguas Originarias 

 Brisayda Aruhuanca – Conductora del Noticiero Jiwasanaka  

 Walter Escobar – Conductor del Noticiero Jiwasanaka (aimara) 

 Sairah Choque – Conductora del Noticiero Ñuqanchik 

 Raúl Chircca – Conductor del Noticiero Ñuqanchik (Quechua) 

 

2. Ciudadanos / Televidentes:  

Se buscará a personas que hablan español/quechua o español/aimara de 

distinto sexo y siendo mayores de edad, pertenecientes al estrato social 
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B para la entrevista y así saber su perspectiva del noticiero de lenguas 

originarias. 

 

 Ruth Alarcón – Televidente 

 Esmeralda M. – Televidente 

 Martin Mollinedo - Televidente 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Aquí se utiliza la técnica de la Entrevista, junto con el instrumento “Cuestionario” 

o guía de entrevista para poder recolectar los datos necesarios tanto de opinión, 

conocimiento y otros de los participantes de la investigación en base a preguntas 

específicas, para poder almacenar y discernir información de los entrevistados 

con preguntas abiertas y cerradas dado el caso. 

La entrevista debe ser realizada entre dos o más personas y guiada por una que 

en este caso es el entrevistador, con un solo punto en común llegar a entender 

en detalle lo que siente o piensa el entrevistado respecto al tema o suceso en 

cuestión y realizada de manera verbal. Torres (2000) del mismo modo Kvale 

(2011) concuerdan que la entrevista es una forma de conversación que busca 

obtener conocimientos de forma sistemática con el intercambio de visiones de 

dos personas que tienen un tema en común interés. 

Las preguntas realizadas en el cuestionario buscan lograr comprender los 

diferentes aspectos del entrevistado desde un punto lógico y emocional en 

relación con la investigación, como menciona Mertens (2005) las preguntas se 

clasifican en seis: De opinión, de expresión de sentimientos, de conocimiento, 

sensitivas, de antecedentes y de simulación, las cuales estarán presentes en 

nuestra investigación. 

Ahora también estaremos usando la Observación para la recolección de datos 

de la investigación, dicho esto, se utilizaron videos de los programas del medio 

TV Perú del año 2021 generando una escala de medición nominal, puesto que 

estas variables cualitativas usan para identificarlas atributos o elementos que 

pueden ser números o no, es decir son observables. 
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Como dice Jorgensen (1989) la observación es un proceso por el cual se 

estudiará la vinculación, situaciones o circunstancias, eventos en distintas líneas 

de tiempo, patrones y contextos socioculturales donde ocurren las experiencias 

humanas de las personas del estudio y así lograr comprender dichos procesos. 

3.6  Procedimiento 

Para la realización de este trabajo de investigación, se llevó a cabo una 

entrevista para medir las categorías producción de noticieros e identidad de las 

comunidades andinas los cuales fueron previamente estudiados por otros 

autores a los inicios de este proyecto y su impacto en otros medios de 

comunicación como la radio y los diarios. 

La aplicación de los instrumentos se realizó por medio de una entrevista hecha 

por zoom y/o entrevistas presenciales.  

3.7  Rigor científico  

Los criterios que usaremos para evaluar el rigor científico de este estudio 

cualitativo son la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad de (Lincoln y 

Guba,1985, como se citó en Castillo & Vásquez, 2003) 

Credibilidad o Valor de verdad: La investigación muestra de manera fidedigna y 

objetiva por medio de los archivos audiovisuales las opiniones de los 

entrevistados respecto al problema planteado. Además, se utilizó la triangulación 

de datos para analizar los datos.  

Auditabilidad o Confirmabilidad: Este trabajo de investigación se guío de 

diferentes estudios que expresaban o analizaba la realidad problemática en 

cuestión y que aportarán resultados parecidos al nuestro. Además, el trabajo de 

investigación confirma y garantiza que los datos recolectados por los 

instrumentos aplicados a los entrevistados fueron revisados con integridad por 

el investigador y tuvieron el visto bueno para ser usados en el estudio.  

Transferibilidad o aplicabilidad: El resultado del trabajo de investigación puede 

extenderse a otras poblaciones de estudios, pues se describe el lugar, 

características de los entrevistados y donde el fenómeno fue estudiado. 
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3.8  Método de análisis de datos 

El instrumento utilizado fue la entrevista, se hizo una interpretación de dicha 

entrevista para llegar a los resultados que se procesaron tomando en cuenta la 

perspectiva de los entrevistados y tomando en cuenta su coincidencia entre 

estos. A su vez, se realizó una guía de entrevista que fue elaborada en base a 

las recomendaciones de los asesores. 

El tipo de triangulación de datos a usar es temporal, ya que las fechas son 

diferentes para cada dato; espacial dado que serán de diferentes partes; y 

personal porque la muestra de sujetos llega a ser variada. También podemos 

agregar una triangulación metodológica con el objetivo de establecer si se llega 

a las mismas conclusiones.  

3.9  Aspectos éticos 

Este trabajo es realizado con los contenidos obtenidos de fuentes fiables según 

la norma APA, destacamos que se ha respetado los derechos de autor. También 

se respetó a los participantes de la investigación informándoles de antemano 

que su entrevista es para la realización de una tesis y se consideró si deseaban 

pertenecer o no en el anonimato, y sus opiniones. 

 



19 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este trabajo de investigación tuvo como propósito Analizar los aportes de 

la producción de noticieros de lenguas originarias que permite la consolidación 

de la identidad de las comunidades nativas del Perú, en TV Perú 2021. En cuanto 

al objetivo específico de la investigación, al examinar los aportes del desarrollo 

del noticiero televisivo de lenguas originarias se comprende que este si permite 

la consolidación de la identidad de las comunidades nativas del Perú. 

 Los resultados indican que los aportes del desarrollo del noticiero 

televisivo son el horario, segmentos y bloques, la interpretación de las noticias 

por parte del equipo de locución (voz en off) y de los conductores. Los 

especialistas mencionan que los formatos informativos son propuestas abiertas 

con una visión pseudo objetiva de los hechos, de la zona de influencia de 

acuerdo al público al que se dirige. Los entrevistados manifiestan que todos 

están de acuerdo con el desarrollo del noticiero de lenguas originarias. Además, 

algunos expusieron que están contentos con la noticia de que el horario se ha 

extendido a un bloque de mediodía y que les gustaría que pronto cada segmento 

de noticia en quechua (30’) y aimara (30’) pudieran ser completos cada uno tenga 

un tiempo de 1 hora, y que se crearán nuevos segmentos o se vuelvan a 

recuperar bloques que por temas de pandemia tuvieron que ser cancelados. 

Otros entrevistados recalcaron que la interpretación del castellano al quechua 

está bien, pero sería mejor si pudieran usar el quechua de otras regiones de 

independiente y no uno general, pero comprenden que por el momento es difícil, 

sin embargo, están satisfecho con el trabajo actual presentado por el noticiero 

pues están consolidando su identidad. 

 Respecto al objetivo de examinar los aportes del contenido del noticiero 

de lenguas originarias se comprende que este si permite la consolidación de la 

identidad de las comunidades nativas del Perú, los especialistas mencionan que 

las imágenes (videos) construidos para el noticiero se direccionan en contar 

desde la mirada de los protagonistas, y no desde el noticiero; se refieren al 

supuesto de trasladar al televidente al lugar de los hechos. Los entrevistados 

concuerdan en que los contenidos de dicho noticiero les brindan 

representatividad e identificación de su identidad y de los aspectos que 

involucran a su comunidad para un entendimiento de los hechos locales, 



20 
 

regionales, nacionales e internacionales puesto que algunos entrevistados 

comentaron que sus conocidos o seguidores ubicados en el extranjero ven el 

noticiero por las redes sociales. Sin embargo, otros participantes sugirieron que 

los contenidos deberían enfocarse con mayor profundidad en la cosmovisión y 

aspectos culturales para seguir ayudando a consolidar la identidad. 

 Respecto al objetivo de averiguar los aportes de la puesta de escena de 

un noticiero de lenguas originarias se comprende que este permite una 

consolidación de la identidad de las comunidades nativas del Perú. Los expertos 

indican que hay dos áreas: la producción y la presentación del programa en vivo, 

estas se completan al rol de los conductores, invitados, análisis, tratamiento para 

el desarrollo general del programa. Se presentan modelos diversos unos están 

destinados meramente a la presentación de la noticia en un espacio único, así 

como informativos con secciones variadas, múltiples escenografías, segmentos 

y participantes. El desempeño de las cámaras también creará una propuesta 

estética que permita concretar la dinámica ya planteada. 

En este punto los entrevistados estuvieron de acuerdo en que el video de 

presentación es identificable ya sea por sus imágenes o su música, el espacio 

de la escenografía es sencillo pero permite apreciar los aspecto de la vestimenta 

de los conductores, que para los televidentes es agradable ya que logran 

reconocer e identificar la zona a la que representa el conductor, sino que también 

ver dichos atuendos en pantalla nacional enaltece su autoestima, valor y cariño 

por las comunidades a las que pertenecen. Un entrevistado miembro de la 

producción manifestó que sería agradable poder agregar decoraciones 

artesanales, escritorios o ampliar la vestimenta de los conductores, pero por 

temas de presupuesto no ha sido posible.  

Actualmente, el noticiero en este año 2022 ha presentado un cambio en el video 

de presentación y escenografía, lo cual demuestra que hay mayor interés en el 

noticiero para que este siga mejorando.  

 Con relación al objetivo específico se infiere que existe una relación en los 

aportes de la producción de noticieros de lenguas originarias que permite la 

consolidación de la identidad interna de las comunidades nativas del Perú.  
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 Los resultados indicaron que la identidad interna si se está consolidando 

en el noticiero, según los expertos las características como lenguaje, costumbres 

y valores propios de los individuos/comunidades son esenciales para la 

concretar su identidad socio-cultural e identidad nacional. Los entrevistados 

concuerdan en que el idioma quechua y aimara se está revalorando, con esto 

muchos quechuas y aimara hablantes han comentado que su autoestima se ha 

reforzado y que ha sido de manera personal un orgullo poder ver un noticiero en 

señal abierta informando los sucesos políticos, económicos, social, entre otros 

temas en su idioma natal les ha permitido comprender mejor la situación y así 

poder tomar mejores decisiones. Además, ver sus costumbres, eventos 

culturales y avances de la comunidad y de representantes de diversos campos 

es sin duda una consolidación de su identidad cultural.  

Otros entrevistados no estuvieron de acuerdo respecto a la identidad lingüística 

presentada en el noticiero pues se entiende que el quechua tiene variantes 

dependiendo de la región y que les agradaría el hecho de que eso se respetará, 

se lograría mayor alcance en esas zonas, pero comprenden que por el momento 

debido a los tiempos esto no se puede realizar. 

 Respecto al objetivo específico se puede entender que hay relación entre 

los aportes de la producción de noticieros de lenguas originarias que permite la 

consolidación de la identidad colectiva de las comunidades nativas del Perú. Los 

especialistas mencionan que esta identidad está relacionada con la economía, 

sociedad, educación, política, derechos y deberes como individuos y/o 

comunidad comprometida con su participación libre. Los entrevistados indicaron 

que, si hay un aporte ya que a nivel político muchas personas que tienen como 

única lengua el quechua o el aimara pudieron comprender con mayor facilidad 

los temas relacionados a las elecciones, cambios por motivo de la pandemia, 

reglamentos y nuevos decretos que afectaron a la sociedad y la economía en 

estos tiempos de COVID-19.  

 Respecto al objetivo específico se comprende que los aportes de la 

producción de noticieros de lenguas originarias si permite la consolidación de la 

identidad compartida de las comunidades nativas del Perú, los especialistas 

comprenden esta identidad como aquella que habla como las tradiciones y la 

cosmovisión, que son absorbidas por el avance industrial provocando una 
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integración cultural, social, económica y más lo que puede producir que la 

comunidad nativa desaparezca por completo. Algunos entrevistados no 

coinciden con esta premisa de los especialistas pues consideran que al migrar 

los individuos de las comunidades nativas llevan consigo sus tradiciones y 

costumbre, y esto se ve en las agrupaciones que se crean en la región, los 

eventos, conciertos y fiestas costumbristas son celebradas de igual modo o casi 

parecidas como en las regiones originales, por ese motivo, consideran que dicha 

identidad no hará desaparecer a la comunidad sino la fortalece culturalmente ya 

que se extiende el conocimiento del mismo y genera curiosidad de ir a verlo en 

su zona natal. Para otros entrevistados, este tipo de avance ayuda mucho al 

turismo en las zonas regionales, generando una economía estable para las 

comunidades y su desarrollo, aunque sí consideran que puede haber una 

pérdida en los jóvenes por su atracción a lo tecnológico. Sin embargo, la imagen 

propuesta por los conductores en el noticiero ayuda a los jóvenes, pues estos 

son referentes tanto en lo lingüístico, como en lo profesional. Los conductores 

mencionaron este hecho pues se lo comentaron algunos seguidores en sus 

redes sociales y jóvenes de sus comunidades cuando van a visitar a sus 

familiares. 

En cuanto a la cosmovisión, los entrevistados sugirieron que debería profundizar 

más en el tema como sucede en medios de Chile o Bolivia con especialistas y 

que cada bloque tenga más tiempo en pantalla.  

Comparando con el estudio de Estrella (2018) en ambos trabajos de 

investigación los resultados se asemejan, concordando en que aún hay 

problemas con las leyes y los contenidos emitidos en los canales, ya que estas 

aún no se ejecutan de manera global en todos los medios de nuestro país como 

debería ser. Pero para Maldonado (2017) en su investigación del noticiero central 

de Ecuador TV ella muestra que el medio estaba aliado al gobierno, pero no a 

su público concordando en que los contenidos emitidos en dicho noticiero 

muestran que aún existe un problema en cuanto a lo que debe mostrar o tomar 

interés. 

Mientras que Estrella lo ve desde un punto legal, explicando que dicha ley incluyó 

un cambio y evidenció los problemas que a mi parecer Maldonado menciona al 

decir en su trabajo que el noticiero era propagandista en favor del gobierno y no 
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de las comunidades podemos decir que ambos tienen una correlación en el tema 

de los medios en Ecuador.  

Ahora en nuestra investigación podemos refutar este aspecto puesto que el 

noticiero de lenguas originarias ha mostrado que hay un avance gracias a estos 

estatutos legales, como es el tema de discriminación, también en el canal estatal 

dio paso a un programa informativo de lenguas originarias, ahora se han creado 

otros programas juveniles y magazines en lenguas nativas, demostrando que la 

ley si influye en los medios y/o organizaciones en donde optan por tener espacios 

en lenguas originarias para brindar de manera equitativa la información.  

En el caso de Maldonado, los contenidos de los noticieros ecuatorianos estaban 

sujetos a promocionar al gobierno de turno y en donde no había un acercamiento 

con la ciudadanía, Sin embargo, en nuestro caso el noticiero de lenguas nativas 

tiene autonomía y direcciona el contenido en base a su público objetivo o tema 

coyuntural. 

Con la transmisión del programa informativo en lenguas nativas de 

acuerdo con lo que Castillo (2018) señala en su tesis, ha habido sin duda una 

revitalización no sólo del quechua, sino del aimara y también del asháninka 

representando una propuesta de identidad que refuerza el valor lingüístico, 

cultural y social propuesta por el noticiero Ñuqanchik, Jiwasanaka y Ashi Añane 

desde sus respectivos lanzamientos en la televisión peruana.  

El objetivo general fue el de identificar los recursos de filiación que permiten 

reivindicar la lengua quechua en la actualidad, sus resultados demostró que el 

programa de vitrina a las personas que utilizaron la tecnología y diversas ciencias 

para reivindicar el quechua desde múltiples disciplinas exponiendo a nivel 

nacional con ayuda del noticiero “Ñuqanchik” distintos casos y haciendo que 

recibir información en su lengua materna sea su derecho y al mismo tiempo 

observarse a sí mismo en su diversidad.   

En nuestro trabajo de investigación encontramos que al igual que en el trabajo 

de Liz hay recursos que influyen en la consolidación de la identidad lingüística 

del quechua y del aimara, pero no solo en lo lingüístico, sino en otros aspectos 

como la identidad compartida y colectiva, no solo es un medio informativo sino 

una herramienta que fortalece su identidad, ya que nuestros entrevistados como 
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es el caso de Ruth Alarcón, ve esto como un gesto de reivindicación para las 

comunidades nativas que estuvieron estigmatizadas, es un hito que ha ayudado 

a que ellos se sientan reconocidos y enlazados al estado.  

Aunque en el caso de nuestra entrevistada Esmeralda M., ella siente que los 

otros canales de TV siguen excluyéndolos y haciéndolos sentir olvidados.  

Desde hace tiempo, se dieron varios cambios y luchas para hacer ver a las 

personas de las regiones andinas más dignas y que puedan contar con mayor 

accesibilidad a la información en su lengua materna. En este punto para varios 

de los entrevistados Tv Perú aporta conocimiento, revalora y fortalece las 

lenguas originarias y la identidad peruana, como mencionó Liz en sus resultados 

los recursos tecnológicos como el internet, Facebook live, YouTube y apps 

propias del canal han mejorado la accesibilidad a la información y ahora google 

ha mencionado el hecho de incluir el quechua y aimara en su traductor. 

Ahora el estudio de Laime, (2009) y el de Cutire & Quispe (2015) se 

asemejan pues ambos vieron que los aportes de los medios de radiodifusión 

fortalecen el idioma quechua y aimara en los países sudamericanos y su 

identidad con la ayuda de las organizaciones indígenas, estudiantes y docentes 

universitarios.  

Como resultado Laime, F. dedujo que este tema es discutido en espacios 

académicos y organizaciones que ven a la radio como el aliado idóneo. Mientras 

que Cutire & Quispe, tuvieron como resultado que la mayoría de la población del 

cusco sigue vinculada con su lengua materna; por ende, la población demanda 

que se incluyan más programas donde puedan participar, el rescate de identidad 

cultural es mediante la música folclórica, y programas que brinden orientación 

con identidad. 

Esto mismo se evidencio en esta investigación, ya que ahora esos espacios 

académicos y organizaciones ven al noticiero de lenguas originarias como el 

perfecto aliado, solicitan y son aceptados para brindar información para las 

comunidades a las que pertenecen y otras a nivel nacional e internacional, pues 

existe una mayor cobertura. Por otro lado, los mismos ciudadanos también 

consideran al noticiero como fuente de información primario como lo son las 

radios de su localidad.  
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En el artículo “Quichua language vitality: An Ecuadorian perspective”, 

Haboud (2004) la autora analiza el uso activo del quechua ecuatoriano en el 

ámbito público y privado, y su repercusión en la vitalidad de la lengua tratando 

de confrontar al quechua como medio de comunicación y como símbolo público 

de poder. El resultado de su investigación, dio a conocer que el quechua cumple 

un rol importante en los espacios oficiales y públicos, ha recibido reconocimiento, 

representación y ayuda nacional e internacional, es un símbolo de identidad, a 

nivel colectivo los medios de prensa ya forman parte de su agenda en la 

televisión, radio y diarios. Este último punto converge con el estudio de 

Maldonado (2017) pues el medio usa al quechua como parte de su publicidad 

política a través del noticiero. 

Este artículo se asemeja y afirma lo dicho por los entrevistados, se puede reflejar 

en el hecho de como el quechua ha brindado gran poder de decisión en las 

personas de dichas comunidades y está fortaleciéndose en el ámbito público y 

privado del país, generando oportunidad laboral y académica.  

A nivel político el quechua generó al actual presidente una oportunidad para 

llegar a esas comunidades olvidadas por los gobiernos anteriores. Además, 

durante este tiempo de pandemia el noticiero fue un aliado para las entidades 

correspondientes que buscaban mitigar la crisis del COVID brindando la correcta 

información a estas comunidades que solo tienen a las lenguas nativas como 

lenguaje único y así prevenir más muertes. 

En comparación a lo dicho por Haboud, que considera que la disminución del 

quechua es acelerada, debido a que este no juega un papel importante en los 

espacios cotidianos como otras lenguas, la actual generación y la siguiente de 

quechua-hablantes desaparecerá. Tanto los entrevistados como yo 

consideramos que las lenguas nativas en nuestro país no desaparecerán con el 

tiempo sino más bien están resurgiendo y se están valorando mucho más que 

antes. 

Linares (2021) en su trabajo de investigación el describió como la 

producción periodística y el lenguaje audiovisual son utilizados para la 

realización del noticiero en quechua Ñuqanchik de Tv Perú. Él concluyó que este 

tipo de noticiero se realiza por concepción del público objetivo que es quechua 
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hablante, pero además se exige que los realizadores elaboren una oferta 

informativa desde la referencia de la cosmovisión de los herederos de la cultura 

andina, que tienen como patrimonio cultural el uso del quechua. Además, la 

producción periodística y el lenguaje audiovisual asumen características 

diferenciadas de otros tipos de noticieros realizando un óptimo proceso de 

información intercultural. 

Comparado con nuestro trabajo de investigación podemos explicar que este 

hecho ya no se da, el noticiero Ñuqanchik no solo es cultura, es un informativo 

más completo pues como nos mencionó Nuria Giráldez, ellos consideran que su 

público objetivo requiere una mayor amplitud de información, temas coyunturales 

tanto nacionales como internacionales, desde lo político, salud, opinión y otros, 

pues no se debe subestimar a las comunidades y su poder de decisión.  

Pero para Abel Navarro, el noticiero ya no solo es para personas de zonas 

nativas, como comento Linares, sino que ha tomado valor para aquellos que no 

tienen las lenguas originarias como lengua materna, ya que ven y se interesan 

por el idioma y los temas que muestran es un paso más a la consolidación del 

mismo. 

 Después de compartir las investigaciones tomadas en cuentas, desde mi 

perspectiva manifiesto lo siguiente: En estos últimos años los medios de 

comunicación han perdido y ganado terreno con sus televidentes, En este punto 

se puede decir que los programas de lenguas originarias en general están 

haciendo crecer su terreno, desde programas radiales a noticias en televisión, 

de medios de información a magazines, luego a programas infantiles y ahora 

programas concurso para los más jóvenes y posiblemente a futuro se den 

programas de opinión y/o entretenimiento. 

En estos últimos años se ha notado como el número de espectadores de 

diferentes zonas o lenguas, revaloran su identidad lingüística, queriendo 

aprenderla, difundirla y protegerla, y como las redes sociales es una gran 

herramienta para ello pues tienen acceso total a estos contenidos en cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

En la teoría de Saad & De la Nava (2021), los noticieros son modelos de 

alto consumo, pues los públicos buscan cubrir su necesidad de estar informados 
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y conocer los hechos que toman lugar en su entorno, local, regional, país y el 

mundo. Y esto ha logrado el noticiero, al extender su mano a estas personas que 

tienen como único idioma su lengua materna, o aquellos que se sentían 

avergonzados por tener esta descendencia en su vida. Ahora todo eso ha 

cambiado y se ha visto un reforzamiento de su autoestima que es en resumen 

consolidar su propia identidad gracias a estos espacios de información. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Se puede decir que al analizar los aportes de la producción de noticieros 

de lenguas originarias este ha generado un impacto positivo en los 

miembros de las comunidades quechua y aimara hablantes desde el 

punto de vista de nuestros entrevistados, puesto que el lenguaje, la 

costumbre, los valores están representados adecuadamente en los 

contenidos, en la manera de interpretar la noticia por parte de los 

conductores e intérpretes (voz off) y en el formato del informativo. 

Resaltamos que hubo entrevistados que preferían que el quechua fuera 

por cada región ya que sería lo mejor, pero al mismo tiempo concuerdan 

que por el momento el que usan es entendible y lo aceptan. Por otro lado, 

también existe identidad cultural del territorio ya que los conductores usan 

vestimentas típicas de las localidades y esto enorgullece a sus 

pobladores. 

2. Se ha observado que el conocimiento brindado por los contenidos del 

noticiero influyen en la consolidación de la identidad colectiva, ejemplo 

claro fue durante las campañas electorales y durante la etapa de 

pandemia, pues al contar con una información clara y concisa en su 

lengua materna muchos pobladores comprendieron la importancia de la 

vacuna, las medidas de bioseguridad, sus deberes y derechos durante la 

restricciones, ayudaron a mantener el orden y conexión con las entidades 

correspondientes de manera satisfactoria. 

3. Podemos mencionar que la identidad compartida de las comunidades si 

se consolida por los aportes del noticiero, puesto que este ayuda en la 

representación, identificación, y entendimiento de las tradiciones y la 

cosmovisión de los pueblos andinos al ser tratados adecuadamente en 

las transmisiones, entrevistas o coberturas de dichos eventos y por parte 

de sus representantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Recomiendo a los investigadores futuros, sobre este tema de la producción o 

emisión de noticieros de lenguas originarias o de la consolidación la identidad de 

las comunidades nativas de nuestro país, seguir ampliando su búsqueda desde 

nuevas perspectivas, avances o retrocesos a partir de este punto y ver si aún 

existe esos aportes positivos, ventajas o desventajas en el espacio televisivo 

peruano o extranjero. 

Hay que seguir trabajando con leyes que refuercen y presionen a otros medios 

a incluir y revalorizar los contenidos que se ofrecen respecto a las comunidades 

nativas, es importante que se creen 2 o 3 micro programas o programas 

completos de una hora en lenguas originarias y que no solo quede como labor 

del canal estatal, sino que se amplíe para así incentivar nuevos puestos de 

trabajo, creación e inclusión del idioma en academias y escuelas que permitan 

disminuir la discriminación. 

Sugiero que los medios de comunicación deberían brindar espacios a nuevos 

periodistas de lenguas originarias, es importante valorar la identidad lingüística 

y crear nuevos referentes en el medio, así la inclusión y el reforzamiento de la 

lengua nativa, lo cultural (vestimenta) y derechos de estos individuos se 

ampliarán en el campo informativo y las comunidades verán un trabajo conjunto 

de aceptación de su imagen en la realidad nacional como es y no como los 

programas cómicos solían mostrarlos. 

Otro punto a resaltar es que los programas culturales ya sean nacionales o 

internacionales deberían ser traducido al quechua, aimara o asháninka para que 

así las comunidades tengan acceso a este material y reforzar su identidad 

cultural, tradiciones y cosmovisión para que sean transmitidos por diversos 

medios no solo el canal Tv Perú, esta recomendación viene por parte de todos 

los entrevistados y considero que es adecuada. 

Por último, recomiendo que todos los noticieros realicen una evaluación y 

analicen su programación en especial los (privados y/o públicos) para que 

incorporen material audiovisual adecuado que ayude a seguir consolidando la 

identidad interna, colectiva y compartida de las comunidades nativas. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS METODOLOGÍA 

¿De qué manera la producción de noticieros de 
lenguas originarias permite la consolidación de la 
identidad de las comunidades nativas del Perú en 
TV Perú 2021? 

Analizar los aportes de la producción de 
noticieros de lenguas originarias que permiten 
la consolidación de la identidad de las 
comunidades nativas del Perú. 

Categoría 
Independiente: 

 
Producción de 

Noticieros 

 

 Desarrollo del noticiero 

televisivo 

 Contenido del noticiero 

 Puesta en escena de 

un noticiero 

 
(Fernando Saad y Andrea 
de la Nava 2021) 

 
Tipo: Básica. 
 
Diseño: 
Fenomenológico. 
 
Enfoque: Cualitativo  
 
Población y 
Muestra: 
Productores, 
Conductores, y 
personas 
quechua/aimara-
hablantes  
 
Técnica de 
recolección de 
datos: Entrevista 
 

Instrumento: 
Cuestionario - Guía 
de entrevista Semi 
estructurada. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

¿De qué manera la producción de noticieros de 
lenguas originarias permite la consolidación de la 
identidad interna de las comunidades nativas del 
Perú en TV Perú 2021? 
 
¿De qué manera la producción de noticieros de 
lenguas originarias permite la consolidación de la 
identidad compartida de las comunidades nativas 
del Perú en TV Perú 2021? 
 
¿De qué manera la producción de noticieros de 
lenguas originarias permite la consolidación de la 
identidad colectiva de las comunidades nativas del 
Perú en TV Perú 2021? 
 

Analizar cómo los aportes de la producción de 
noticieros de lenguas originarias permiten la 
consolidación de la identidad interna de las 
comunidades nativas del Perú 
 
Examinar cómo los aportes de la producción de 
noticieros de lenguas originarias permiten la 
consolidación de la identidad compartida de las 
comunidades nativas del Perú 
 
Averiguar cómo los aportes de la producción de 
noticieros de lenguas originarias permiten la 
consolidación de la identidad colectiva de las 
comunidades nativas del Perú 

Categoría 
Dependiente: 

 
Identidad de las 

comunidades 
nativas 

 Identidad interna 

 Identidad compartida 

 Identidad colectiva  

 
(Rodolfo Stavenhagen, 
2010) 

 



 

ANEXO 2. MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL SUBCATEGORÍAS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PRODUCCIÓN 
DE 

NOTICIEROS 

Argumenta que las producciones televisivas, han 
mutado en lo estético y lo narrativo al igual que el 
cine hasta llegar a donde está ahora, para el autor 
la televisión es un híbrido. La televisión actual está 
expandiéndose en los medios digitales alterando el 
modelo periodístico. Es decir, la idea del fin de la 
televisión como medio de masas, pasando a la 
oferta de multiplicidad de pantallas para lo cual se 
debe pensar en nuevos modelos de negocios de 
producción, Saad y De la Nava (2021) 

 
Esta variable producción de noticieros 
como herramienta de difusión y 
aprendizaje a través de las 
dimensiones del desarrollo del 
noticiero televisivo, contenido y puesta 
en escena; las cuales se examinarán 
con el uso de recolección de datos: La 
entrevista para analizar el uso 
adecuado de las subcategorías. 

DESARROLLO 
DEL NOTICIERO 

TELEVISIVO 

NOMINAL CONTENIDO DEL 
NOTICIERO 

PUESTA EN 
ESCENA DE UN 

NOTICIERO 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL SUBCATERGORÍAS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

IDENTIDAD DE 
LAS 

COMUNIDADES 
NATIVAS 

Argumenta que la identidad indígena no solo es una 
auto adscripción individual, sino que involucra lo 
histórico, político y cultural específicos y cambiantes. La 
pertenencia a una comunidad es primordial ya que se 
constituyen pequeños universos sociales con 
características propias con derechos y obligaciones. 
Los cambios a los que son expuestos estas 
comunidades como pérdida de sus terrenos, la 
economía, la necesidad de emigrar entre otras crea esta 
transformación o desaparición. Entonces también se 
transforma el sentido de identidad individual, colectiva y 
compartida de sus miembros, Stavenhagen (2010) 

 
Esta variable identidad de las 
comunidades nativas a través 
de las dimensiones de la 
identidad interna, compartida y 
colectiva se examinará con el 
uso de recolección de datos: La 
entrevista para analizar la 
representación de las sub -
categorías. 

IDENTIDAD 
INTERNA 

NOMINAL 
IDENTIDAD 

COMPARTIDA 

IDENTIDAD 
COLECTIVA 

 

Fuente: Elaboración propia



INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN: Anexo N°3 Matriz de análisis de ítems 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ÍTEM 

PRODUCCIÓN DE 

NOTICIEROS 

DESARROLLO DEL NOTICIERO TELEVISIVO 

¿De qué manera la producción de noticieros de lenguas originarias 

permite la consolidación de la identidad interna de las 

comunidades nativas del Perú en TV Perú 2021? 

CONTENIDO DEL NOTICIERO 

¿De qué manera la producción de noticieros de lenguas originarias 

permite la consolidación de la identidad compartida de las 

comunidades nativas del Perú en TV Perú 2021? 

PUESTA EN ESCENA DE UN NOTICIERO 

¿De qué manera la producción de noticieros de lenguas originarias 

permite la consolidación de la identidad colectiva de las 

comunidades nativas del Perú en TV Perú 2021? 

IDENTIDAD DE LAS 

COMUNIDADES 

NATIVAS 

IDENTIDAD INTERNA 

¿De qué manera el desarrollo de noticieros de lenguas originarias 

permite la consolidación de la identidad de las comunidades 

nativas del Perú en TV Perú 2021? 

IDENTIDAD COMPARTIDA 

¿De qué manera el contenido del noticiero de lenguas originarias 

permite la consolidación de la identidad de las comunidades 

nativas del Perú en TV Perú 2021? 

IDENTIDAD COLECTIVA 

¿De qué manera la puesta en escena de un noticiero de lenguas 

originarias permite la consolidación de la identidad de las 

comunidades nativas del Perú en TV Perú 2021? 



Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevistas 

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

La producción de noticieros de lenguas originarias permite la consolidación la 

identidad de las comunidades nativas del Perú en Tv Perú, 2021 

ÍTEM DE PREGUNTAS: 

1. ¿De qué manera la emisión de noticieros de lenguas originarias permite

la consolidación de la identidad interna de las comunidades nativas del

Perú?

2. ¿Consideras que el noticiero contribuye a la no discriminación y ayuda a

preservar las lenguas nativas?

3. ¿Cree usted que debería crearse segmentos nuevos, añadir bloques

informativos y extender los horarios de los noticieros de lenguas

originarias tanto en redes sociales como en señal abierta?

4. ¿Considera usted que el contenido del noticiero de lenguas originarias

permite la consolidación de la identidad de las comunidades nativas del

Perú, y a su vez, estos han logrado identificarse con ellas?

5. ¿Cree usted que el trabajo de los conductores y traductores (interpretes)

de los noticieros de lenguas originarias representan adecuada la identidad

lingüística de las comunidades nativas?

6. ¿En el momento que ve y escucha la presentación de los noticieros (cuña

de entrada y salida) siente que hay una identificación con el programa

informativo?

7. ¿Considera usted que se incentiva adecuadamente el valor de la

identidad cultural de las comunidades nativas en los noticieros de lenguas

originarias?



8. ¿Estaría de acuerdo en agregar la opción de subtítulos en quechua,

aymara y asháninka en los noticieros que se emiten por redes sociales ya

que esto permitiría seguir consolidando la identidad lingüística de las

comunidades nativas?

9. ¿De qué manera la emisión de noticieros de lenguas originarias permite

la consolidación de la identidad colectiva de las comunidades nativas del

Perú?

10. ¿Cree usted que los noticieros de lenguas originarias son pieza

fundamental para la educación, economía y política de las comunidades

nativas?

11. ¿Para usted tener un noticiero de lenguas originarias es un derecho como

individuo y como parte de una comunidad originaria?

12. ¿De qué manera la emisión de noticieros de lenguas originarias permite

la consolidación de la identidad compartida de las comunidades nativas

del Perú?

13. ¿Usted considera que los noticieros de lenguas originarias a largo plazo

seguirán consolidando la identidad de las comunidades nativas o podrían

desaparecer del canal estatal?

14. ¿Considera usted que los noticieros de lenguas originarias están

consolidando adecuadamente las tradiciones y la cosmovisión de las

comunidades nativas del Perú?

15. ¿Piensa usted que los noticieros de lenguas originarias han logrado

consolidarse a nivel nacional o sigue siendo algo sólo regional o de las

localidades donde se hablan las lenguas nativas?



VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

Estimado experto, a continuación, para validar el cuestionario, debe tomar en 

cuenta: 

A.- Los criterios de calidad: la representatividad, consistencia, pertinencia, 

coherencia, claridad en la redacción de las categorías y sus respectivas 

subcategorías del cuestionario: 

Representatividad Consistencia Pertinencia Coherencia Claridad 

Es lo más 
representativo. 

Está 
fundamentado 
en bases 
teóricas 
consistentes. 

Convenientes 
por su 
importancia y 
viabilidad. 

Las 
subcategorías e 
ítems se 
encuentran 
relacionados hay 
correspondencia. 

Redactado 
con 
lenguaje 
claro. 

B.- Para valorar a cada indicador con sus respectivos ítems use la siguiente 

escala: 

0 1 2 3 

Totalmente en 
desacuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 





MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

PREGUNTAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 

¿De qué manera 
la emisión de 
noticieros de 
lenguas originarias 
permite la 
consolidación de la 
identidad interna 
de las 
comunidades 
nativas del Perú? 

Más que consolidar 
las lenguas es incluir 
a los individuos en el 
acontecer coyuntural 
ya que las noticias 
no son solo 
exclusivas de las 
regiones sino es de 
nivel nacional y todo 
lo que se muestra 
está narrado y 
mostrado en su 
lengua natal lo más 
real posible, objetivo 
como si te lo contará 
un amigo o vecino. 

Estos noticieros han 
fortalecido la identidad 
y el amor a las culturas 
y sobre todo a ellos 
mismos, costumbres, 
problemáticas, y de 
aceptación en la 
sociedad. El estado 
tiene que generar 
políticas públicas en la 
interculturalidad. 
Nuestra labor es 
reivindicar ese olvido 
de años en el noticiero 

Llevado de ese lado, 
me llevo a conocer al 
peruano sus 
diversos rostros, 
colores, sus 
costumbres. La 
concepción de ello 
es más fructífero, 
amplio y gratificante 
en su cercanía y 
valor de la tierra. 

El equipo tiene el 
firme compromiso 
de no solo informar 
sino también de 
educar, para que 
las personas 
reafirmen su 
identidad. Las 
redes sociales 
logran una 
participación de los 
jóvenes y de dar a 
conocer el 
noticiero, es un 
efecto multiplicador 
con mensajes 
propositivos. 

Esencialmente, para 
mi desde la 
conducción es 
fortalecer, valorar las 
lenguas originarias 
junto al trabajo de 
informar y acercarse 
a las comunidades 
para ser reflejada y 
representada, el 
compartir la 
diversidad es muy 
importante enseñar 
la identidad con los 
distintos temas. 

Sí la consolidación 
tiene un avance 
enorme, la identidad 
del pueblo aimara se 
visiona, transforma y 
dinamiza en el 
noticiero desde el año 
2017 con la creación 
de este tipo de 
noticieros. En Puno 
había noticieros en 
quechua y aimara a 
nivel regional y la 
gente se llegaba a 
identificar con estos, y 
eso fue lo más 
importante. 

¿Considera que el 
noticiero 
contribuye a la no 
discriminación y 
ayuda a preservar 
las lenguas 
nativas? 

Si claro, más allá de 
la discriminación es 
la inclusión para que 
sepan que su voz es 
escuchada no solo 
en su región sino en 
todo el país, no solo 
en el tema de 
lenguas, sino 
también en la 

Sí, estamos ayudando 
a preservar las 
lenguas hay 48 
lenguas, en quechua 
hay variedades y que 
todos los quechuas en 
general son 
importantes y ninguno 
es mejor que otro. 
Sobre el racismo, Si 

El camino es muy 
largo, y creo que el 
noticiero si bien está 
sumando la brecha 
que aún es muy 
amplia. Pareciera 
que es el esfuerzo es 
muy poco, pero creo 
que esta iniciativa 
emprende otras. 

Considero que el 
esfuerzo y la 
voluntad está allí, 
pero somos 
conscientes que 
todavía se necesita 
mucho que hacer 
para hacer llegar el 
mensaje y valor de 
lo que es la 

Si, y esto se refleja 
en los comentarios, 
sentir una 
construcción de la 
identidad a nivel 
personal y de lo que 
represento para el 
público en general, 
me ayudo a no tener 
miedo de hablar mi 

Claro, se ha 
contribuido hay 
jóvenes que tenían 
temor de hablar en 
lenguas originarias, 
ahora eso cambio y 
fue una contribución 
del noticiero. Se 
vienen consolidando 
estas lenguas y en 



conducción, 
producción que son 
personas nativas. 

se ha avanzado, pero 
en la actualidad hay 
racismo, y no va a 
terminar porque es 
realidad. 

Creo que si hubiera 
nacido el noticiero 
desde los inicios de 
TV Perú este hubiera 
generado figuras 
andinas 
representantes como 
Rulito Pinasco entre 
otros.   

cosmovisión 
andina desde un 
plato típico hasta el 
valor de una danza 
y más. 

lengua aimara, de 
mostrar mi 
vestimenta originaría 
y esto a pasado con 
muchos jóvenes que 
ya se siente más 
identificados y 
orgullosos. 

especial el aimara y a 
esto se suma las 
redes sociales en 
donde se han creado 
grupos para seguir 
ayudando en expandir 
estas lenguas. 

¿Cree usted que 
debería crearse 
segmentos 
nuevos, añadir 
bloques 
informativos y 
extender los 
horarios de los 
noticieros de 
lenguas originarias 
tanto en redes 
sociales como en 
señal abierta? 

Se han hecho 
entrevistas vía zoom 
con autoridades, 
dependiendo de la 
coyuntura. Hay 
algunos que no son 
constantes porque 
es trabajoso por el 
horario o el personal. 
Este año se ha 
ampliado un nuevo 
horario al medio día 
y creo que debería 
tener otro en la 
noche más adelante. 

Sí, claro que sí. Antes 
de pandemia había un 
solo horario donde 
había entrevistas, 
visitas de artistas, etc. 
Esto cambia en la 
pandemia por el tema 
de aforo, hoy tenemos 
un nuevo horario al 
medio día y ya se 
trabaja en segmentos, 
bloques culturales, de 
medicina que 
diversifiquen la 
información. 

Todo lo que vemos 
en la televisión se 
puede hacer en 
quechua o aimara, 
imagina la gran 
cantidad de 
productos 
visualmente 
atractivos previo un 
buen estudio de 
mercado para saber 
lo que nuestro 
público objetivo 
necesita o requiere 
en su espacio. 

Considero que 
debe manejarse un 
tema de estrategia. 
Extender el horario 
sería 
completamente 
necesario basados 
en un estudio de 
nuestro público 
objetivo tanto el 
urbano como el del 
interior.   

Yo creo que sí, las 
redes nos ayudan 
mucho en eso y 
considero que 
debería a ver una 
edición central en la 
noche. Recuperar 
los segmentos 
donde se enseñaba 
el aimara, lo cultural, 
las entrevistas deben 
ser incluida tan 
pronto se pueda y 
extender el tiempo 
también sería un 
gran avance. 

Me gustaría que se 
consolide mucho más, 
que haya radionovelas 
en aimara, música 
aimara. 
Que exista un 
programa de opinión y 
participación 
ciudadana, de igual 
manera como el 
español. La pandemia 
redujo varios bloques, 
pero esperamos que 
pronto se renueven 
con las entrevistas a 
los especialistas en 
aimara. 


