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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 
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Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 
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Carlos Luna Cortés 
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Rosana Reguillo 
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Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 
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regionales y medios, 
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ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 
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comercio, Elizabeth Fox 
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Ciencia Hoje, Superinteressante y G/abo 
Ciencia. Este cambio positivo se inició 
cuando Manuel Calvo Hernando, a prin
cipio de los70, dio el primer curso sobre 
periodismo científico realizado en Brasil. 
A partir de sus clases dictadas en la 
Universidad de sao Paulo se difundió su 
influencia entre los periodistas profesio
nales. Por su iniciativa se fundó la 
Assoctacao Brasileira de Jornalismo 
Cientifico, ABJC, que realizó posterior

. mente ciclos de debate y congresos 
especializados. La ABJC realizó semi
narios envarios estados brasileiros divul
gando su experiencia entre otros grupos. 
Cuando en 1989 Calvo Hernando 
regresó a la Universidad de sao Paulo 
para enseñar en el programa de exten
sión universitaria sobre periodismo cien
tífico, la situación había evolucionado 
favorablemente. 

Desde el año 1982 el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Brasilia 
realizaron cursos de especialización en 
divulgación científica. En el Instituto 
Metodista de Enseñanza Superior se 
ofrece regularmente cursos de posgrado 
en comunicación científica y tecnoléqica. 
En la ECNUSP ya se presentaron tesis 
de maestría y doctorado en periodismo 
científico. 

El Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico organizó unpro
grama pionero de apoyo al periodismo 
científico que fue dirigido por el profesor 
Celio da Cunha, y que mantuvo estre
chos vínculos con la ABJC y con la 
Asociación Nacional de Periodistas 
Profesionales. Se organizó un programa 
de becas y se instituyó el premio "Jose 
Reis" de difusión científica. El premio se 
concede a periodistas profesionales que 
trabajan en periodismo científico y a 
científicos que se dedican a la divul
gación. El premio se concede también a 
instituciones que se destacaron en el 
incentivo de la difusión de la ciencia y de 
latecnología. 

En las facultades brasileñas de 
comunicación todavía no existe la mate
ria de periodismo científico. Está incluida 
en los programas de especialización 
periodística a nivel de posgrado donde 
seofrecen algunos cursos. En la Escuela 
de Comunicaciones y Artes de la 
Univesidad de sao Paulo (ECNUSP) se 
inicia actualmente un curso de posgrado 
en divulgación científica bajo la dirección 
y coordinación de Manuel Carlos 

Chaparro. En el año 1993 Chaparro dic
tará también clases deperiodismo cientí
fico como materia optativa para los 
alumnos delaECNUSP. 

Los diarios brasileños 
El periodismo científico no está 

exclusivamente presente en la prensa 
brasileña a través delas secciones espe
cializadas, sino también, según el profe
sor Mario L. Erbolato, en las diferentes 
páginas del diario. Siempre hay un 
poco, o mucho, de información científica 
en lenguaje accesible. 

En 1983 Magli Izuwa observó que en 
seis de los principiales diarios brasileños 
la información sobre ciencia y tecnología 
ocupaba 5,5% del espacio cotidiano, y 
que las secciones de divulgación científi
ca eran publicadas una vez por semana. 
Se presentó , además, un dato sorpren
dente. De los465 artículos analizados el 
91,3% habia sido escritos por periodistas 
y no por científicos. En el año 1984 se 
pudo observar unaumento en el espacio 
ocupado de 6,3%. Se considera que 
actualmente el porcentaje esaún mayor. 

Los cuatro diarios principales de 
Brasil (Fa/ha de Sáo Peúlo, OEstado de 
Sáo Pau/o, O G/abo, y Joma/ do Brasil) 
pasaron a tener secciones especificas y 
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permanentes de ciencia y técnica. Lo 
mismo sucedió con diarios regionales 
como, por ejemplo, Diario de Comércio, 
de Recife. Estos diarios de provincia 
comenzaron a publicar regularmente 
noticias, reportajes, entrevistas y articu
lassobre estos temas. Se debe destacar 
en especial a la Fa/ha deSáo Pau/o, que 
introdujo la publicación diaria de temas 
de ciencia y técnica, siendo seguida por 
sus competidores. Hay revistas de 
interés general, como Veja y Manchete, 
que publican noticias y reportajes sobre 
ciencia y tecnología generalmente adap
tados de revistas dedicadas exlusiva
mente a ladifusión científica. 

En esta área de divulgación cientí
fica señalamos también algunos progra
mas de radio y de televisión. En las 
redes G/abo y Manchete, los progra
mas enfrentan el gran desgaste del ~ 

horario de baja sintonía. La ciencia 
puede dar prestigio a un órgano de 
comunicación, pero no despierta aún el 9 

interés de un patrocinador comercial 
para un horario que pueda alcanzar un 
público grande. Esperamos que, este 
problema sea superado y la divulgación 
científica en la televisión pase a ocupar 
un lugar compatible con el que tiene en 
la prensa. O 

BILL COSBY
 
ES ARGENTINO
 

Es comprensible la frustración del investigador de la comunicación: cuando creímos 
conocer las respuestas nos cambiaron las preguntas. El fenómeno de la 
transnacionalización de la cultura popular, principalmente norteamericana, es más 

universal y diverso de lo que sugieren las preocupaciones sobre la evolución del consumo 
audiovisual en Venezuela. Dallas, Plaza Sésamo y el Sbow deBill Cosby se vieron y se ven en 
más de cien países. Míckey Mouse y Donald Duck, doblados al mandarin, aparecen semanalmente 
en la televisión china. 

La cinematografía norteamericana capta el 50% de mercado 
alemán, francés, italiano, danés y holandés. El mercado más 
importante para la producción de Hollywood esJapón. La 
presencia mundial de la música popularanglosajona es tan 
obvia como impresionante. 

Elcrecimiento de una corriente planetaria de comunicación 
y cultura se detecta en la proliferación del idioma inglés. El 
lenguaje es un agente poderoso de homogenízacíón, Si bien es 
el idioma nativo de sólo 400 millones en doce países, el inglés 
lo hablan másde 1.000 millones de personas y es el idioma 
extranjero másestudiado en el planeta. Más del 80% de toda la 
información guardada en los 150 millones de computadoras 
existentes en el mundo está en inglés. Cuando un empresario 
japonés discute un acuerdo comercial en Europa lo más 
probable es que las negociaciones se realicen en inglés. Para 
millones de latinoamericanos de todas las clases sociales el 
inglés es su valorado segundo idioma. El anecdotario del 
latinoamericano que regresa a su barrio y su familia después 
de algunos años lavando platos o sacando un doctorado en 
Chicago difunde la cultura gringa con tanta fuerza o más 
que cualquier culebrón de Hollywood. Y somos millones. 

Sin embargo, la potente transnacionalización del acento 
norteamericano en las comunicaciones va acompañada de 
un renacimiento y reafirmadón (no siempre admirable) de 
lo nacional y local. La sintonía planetaria a la 
programación de Cable News Network (CNN) crece 
paralelamente con el interés de las audiencias por versu 
cotidianidad reflejada en las pantallas. Parte del éxito de 
CNNse explica por su reproyecdón de esas realidades 
locales al ámbito transnacíonal. Las fronteras y los puestos 

en la ONU se redefinen a diario sobre la base de demarcaciones linguísticas y 
referentes históricos quese solían considerar tan extintos comolos dinosaurios. El fracaso de 
múltiples proyectos de diarios y revistas cablegráficamente internacionales está ligado al errorde 
desatender lo nacional y local en su contenido informativo. 

El proceso en curso no encaja en el esquematismo de ningún modelo de imperialismo 
cultural. Los millones de fanáticos rusos afiebrados repentinamente con las telenovelas 
mexicanas desafían al investigador. Es obvio que ya no podemos considerarnos víctimas de un 
modelo de comunicación manipulado por un emisor centralizado. Pero la duda se extiende y 
nos preguntamos si en realidad existe un proyecto o si se trata sólo de otrofantasma de nuestra 
dependiente pasión por la versión conspirativa de la historia y el porvenir. ¿Necesitamos 
realmente atribuir causalidad a un agente externo y máso menos maligno? ¿Tendremos el coraje 
de asumir un antimodelo caótico, pendular y contradictorio cuyo comportamiento no es del 
todo previsible? 

GINO LoFREDO 

Los datos citados fueron compilados por John Naisbitt y Patricia Aburdene, autores de Megatrends 2000 pu
blicado en 1990 por William Morrow and Company, New York. 

Plaza Sésamo también 

es importado 
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