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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. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 
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Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 
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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 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 

96 Las caras de la violencia 
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ces. Rechazo su cultura pero me gustan de acción, guerra, aventuras espaciales económica en prensa y televisión; capi '!:f¡:f¡@¡¡i!Ii!Ii¡i¡¡iHilii:i:i:Ilii¡:i:li:ii¡:m:mmmli LUIS MORENO GOMEZ :mIfff:i:i:i:i:i:mi:i¡¡¡¡i¡~:i:i:i:i:i!i:li:i¡¡:i:¡~ii:i:ii¡:i:i:iil:i!i: 
sus programas". Otros se quejan de las y emulaciones deportivas. tales menores en la radio y los medios 
distorsiones de la cultura latinoameri
cana: "En sus películas somos losnarco
traficantes, los ladrones. Pero aunque 
sea horrible esunarealídad justa y triste. 
La imagen del latino en la parabólica es 
la peor. Me da lástima pero es la reell
dad. No todos somos así pero el 90% 
siempre son delincuentes, traficantes o 
corruptos". 

Los Videojuegos 
Uno de los representantes de 

Nintendo en Venezuela dijo que en 1991 
30.000 familias tenían el aparato que se 
usaba 2 horas diarias promedio. No hay 
estadísticas nacionales completas. En 
Estados Unidos Nintendo está en el 60% 
de los hogares. Los juegos son muy va
riados y los hay para todos los gustos y 
edades. Existen unos 500 juegos de los 
cuales 300 circulan en Venezuela. Hay 
una integración de la industria del video
juego y la del cine y la televisión. Los 
personajes y lassituaciones se trasladan 
de un género a otro promocionándose 
mutuamente. No nos sorprende la pre
dominancia de contenidos violentos en 
los cartuchos como Super Mario Bros., 
Excite Bike, Contras, Spartan, Galaxian, 
Knights ot Fight, Y otros muchos. Los 
preferidos se orientan hacia los juegos 

La cultura transnacional 
El fenómeno de la "desterritoria

Iización" cultural a que están sometidos 
nuestros pueblos y nuestras culturas es 
cada vez más evidente. Ya no sabemos 
si podemos seguir hablando de cultura 
regional o local o latinoamericana sin 
referirnos a la transnacionalización sígni
ca que envuelve a las culturas e identi
dades. Es normal preguntarse si las 
culturas nacionales y regionales sobre
vivirán a la avalancha audiovisual que 
invade los corazones y las mentes de 
todo el mundo. Nuestra realidad y nues
tro destino pasa hoy por la pantalla del 
televisor que nos da acceso a una oferta 
televisiva sin precedentes. Las cifras en 
horas por semana son decidoras: 
Video casettes 425.000 h/s 
Satélites/Parabólicas 64.000 h/s 
Abonados Cable 2.850 h/s 
TVEmisoras Caracas 548 h/s 
TVEmisoras Interior 500 h/s 

¿Yde quién son los medios? 
Muchas de las características aún 

vigentes de la estructura de propiedad 
de los medios en Venezuela fueron 
detectadas y analizadas a mediados de 
la década pasada: alta concentración 

regionales; articulación de circuitos de 
emisoras y de asignación integrada dela 
publicidad; consolidación de grupos 
económicos y extensión de su alcance a 
los medios y la publicidad; participación 
del capital internacional. 

Sin embargo la realidad rebasa los 
datos ofrecidos en esas investigaciones. 
Hoy podemos hablar de una nueva 
estructura comunicacional. Los dos cam
bios principales son la reorganización de 
los medios y propietarios tradicionales 
acentuando la concentración en un tipo 
de medios, o en organizaciones multime
dia, por un lado, y el ingreso en las 
comunicaciones de nuevos actores iden
tificados con otros sectores de la produc
ción, las finanzas, y los principales 
partidos políticos. La actual Constitución 
Nacional prohibe expresamente la con
formación de monopolios en los medios 
de producción. El análisis detallado dela 
concentración en la estructura de 
propiedad de los medios en Venezuela 
excede el alcance de este ensayo. Nos 
limitamos a señalar la existencia de una 
violencia monopólica que se manifiesta 
en la opulencia comunicacional de los 
grupos propietarios opuesta en marcado 
contraste con la miseria comunicacional 
del resto dela sociedad. O 
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VENEZUELA 

Acurrnrlarido experiencias 
D 

El periodismo científico en Venezuela disputa espacio con el 
entretenimiento, lapolítica, la economía y los deportes quejuntos 

saturan los medios de comunicación. 

Tecnoloqls, capital, información 

~~~~~~~~ii~~~~~~~i~~~~~~[ 
!:¡:ti:¡:¡:I¡:;;; n 1972 se funda en Cara;:::::;::. 
@~~:~¡@~:~:~ ::~~f' cas el Círculo de Periodis
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quehacer entre quienes se habían 
enrumbado, diligentemente y sin 
escuela, por el camino de la informa
ción científica y la divulgación. Hoy hay 
un centenar de periodistas afiliados al 
-CPC- junto a científicos y empresarios 
gráficos. 

La enseñanza del periodismo cien
tífico comenzó en las Escuelas de 
Comunicación Social posteriormente a 
su ejercicio en el diario impreso, al 
menos en los países latinoamericanos. 
En el caso de Estados Unidos de 
Norteamérica entendemos que ya en 
los años 30, a propósito del desarrollo 
de la ciencia-ficción, universidades 
como la de Columbia en Nueva York 

LUIS MORENO GOMEZ. Presidente del Círculo 
de Periodismo Científico de Venezuela y pro
fesor de la materia en la Universidad Católica 
Andrés Bello, de Caracas. 
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incorporaron la materia a nivel de pos
grado. 

La enseñanza del periodismo científi
co se encuentra a niveles de pregrado 
en nuestro país. Hubo intentos desde los 
años 60 por crear posgradoen periodis
mo científico y tecnológico, pero los 
esfuerzos no se concretaron. La 
Universidad de Los Andes, en Mérida, 
tiene una extensión universitaria en San 
Cristóbal, Táchira donde se graduó ya 
hace dos años la primera promoción de 
pregrado con mención en periodismo 
científico. La Universidad Católica 
"Andrés Bello" dictó un seminario de 
prueba en este campo y en octubre de 
1992 comenzará una cátedra regular en 
pregrado. 

Es alentadora laconducta de la pren
sagráfica que se inició con el periodismo 
científico con el trabajo pionero de 
Manuel Isidro Malina y Luis Eduardo 
Ramos, entre otros. Los grandes rota
tivos tienen páginas completas desti
nadas a estas materias y casi ninguno 
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escapa a las informaciones nacionales y 
extranjeras sobre el acontecer científico 
y tecnológico. En relación a la prensa la 
televisión y la radio están muy 
retrasadas. 

Los medios reconocen que ciencia y 
tecnología también "venden", no sola
mente periódicos en el kiosko de la 
esquina, sino espacios para la publicidad 
de diversas empresas. Lo que les falta 
por comprender es que la información 
científica y tecnológica no necesita estar 
"enjaulada" en espacios asfixiantes, sino 
que debe formar parte de la marcha ge
neral del periódico o de la programación 
completa de televisoras y radiodirusoras. 
Los problemas que enfrenta no son 
exclusivos de América Latina. En Europa 
y Estados Unidos los temas que nos 
conciernen también se debaten por salir 
de la marginalidad. El cambio es un pro
ceso que tomará tiempo. 

En Caracas está por fundarse el 
Instituto de Comunicación, Ciencia y 
Tecnología, una asociación civil sin fines 
de lucro, que tiene inicialmente el apoyo 
financiero-fundacional del CONICIT. Se 
pretende producir materiales de informa
ción científica y tecnológica para los 
medios, liceos y universidades. 

El periodismo científico se acerca a 
una posición de justo equilibrio con el 
entretenimiento, la política, la economía 
y los deportes que saturan los medios. 
Lo importante es continuar la pene
tración gradual, mejorar la educación for
mal y convencer a los empresarios de la 
comunicación acerca del valor de "la 
mercancía" cientíñco-técnica. Estamos 
convencidos de que en las próximas 
décadas el periodismo científico ocupará 
el sitio privilegiado que le corresponde 
en las comunicaciones sociales de 
América Latina. «>Barriada Caraqueña de Guaicaipuro 
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