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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 
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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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3.000 radioemisoras barriales en el
 
área metropolitana de Buenos Aires
 

A partirde la apertura 
democrática de 1983 las 
radios barriales se 

multiplicaron en Argentina. Hoy operan 
más de 3.000 sólo en BuenosAires y sus 
alrededores. Son emisoras privadas, 
comunitarias, autogestionadas y de 
propiedad de organizaciones intermedias. 
Estas radios promueven actividades 
culturales, políticas y sociales alentandola 
colaboración interdisciplinaria e 
interinstitucional entre las organizaciones 
que operan dentro del radio de su señal. 

Este desarrollo sin precedentes en las 
comunicaciones en Argentina pudo darse 
por la libertad de expresión recuperada 
después de las dictaduras y por la 
presencia en el medio de técnicosy 
capital para montar las pequeñas emisoras 
en frecuencia modulada. 

Desde el inicio del proceso las 
emisoras fueron delineandosu estilo 
propio y se adecuaron al ritmo de viday 
a las necesidades de cada zona. Muchas 
emisoras no pudieron sostenerse 
económicamente o no pudieron sacar una 
programación adecuada a su audiencia 
natural. 

Por ejemplo la emisora FMBarracas 
que transmite en una zona marginal de 
BuenosAires donde abundan las chabolas 
y los inquilinatos, organiza programas 
sanitarios para enseñar a la población 
como prevenir enfermedades. En estos 
espacios, los médicos responden 
consultas de los oyentes y recomiendan 
medidas de higiene y profilaxis, además 
de difundir las actividades de la sala de 
atención médica que funciona en el 
barrio. Los programas fueron útiles para 
controlar el brote de cólera en una zona 
de alto riesgo. 
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FMMorón es una emisora que surgió 
del programa universitario Radios para la 
Universidad Pública y difunde noticias y 
propuestas del ámbito académico, pero 
además da espacio a los problemas 
barriales y a la situación juvenil de la 
zona, en la que conviven familias de clase 
media y baja en una matriz zonal 
particularizada. 

La periodista Patricia Femández, de la 
emisora barrial del barriode Floresta, 
afirma que muchas radios comienzan con 
propuestas barriales pero finalmente 
optan por temas globales y reducen su 
cobertura de asuntos barriales. "Estas 
radios aportanal barríocon material 
informativo, cultural y de entretenimiento 
-díce-, pero no abordanun espacio 
fundamental como es la vidacotidiana de 
los vecinos. A pesar de vivir en una gran 
ciudadqueremos saber si a dos cuadras 
de casahay problemas de tráfico, y ese 
tipo de información solo la puede ofrecer 
un mediobarrial". 

Los temas abordados difieren de 
acuerdo a las necesidades de cada zona, 

sin embargo existen lineamientos 
comunes: actividades del consejo vecinal, 
las quejas y demandas del público, la 
historia del barrioy los servicios públicos. 

Algunas promuevenescuelas de 
locución y periodismo para la comunidad 
y realizan talleres para los vecinos que 
deseen expresarse en el medio. Rafael 
Arrastia, presidentede la Federación 
Argentina de Radios Comunitarias 
(FARCO), dirige un taller para todos 
aquellos que participan en radios barriales 
sin formación periodística. "La idea de los 
talleres -comentó- es que todos puedan 
hacer radio, pero cuidando la forma y 
respetando el medio". " 

El aspectolaboral por otro lado es 
fundamental para analizar su crecimiento. 
Cada pequeña emisora posibilita el '" 
trabajo de técnicos, locutores y periodistas 
jóvenes, que encuentranun espacio de 
trabajo y expresión accesible y abierto a 
propuestas alternativas a las redes de 
comunicación nacional. O 

SILVIALAGO, IPS 

¿Qué cine está en crisis?
 

L
a industria internacional del cine no está en crisis. Lo 
que está en proceso de desaparición es una forma de 
hacer y mostrarcine que fue viable y rentable hasta 
hace un par de décadas. Ya en 1970, en Estados 

Unidos, comenzaba el reemplazo de las grandes salas por los 
complejos multisalas. En esa década ya se pronosticaba la 
sustituciónde las salas por la televisión, el videocasette y el 
video cablecomo principales fuentes de recuperación de la 
inversión dnematográfica. 

Elcine latinoamericano nunca logróadaptarse a los cambios 
radicales que se gestaron durante los últimos veinte años en el 
mercado regional y mundialdel audiovisual. Hoyaún es 
imposible encontraren la inmensa red de vídeoclubes del 
continente los títulos esenciales del cine latinoamericano tanto 
contemporáneo como histórico. No se consiguen paquetes de 
cine latinoamericano para la programación en telemisoras, 
sistemas de cable, y televisión por abono. En el importante y 
creciente mercado de video casettes para el público élitey 
medio no se encuentran los títulos que nos conciernen. 

En todos estos nuevos mercados de recuperación las barreras 
legales e impositivas nunca fueron importantes y lo son cada vez 
menos. La distribución pirata lo confirma. Los Estados y 
gobiernos, especialmente en América Latina, tienen cada vez 
menos influencia sobre lo que se muestra y no se muestra, sobre 
lo que circula o no en estos circuitos de alquiler y venta. El 
repliegue y la impotencia del Estado se manifiesta en la 
proliferadón de emisoras de radio y TV que operan sin licencia 
en todo el continente. 

Muchas de las propuestas analizadas por joelle Hullebroeck 
(cuotas de exhíbícíón, nacionalización del audiovisual, acuerdos 
ofidales para la coproducción) hoy nos parecen anacronismos 
~gales y económicos de cuestionable viabilidad política. Parece 
~productivo insistir en una estrategia dirigida a lograr 
mecanismos de protección estatal, o legislar acuerdos 
intergubernamentales en favor de la integración audiovisual. Lo 
que se desea poner en marcha está ocurriendo al margen de las 
disposiciones legales y los acuerdos internacionales. 

¿Pero por qué no surgieron las empresas de distribudón y 
ventas que podríanhaber organizado la demanda del mercado 
regional y mundial en favordel cine latinoamericano? ¿Será que 
nuestro cine no responde a los gustosdel mercado? ¿Será cierto 
lo de la conspiración inspirada por los monopolios 
norteamericanos? 

Nuestro cine es bueno. Tenemos directores, actores y 
técnicos de gran creatividad y con experiencia demostrada. Los 
costosde producción en la regiónsiguensiendo una gran 
ventaja comparativa. La industria tieneun mercado potencial 
importante y en gran medida inexplotado. 

No creemos en la conspiración monopólica. Hollywood 
montó y mantuvo un sistema de distribución y ventas 
excepcionalmente eficaz que desplazó del mercado al producto 
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nacional o regional. Su eficacia confirma que los obstáculos 
burocráticos y administrativos no fueron ni son insuperables. 

La respuesta es mássimple. Las industrias nacionales, 
estatales o privadas, controladas por las burocracias o las 
burguesías cinematográficas, no arriesgaron y no invirtieron en el 
mercadeo de sus productos, ya sea por falta de visión, iniciativa 
o capacidad empresarial. Esta ceguera colectiva cavó la tumba de 
incontables proyectos artísticamente valiosos y comercialmente 
viables. Elcine latinoamericano, particularmente el que se llamó 
nuevo, de autor, alternativo, o popular, siempre subestimó la 
importancia del manejo comercial y financiero. De ahí la 
ausencia de un sistema eficaz de distribución cuando ya se acaba 
el siglo. 

Actualmente todo el continenteredefine el ordenamiento del 
comercio cultural. La apertura de los mercados puede tener 
efectos nocivos para muchas actividades y sectores nacionales, 
pero es evidente que puede ser un incentivo para el surgimiento 
de un mercado integrado para la cinematografía iberoamericana. 
Si la industria aprovecha o no esta oportunidad dependerá de su 
capacidad y creatividad empresarial. Las condiciones emergentes 
son quizá las másfavorables desde el inicio de la producción de 
cine en América Latina. 

GINO LOFREDO 
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