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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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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
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 
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Carlos Luna Cortés 
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política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 
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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 
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Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 
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José Marques de Melo 
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comercio, Elizabeth Fox 
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MEDIOS EN TRANsrcroN 

emisoras, proporcionalmente muy po~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~ffi1]~~~~~~~~¡~~~~¡~~~~~~~~~~~~¡~ EUUT FLORES CARABALLO ¡~~~~~~¡~~~*~~~~~¡~1~~~¡~~~¡~¡~~~~¡~1~~!~¡~~1~¡~~¡~~~~¡~¡~¡~~~~~~~~~1~~~¡~~~~~~~ da puntual a la labor interpretativa. Como 
cas dentro del cuadrante radiofónico nunca antes en la historia de la ciudad, 

PUERTO RICO local, cubren prácticamente todo sutiem tanta gente compartió sus opiniones,
po de programación con servicios infor más o menos fundamentadas, sobre los 
mativos, entrevistas y programas de hechos y, en particular, sobre el desem
comentarios. peño de las autoridades, con la complici

Si bien la tragedia fue objeto de infor dad, más o menos explícita, de los ESTADO 51: 
mación en todas las emisoras radiofóni mediadores profesionales. 
cas locales. Sobresalió el trabajo de dos • ~~;::v:;~o:u En contraste, la televisión local estu

" de ellas. Radio Metrópoli, de uno de los vo por debajo de sus posibilidades.::::::::::!i. estilo tradicional. Cultura boricua grupos locales más importantes, y la t Cuatro son las estaciones televisivas 
Estación 12.50 del Grupo DKcon alcan Otros se pusieron totalmente locales: el canal 4 y elcanal 9, filiales del 
ce nacional y con intereses en la tele consorcio Televisa; el canal 8 del Grupo
visión de Guadalajara, movilizaron todos al servicio de la comunidad y asimilación DK vinculada en su programación a la 
susrecursos para atender lasdemandas descartando sus rutinas cadena Univisión de Miami, y el Canal 7 
sociales de información desde los del gobierno estatal. Llegan a la ciudad,informativas y liberando la primeros minutos de la tragedia, y las señales del Canal 2 de Televisa que
realizaron una cobertura excepcional de creatividad de sus transmite desde la ciudad de México y
los hechos. 

política 
del Canal 13, televisora del gobierno feprofesionales. La poblaciónLa radio se convirtió en un medio de deral en proceso deprivatización. 

comunicación a través del cual fue posi no olvidará quiénes Si bien todos los canales locales 
Un estudio de base detecta una paradoja: el 

ciudadano medio valora tenazmente 
ble atestiguar el transcurso de la emer cuentan con algún servicio de tipo inforestuvieron a su lado ysu cultura y su idioma y, simultáneamente gencia. Sirvió, además, para orientar, mativo y barras programáticas de entre

considera la independencia imposible y negativa dentro de la confusión generalizada de quiénes se mantuvieron vistas y comentarios, la televisión de 
las primeras horas, la canalización de Guadalajara se mostró incapaz deajenos al proceso. para el bienestar del pueblo. Muchos ayuda. Por otra parte, la radio abrió sus estructurar un servicio a la altura de las 

puenomqueñisiasdesean asimilarse a Estados micrófonos para atender la interminable circunstancias y las necesidades. A la 
... solicitud de información individual que se televisión se deben, sin embargo, lasUnidos como estado 51 y preservar al mismo 

~~~~~~~¡¡~¡~~~~~;~¡~1¡@tm~¡¡¡;~¡~~~;~I¡¡¡¡~lI; 
¡¡¡ 
e generó en la tragedia. En estricto senti primeras imágenes en vivo de la tragetiempo su identidad cultural. do, las emisoras mencionadas fueron dia, el contacto inicial con los aconte~ tomadas por la población para su servi cimientos de una buena parte de la ~~;~~~~~~~~~mmm¡¡mm¡;;m;;~mm;;;;;~~;~~;¡;¡~¡¡¡~l~;~~;;;~~;~~~~¡~~¡~~~¡¡~~~~;~¡¡~¡;mmmmm;m;m~1~~~~~~~~ 

cio día y noche. Imperceptiblemente, el población y el efecto emocional que esas 
uso poblacional de este medio de comu imágenes provocaron alimentando la so
nicación transitó de la demanda de ayu- lidaridad y la indignación social. a celebración del V que promueve la anexión total a los política que ellos reclaman la estadidad 

Centenario trajo consigo Estados Unidos? traería para Puerto Rico. De hecho, el 
un renacer del orgullo, Los valores culturales y laspreferen liderato estadoísta defendió a brazo par
nacionalismo y patriotismo cias políticas tienen la tendencia a cami tido la permanencia del español como 
puertorriqueñista según nar por rumbos contrarios. Esta paradoja segundo idioma oficial del "estado 51" 
se alega en múltiples podría explicarse con la hipótesis deque durante las visitas que hicieron congre

partes de prensa y comentarios en los estamos lidiando con dosconceptos muy sistas norteamericanos en1989. 
medios electrónicos. Durante la Gran diferentes: por un lado el nacionalismo El Partido Popular Democrático 
Regata Colón 92 sedijo que el pueblo de cultural que postula nuestra idiosincrasia, denuncia que la estadidad representa la 
Puerto Rico sedesbordó enatenciones a y por otro la conciencia política nacional destrucción de nuestra identidad cultural. 
los visitantes y en la celebración armo cuya manifestación mayor sería indepen Pero niega que la contínua supeditación
niosa del magno evento. En marcado dizar el país. al control colonial de Estados Unidos 
contraste con este llamado patriotismo, 

Cultura y política pueda tener a largo plazo efectos igual
las encuestas de opinión política mente negativos para lacultura nacional.A través de los años el proyectoproyectan al Dr. Pedro Roselló y a su 

independentista se fundamentó en con Más importante que las plataformaspartido estadoísta como los probables 
ganadores de las elecciones generales vencer al pueblo puertorriqueño de lo de los partidos son los valores y princi .i 

os:natural de que una nación con identidad pios de la gente común. Nuestra curiosi a.del país. ¿Cómo es posible que una 
a.gente que se siente tan orgullosa de su cultural propia obtenga su independencia dad nos llevó a hacer una investigación "'í« LL 
<1:política. En cambio los sectores pro de campo en 1989. Seleccionamos once >.puertorriqueñidad respalde a un partido ,gamericanos han hecho un gran esfuerzo familias de San Juan, Adjuntas y 

~ "S 
endesvincular locultural de lopolítico. Quebradillas y las entrevistamos a modo ~ 

el:EUUT FLORES CARABALLO, Ph.D., Universidad La línea oficial del estadoísmo en de grupos familiares de discusión focal. tU 
ede Puerto Rico. Nota basada en ponencia 
mPuerto Rico no esla renuncia a lacultura El objetivo del estudio fue investigar laante la International Association for Mass o 

el:Cornmunications Research (IAMCR/AIERI), puertorriqueña. Más bien promueven la percepción que los participantes tenían 
Sao Paulo, Agosto de1992. bonanza económica y la estabilidad sobre las implicaciones culturales de sus 

Campesina del pueblo de Manatí, Puerto Rico, 1941 

La fuga de combustibles hacia la red e/oacal provocó las doce explosiones 
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1. 

estos desesperados recursos retóricos raduría General noseñala con claridad la preferencias políticas y determinar cómo ferir la riqueza y los privilegios del norte que por muchos años han sido parte del 
sevolvieron encontra de quien losenun responsabilidad de la empresa petrolera. ellos armonizaban sus valores culturales a la isla. Afirman que en lo referente al discurso hegemónico de los Estados 
ciaba. Posteriormente fracasó un intento Frente al ámbito prácticamente inaccesi con sus creencias políticas. Este fue un idioma y la cultura no tolerarían imposi Unidos en Puerto Rico y que aparente
de recomponer el discurso y de con ble de losperitajes técnicos y el derecho estudio cualitativo realizado con una ciones delosnorteamericanos. mente han sido asimilados por sectores 
seguir la adhesión de los medios de procesual, la mayor parte de la sociedad muestra amplia aunque no necesaria Los estadoístas no están dispuestos mayoritarios de la población. 
comunicación: la remoción del gober se encuentra indefensa. Si la población mente representativa dela totalidad dela a trocar su identidad boricua por los be ¿Cómo se propaga el discurso
nador ya había sido decidida por la fue capaz de impugnar, desde su expe	 población puertorriqueña. Loque presen neficios económicos de la estadidad. hegemónico contra la independencia?
Presidencia de la República. riencia y sentido común, las primeras	 tamos aquí es apenas un segmento de Ellos quieren ambas cosas. No les Los medios de comunicación juegan un

Los alegatos entre los funcionarios explicaciones, no lo es tanto para pene· todo lo investigado.	 interesa asimilarse pero tampoco quierenv'	 papel importante debido a las prácticas
públicos implicados derivaron en acusa trar y desarticular las razones de los	 arriesgarse a vivir en un Puerto Rico convencionales de selección de noticiasPuertorriqueñista y ciones mutuas sobre quién sabía de los expertos y los políticos mayores aveza	 independiente. Latranquilidad con la que

h	 internacionales que dan mayor (y casi pro-americanoriesgos, quién informó a quién y en qué dos en el control de la información y	 muchos puertorriqueños respaldan la exclusiva) prioridad a las informaciones 
momento y a quién correspondía tomar manejo de situaciones conflictivas y	 Descubrimos dos cosas fundamen estadidad responde en parte a este sobre tragedias, problemas y crisis en

complejas.	 tales: los participantes expresaron gran supuesto de que la cultura de la isla nolas decisiones. Algunos medios de otros países, mientras que los progra
comunicación y diversos sectores de la A pesar de todo esto, prevalece un	 interés en mantener su puertorriqueñi peligraría con el nuevo status. Este esun mas de entretenimiento importados se
población asumieron este juego con fondo de escepticismo, desde el cual han	 dad; y todas menos una de las familias principio hegemónico de este sector de concentran en glorificar la vida feliz de
escepticismo, como un espectáculo de emergido socialmente hipótesis, algunas	 estaban convencidas de que Puerto Rico la población, lo que significa que éste personajes de vida holgada en EE.UU.
feria que todavía está presente entre los de ellas muy graves por el significado	 no sobreviviría sin la ayuda de" los cree firmemente en esta idea aunque la Por otro lado, nuestro país ha sido refu
vericuetos de losprocesos penales. ~ que encierran, con las cuales se resiste Estados Unidos. La independencia era	 misma no responde necesariamente a gio por más de 100 años para exilados

La participación de PEMEX en su ~ a los esfuerzos centrales ,por conquistar unsueño imposible.	 evidencia alguna. que salieron huyendo de los procesos
nivel más alto, constituye un tercer ~ una interpretación lo másinocua posible	 El participante promedio demostró un Los partidarios del Partido Popular revolucionarios de sus países lati
ámbito de información menos penetrable ~ dela tragedia y sus causas. nacionalismo cultural intenso, se auto	 Democrático y del Partido Indepen noamericanos y que al llegar aquí
y mucho más eficiente. El Presidente de e 

=>	 describió como una persona muy dife dentista Puertorriqueño que participarono	 infundieron gran temor a los criollos 
~. El comportamiento de los medios rente a los norteamericanos y engeneral	 en nuestro estudio no aceptaron estela República en su intervención del día sobre las nefastas consecuencias de los 

23 de abril durante su estancia en o de comunicación no mostró deseo alguno de asimilarse a	 principio y por lo tanto apoyan otras fór procesos de liberación. En este contexto
Guadalajara, se colocó discursivamente La historia oficial	 la cultura hegemónica del país del norte. mulas políticas.Las explosiones de Guadalajara	 para muchos la independencia es un 
del lado de la justicia y en favor de los	 Sin embargo, se mostraron sumamente

pusieron de manifiesto la existencia de	 "ideal precioso pero imposible para un
damnificados. Salinas tuvo un gesto de	 fatalistas sobre la capacidad de los puer Puertorriqueño sí, 

espacios amplios en el control social de	 país tan pequeño".independiente noreconocido valor simbólico cuando retiró,	 torriqueños para gobernarse a sí mismos
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cación masiva desempeñaron un papel

un oportuno efecto de restitución al colo	 quieren perder su identidad sino trans- Los puertorriqueños dependen de sugiere que este proyecto enfrenta
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48 CHASQUI 43, octubre 1992	 CHASQUI 43, octubre 1992 53 




