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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. 
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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 

~ 

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 

, 
i 
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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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NUESTRA PORTADA 
El acrílico Interiorde bus, es de la 
pintora ecuatoriana Dayuma. 

Local para la práctíka artística.
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COLOMBIA VENEZUELA 

Aumenta la demanda de !APANTALLA 
divulgación científica v 

OMNIPRESENTE 
ara honra del diarismo colom
biano, el "periodismo científi
co" se inició en la Nueva 
Granada en los mismos pre

ludios de nuestras publicaciones periódi
cas. El primer gran relato científico 
apareció el 25 de agosto de 1785, fecha
doenuna población llamada Ubaté, rela
cionado con "un caso muy curioso de la 
señora Buenaventura Ximenez, quien 
tuvo un aborto muy suigéneris, a los cin
comeses de su preñado". 

Desde entonces hasta hoy, la pre
sencia de esta especialización científica 
es cada día mayor en los medios de 
comunicación. En la actualidad la 
Asociación Colombiana de' Perlooisrno 
Científico y su filial la Asociación de 
Periodistas de la Salud, integrada por 
profesionales que cubren esta informa
ción para prensa, radio y televisión, ade
lantan una tarea de divulgación que ha 
sido muy bien recibida. Para esto la 
Facultad de Ciencias de. la Comu
nicación de la Universidad Javeriana en 
colaboración con la Asociación Colom
biana de Periodismo Científico dictó en 
el mes de julio un curso de especia
lización sobre técnicas de redacción al 
que concurrieron la mayoría de redac
tores desalud. 

También se han realizado cada mes 
durante este año reuniones, conferen
cias patrocinadas por firmas farmaceúti
cas como los laboratorios Hoechst, 
Grünenthal, Merck, Afidro, Schering y 
Pfizer, donde los periodistas en ejercicio 
se capacitan y actualizan sobre salud, 
ecología y medio ambiente. 

Los principiales diarios colombianos 
como El Tiempo, El Espectador, La 
Patria, El País, La Tarde, El Universal, El 
Nuevo Siglo y La República dedican 
secciones y páginas a información cientí-

ANTONIO CACUA PRADA, Colombiano. Presi
dente de la Asociación de Periodismo 
Científico. 

f' 

En los medios colombianos se reconoce que la cultura, la ciencia 
y la tecnología son noticia y tambiénfuentes de ingresos por la 

publicidadque originan. 

i~tt~~~~~~~~~~~~~~~~~tri~~~~I~~tf\~lMfiI1l~1~~tt~lll~~~~~~~~;~;~~~;~;~~~;~~r~~~;~~~;~;~I 

fica y tecnológica en sus ediciones municación de la cátedra de periodismo 
dominicales. En las entregas' diarias le científico, pero para esto deben formarse 
dan buen espacio a los temas de la los catedráticos especializados. Esta 
salud. La radio y la televisión, por ejemp tarea podría promoverse a través de los 
lo, mantienen espacios informativos centros internacionales como CIESPAL y 
sobre salud y aspectos médicos. Estrasburgo. 

Se hace indispensable la creación en Encuestas de opinión confirman el 
las Facultades de Ciencias de Co- deseo de que se aumente las páginas y 

"Juegan las blancas'''' 
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La prensa, la radio y elcinesiguen allí, pero la televisión es elsuper 
símbolo de la cambiante sociedad venezolana. Es allídonde ocurre la 
puesta en escena de la existencia. Los múltiples medios audiovisuales, 

hijos y nietos de lapantalla chica, penetran todos los rincones del 
pensamiento y la sociedad. 

¡¡~¡@r~~~~~~~~~~~~¡~¡~~~~~~~~rrI~l~~~~I~~~¡~~~;~~~;~;~;¡;~¡mmili¡m;ili~lt~l~~~~~~l~m~I¡lIrr¡I~~I~l¡I~~l~tr~fr 

I televisor está presente en huésped alienante", "el aparato singular", medios. Latelevisión caracteriza genera
el 88 por ciento de los ho "la celestina mecánica". Pero esos apo ciones y define esta época. 
gares venezolanos. En dos corresponden a maneras de abordar No hay nada claro respecto a los 
1986 la población era de el fenómeno como problema. La tele efectos del medio sobre el perceptor que 
15.4 millones con 2.8 millo visión y sus descendientes audiovisuales lo hace suyo. Los televidentes usuarios, 
nes de televisores. Uno por constituyen una institución social que no en su contexto, son activos y re-creativos 

cada cinco habitantes. La mayor densi desaparecerá y que encabeza un frente en relación a la emisión y la progra
dad depantallas por persona deAmérica cultural, bueno o malo, pero de incues mación. Hay todo un campo propicio 
Latina. tionable importancia. Se ubica junto a la para la revisión de los estudios hasta 

La televisión esel medio que convive escuela, la familia y la iglesia. Con ellos ahora realizados, desde los que consi
con la gente, es la "ventana mágica", "el compite. Como dice el mexicano Guiller deran al medio y su programación como 

mo Orozco, la televisión adquiere una causante de todos los males en un efecMARCEUNO BI5BAl, venezolano. Periodista y
 
comunicólogo. Miembro del equipo editor de fuerza particular, se legitima como insti to mágico, hasta los que pecan de bon

la revista Comunicación. tución y gana popularidad entre los dadosos y utopistas ensu evaluación.
 

Disturbios en Caracas, 27 de febrero de 1989 
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PERIODISMO CIENTIFICOSICION 

Una investigación realizada en 1991 
por el Centro de Estudios del Desarrollo 
de la Universidad Central obtuvo algunos 
datos respecto al estímulo cultural que 
reciben los niños. El estudio detectó "una 
debilidad de la organización familiar enla 
dotación cultural de sus miembros", y 
señató la ausencia de la función 
pedagógica de los padres, de la cultura 
del libro y del uso creativo del tiempo 
libre. El trabajo concluye que el contexto 
familiar se caracteriza por "la presencia 
aplastante de lasculturas audiovisuales". 

Una encuesta realizada en el área 
metropolitana de Caracas detectó que 
mirar televisión en el tiempo libre es la 
actividad preferida de más de un tercio 
de la población. La preferencia se acen
túa entre los mayores de 31 años. Los 
sectores de menores ingresos tienden a 
ver más televisión y leer menos. Y la 
mujer muestra una mayor disposición a 
la lectura que el hombre. 

Hace algunos años decíamos que la 
educación se escapa cada día con ma
yor fuerza del aula de clases, de las 
manos de la familia y de la escuela mis
ma. El niño de las áreas urbanas de 
Venezuela -el 85% de la población está 
urbanizada- ve 4 horas diarias de tele
visión. Cuando cumple 15 años pasó un 
promedio de 15.000 horas frente al 
aparato. Según los contenidos actuales 

Carlos Andrés Pérez en Bogotá 

de la programación para entonces habrá 
presenciad018.000 asesinatos y otras 
tantas escenas de violencia explícita, 
casi todas importadas. Comprensi
blemente la televisión capta la mayor 
parte de la inversión publicitaria. En 1991 
fue el 58.3% comparado con un 34.6% 
para la prensa diaria, un 2.6% para las 
revistas y un 1.9% en las vallas y la pu
blicidad en exteriores. En un círculo per
verso los medios que requieren lectura 
se debilitan ante el avance de lo audiovi
sual. 

Otra investigación realizada en 1991 
por Alvaray, Arenas y Tkachenko, tesis

~ tas de la Escuela de Comunicación de la 
fr Universidad Central, evaluó los con
~ tenidos de la emisión televisiva sobre la
i base de los 13 canales entonces exis
~ tentes. Desglosaron un total de 173 
.¡g horas de emisión. Entre las conclusiones 
u del estudio destacamos lassiguientes: 

1. El 83.65% de la emisión ofrecida 
era programación; el 8.6% publicidad, y 
el 7.7% eran segmentos auto referen
ciales, es decir piezas en que la emisión 
promociona su propia imagen o su pro
gramación. 

2. La programación privilegia las 
piezas de línea argumental, narrativas, 
películas, seriales, dibujos animados. 
Estas componen el 50% del tiempo de 
emisión. 

~ .o 
~ 
8 
en 
.~ 
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educación superior esta juntas. El CONICIT creó 
tal dedica amplio espacio hace ocho años el Premio 
al tratamiento de estos de Periodismo Científico 
temas a través de su pro que se otorga anual
pio medio de comuni mente al periodista, o 
cación UNA Informa. La grupo de periodistas, que 
revista Contrapunto, del haya publicado el mejor 
Sistema Nacional de trabajo en este campo

l' Radio y Televisión, tam evaluando la creatividad, 
bién dedica gran parte de originalidad y sencillez 
su espacio a la ciencia y con que se trata el tema, 
la tecnología. y su relación con los 

Los canales de tele intereses de desarrollo 
visión incluyen dentro de nacional y los logros del 
su programación diaria quehacer científico pro
espacios dedicados a la pio. El ganador del pre
salud, la ecología, y otros mio tiene derecho a una 
temas científicos. El pasantía en el exterior y 
canal 6, por ejemplo, es así como algunos de 
dedica parte importante ellos han ido a España, 
de su espacio al tra Brasil y Estados Unidos 
tamiento de temas eco para ampliar sus 
lógicos mediante el conocimientos en el cam
programa denominado po de la divulgación ciene 

.~"Mundo Ecológico" y el tífica. 
en '" Canal 13, estatal, man
~ Asociacionestiene programas perma ts 

nentes relacionados con ~ En Costa Rica fun-
la situación ambiental. .g ciona la Asociación de 

En las emisoras de .3 Periodismo Científico 
radio, donde el periodis Microcomponentes para satélites más compactos y sencillos (APC) que cuenta con el 
mo científico como tal apoyo del CONICIT y del 
quizá se ha desarrollado menos, ya y producen para un público que ya Colegio de Periodistas de Costa Rica. La 
existe también interés por el tema y esto demostró su interés por estos temas. APC publica el bimensual boletín Ciencia 
se puso en evidencia con motivo del y Cambio que tiene la intención de 
eclipse de sol ocurrido el año anterior. Divulgación y desarrollo ampliar su circulación a toda la región 
Radioperiódicos Reloj, de amplia cober centroamericana.En efecto, la fundación -hace 20
 
tura nacional, produjo cortos informativos
 años- del CONICIT, la creación en 1986 También existe en el país una 
y formativos sobre el fenómeno que lle del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Asociación de Periodistas Arnbísn
garon a un amplio público y que, sin creación de los Colegios Científicos talistas, una fundación para la Ciencia y 
duda, contribuyeron a que se admirara el (para estudiantes de secundaria) en la Tecnología (CIENTEC), y dos grupos 
eclipse y seaprendiera de él. 1988, la aprobación de la Ley de que persiguen la divulgación de temas 

En muchas radioemisoras nacio Promoción del Desarrollo Científico y espaciales (ACIDE y PUCES), inspirados 
nales, sin embargo, existe una larga Tecnológico en 1990 y la fundación en la figura del científico y astronauta de 
tradición de programas dirigidos al reciente de la Academia de Ciencias, de origen costarricense, Dr. Franklin Chango 
campesino, que si bien no se consideran la Asociación para el Avance de las No todos estos grupos están constituidos 
como periodismo científico, sí le han Ciencias y de la Cámara de Empresas exclusivamente por periodistas: algunos 
brindado a ese importante grupo nuevos de Base Tecnológica, han sensibilizado de ellos integran a jóvenes estudiantes, 
conocimientos, sobre agricultura. al costarricense en estos temas, y lo han así como a investigadores y ciudadanos 

~ 

convencido de que el desarrollo está interesados enel tema. 
La academia estrechamente ligado al avance de la Los avances son importantes pero 

:~ En la Universidad de Costa Rica, ciencia y la tecnología. aún queda mucho por hacer. Todavía 
único centro de educación superior El CONICIT desde hace unos cinco hay que mejorar la relación entre el cien
estatal que ofrece la carrera de periodis años capacita periodistas en la divul tífico y el periodista y la formación del 
mo, sedicta el curso deperiodismo cien gación de la ciencia y la tecnología, comunicador en campos específicos de 
tífico. Al principio en forma esporádica, y mediante cursos y talleres en los que las ciencias. Lo importante esque cientí
últimamente con más constancia, los participan comunicadores y científicos. ficos, periodistas, medios de comuni
estudiantes entran en contacto con La mejor comunicación entre los grupos cación y público valoran esta actividad y 

Caracas durante el conato de golpe militar, 4de febrero, 1992 investigadores y centros de investigación resultó en acciones de divulgación con- sededican a su superación. O 

58 CHASQUI 43, octubre 1992 CHASQUI 43, octubre 1992 43 



¡lli~~~~~~~~~~¡~~~¡~¡~~~~~~¡¡~¡~~~f~~~¡~¡~¡¡¡¡~~~~¡¡~¡¡~~~~~~~~~~¡¡¡¡¡~~~U~1~¡~¡~~¡¡~~ MARCELA GUZMAN O. ~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡:¡¡¡¡:¡¡~¡¡Im¡¡¡¡¡¡:¡lI~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡::¡¡¡¡¡ªill¡¡¡ 

COSTA RICA 

FORMACION 
oESPECIALIZADA 

Costa Rica cuentaya con una actividad científica respetable en la que 
participan 1417 investigadores distribuidos en 146 unidadesde investigación, 

con30 mil computadoras y 182 bases de datos. Eldesarrollo delperiodismo 
científico ha sido la consecuencia lógica de la necesidad de comunicar a la 

sociedad los adelantos científicos y tecnológicos propios y ajenos. 

~~r¡;~~~~~~;~~~~u~~tII1~lmt~~~i~il;m;~;mj~;~~~j~¡~jt~;~¡;;@n;~;r~¡;~~~~~~~U~~~~~~~~~tt~~~~~;~j~¡~t;m¡~ 

ace una década, el periodis rrollo de esta especialidad informativa. fica y tecnológica. El diario La Nación 
mo científico comenzó a dar Hoy los logros se pueden contabilizar. cuenta con secciones fijas dedivulgación 
sus primeros pasos formales Al Curso Internacional de Periodismo sobre salud y ecología y un suplemento 

.-. .-.en Costa Rica impulsado por Científico, efectuado en San José en mensual denominado "Tecnología", en el 
el Consejo Nacional para Investigaciones junio anterior, acudieron medio centenar que se informa sobre aspectos científi
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y de periodistas provenientes de medios cos y tecnológicos variados, y en el que 
por el Instituto Tecnológico de Costa de comunicación, oficinas de prensa, participan periodistas e investigadores. 
Rica (ITCR), instituciones que organi universidades e instituciones privadas. El matutino La República tiene una 
zaron el primer seminario sobre el tema Los expositores fueron, en esa oportu pequeña sección diaria, la "Cápsula cien
en elpaís. nidad, los especialistas Manuel Calvo tífica", y con frecuencia dedica páginas 

El inspirador fue el maestro español Hernando, Sergio Prenafeta y James enteras a reportajes sobre este campo. 
Manuel Calvo Hernando, quien participó Cornell. El periódico de la Universidad de Costa 
en la actividad para incentivar el desa- Rica, Semanario Universidad publica

Los medios mensualmente el suplemento Crisol, 
Los periódicos y noticiarios deradio y dedicado principalmente a la divulgaciónMARCELA GUZMAN o., costarricense. Presiden

ta de la Asociación de Periodismo Científico televisión del país se muestran cada vez de proyectos de investigación. La 
de Costa Rica. más interesados en ladivulgación cientí- Universidad Nacional del sistema de 

" 

o. 
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a moamencanas 

están accediendo a la 
modernidad no de la mano 
del libro, no siguiendo el 
proyecto ilustrado, sino 
desde los formatos y los 
géneros de las industrias 
culturales del audiovisual. 

jesús Martín-Barbero 

§~~~~~~~~~~~~~~~~¡¡~~~¡~¡~~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~~~~ 

3. La mayoría de esa programación 
es importada, principalmente de Estados 
Unidos. De América Latina se importan 
lastelenovelas. En el material importado 
de USA predominan los argumentales y 
lo importado supera lo producido en 
Venezuela y América Latina en todos los 
géneros. Los datos acumulados desde 
1967 confirman la dependencia. ¿Qué 
hacen nuestras productoras con los 
ingresos depublicidad? 

4. En la programación nacional pre
dominan los informativos (noticieros, 
espacios de opinión y entrevistas), y las 
telenovelas. Los programas educativos y 
documentales acumulan el menor tiempo 
de emisión y se emiten casi exclusiva
mente en las televisoras regionales y la 
Televisora Nacional (TVN-5). 

5. La evaluación de calidad de las 
emisiones esun ejercicio eminentemente 
subjetivo. La medición de audiencia per
mite calificar deexitosos a losprogramas 
más vistos aunque sea obvio que "su 
calidad y contenidos no son buenos", y, 
contrariamente, "la excelencia en los 
contenidos no garantiza la preferencia 
del público". 

Pero, ¿Qué es y cómo se define la 
buena calidad? ¿Desde qué lugar, pers
pectiva y óptica? Hay otras variables que 
allí intervienen y que tienen mucho que 
ver con el "placer" y los "procesos de 
percepción" que se estructuran a partir 
de lógicas diferenciadas, no únicas ni 
predeterminadas. 

La nueva oferta audiovisual 
En los últimos años laomnipresencia 

dela televisión se refuerza y se complica 
con la expansión del videocasette, la 
presencia de las antenas parabólicas 
para recepción satelital, y la proliferación 
de videojuegos interactivos tipo Ninten
do. Se instala en la sociedad el uso 
múltiple del audiovisual. 

El video casero entra en Venezuela a 
fines de los setenta. Inicialmente su uso 
fue reducido. Sirvió para apoyar la trans
misión del anecdotario familiar para los 
sectores que podían poseerlo y comple
mentario con la videocámara. Servía 
para ver la película porno del momento o 
la que no se pudo ver en el cine. Pero 
desde el comienzo fue otra forma más 
deprivatización delo público. 

La presencia del VCR creció rápida
mente. En 1990 el 14% de los hogares 
tenía una videocasetera, unos 450.000 

aparatos. Se alquilaron 10.800.000 
películas, o un equivalente de 415.000 
horas por semana. Se vendieron al 
detalle 276.000 videocasettes, repre
sentando otras 10.600 horas por se
mana. 

Proliferan los clubes de video. Sus 
clientes son de clase media y alta y 
alquilan principalmente en los fines de 
semana. Las películas son mayoritaria
mente de origen norteamericano. Para
mount, Universal, Warner Btotnets, 
United, CBS y Fox son los principales 
productores y distribuidores. Predominan 
los contenidos de guerra, terror, aven
turas, policíacas y pornográficas. Pero 
también se ofrece una selección de dibu
jos animados, los clásicos de Disney, y 
unos pocos títulos europeos y lati
noamericanos. 

Oferta via satélite 
En 1991 se estimó que había 35.000 

hogares con antenas parabólicas y 
receptores para transmisiones sate
litales. Para los sectores de clase media 
y alta esto agrega 9.000 horas diarias, o 
sea 63.000 horas semanales de progra
mación delos satélites que se captan en 
Venezuela. Cuando se inició el fenó
meno en 1986 secaptaban siete señales 
norteamericanas. Ahora son 14 y es 
posible sintonizar dos satélites de Brasil. 
Estas señales ofrecen un total 480 
canales, deloscuales 103 transmiten las 
24horas del día. 

El contenido programático es princi
palmente de películas, la mayoría de ori
gen norteamericano y de corte violento, 
matizadas con algunos programas musi
cales y devariedades. En segundo plano 
están los canales informativos y de
portivos, y las emisoras religiosas. La 
nueva oferta satelital plantea problemas 
similares a los de la programación de 
emisoras nacionales. 

En una reciente investigación de 
corte cualitativo se entrevistó a 26 per
ceptores de programación satelital de 
distintos sectores sociales. Las reac
ciones fueron diversas. "Desde que veo 
parabólica me he vuelto más fanática de 
la cultura gringa. Me provocaría volver a 
vivir allá. Todo funciona de mil maravi
llas", --aice una televidente. Otra acusa 
una interpretación contraria: "Más conoz
co Estados Unidos y más me gusta 
Venezuela. Son aburridos, regionalistas, 
reprimidos. Gastan dinero en estupide

42 CHASQUI 43. octubre 1992 CHASQUI 43, octubre 1992 59 



RJ\NSICION 

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~~~~~~[ 
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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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