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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 
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 
k 

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.
 
República de El Salvador 734,
 

Quito. Ecuador
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BRASILCHILE 

La pendiente

democratización
 

de la prensa
 

Ganando espacios en la
 
sociedad industrial
 

J 

SI 
~ 

¡
t3 

el 

Variedades en un kiosko de Santiago 

Transcurridos tres años del 
término de la dictadura del 
general Augusto Pinochet, el 
tema de la democratización 
de laprensa aún se debate 

entreempresarios y 
periodistas, y también entre 

los profesionales y el 
gobierno del Presidente 

Patricio Aylwin. 

~~~~~~~~~~~~~~~m~~~¡~;;~mmm¡~¡~~mm~~~~~~~t111I~rrr~m~I;mmmm~mmmm~m~mrt~~~ 

I presidente del Colegio de 
Periodistas, Senén Cone
jeros, escribió reciente
mente en el diario estatal 
La Nación, que la mayor 
amenaza a la libertad de 

expresión en Chile no proviene de las 
demandas de su gremio sobre exclusivi
dad del ejercicio profesional -rechazadas 
por los empresarios- sino de "la gran 
concentración en la propiedad de los 
medios decomunicación". 

"En Chile más del 80 por ciento de 
diarios y revistas son propiedad de dos 
grandes consorcios. Los mismos grupos 
empresariales son dueños de los sis
temas de distribución nacional de medios 
impresos e incursionan, además, en sls-

GUSTAVO GONZALEZ R., periodista chileno. 
Director de Inter Press Service (IPS) en 
Santiago. Profesor de la Escuela de Periodis
mo de la Universidad de Santiago de Chile. 

temas de televisión", señaló Conejeros, 
quien milita en el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), primera fuerza de la 
gobernante Concertación por la Demo
cracia. 

"Si la sociedad no pone atajo a esta 
enorme concentración en la propiedad 
de los medios y, por el contrario, sigue 
permitiendo que esos mismos consorcios 
puedan contratar a cualquiera de los 
trece millones de chilenos para que 
hagan periodismo, la libertad de expre
sión será sólo un chiste, muy triste, para 
los chilenos, pero muy rentable para 
algunos grupos", concluyó el dirigente 
máximo de losperiodistas. 

La llamada prensa democrática, 
constituida por revistas que sobre
vivieron a duras penas bajo el autorítaris
mo, y por dos diarios creados en 1987 
en la relativa apertura previa al plebiscito 
de octubre de 1988, no tiene hoy una 

presencia significativa en el espectro de 
la comunicación social. 

En losaños finales del régimen dicta
torial, la prensa opositora aceptada den
tro de los estrechos márgenes del 
autoritarismo, se identificaba sobre todo 
con los semanarios Análisis, APSt, 
Cauce y Hoy, afectados por frecuentes 
cierres y censuras, y legitimadas ante la 
sociedad como una expresión alternativa 
a la prensa diaria y a la televisión, con
troladas por elgobierno de Pínochet. '> 

Oferta y demanda 
Cauce, que se destacó por trascen Q 

dentales denuncias sobre violaciones a 
losderechos humanos y actos decorrup
ción en la esfera dictatorial, se cerró 
definitivamente en 1990, después de 
sucesivos cambios de propietarios cuan
do su capacidad de ventas se había 
reducido al mínimo. 

II~~:::;~,~:a~::ii~~E~¡l~:
 
::::::::::::::::::<:: ::1::: veniente que hay que soportar. 

En los últimos años se nota un acer
camiento franco y honesto de loscientífi
cos con los comunicadores. La 
comunidad, en colaboración con las uni
versidades y las asociaciones de pe
riodistas científicos, promueve en 
seminarios y en reuniones de la 
Sociedade Brasileira para o Progresso 
daCiencia, unprograma importante para 
la capacitación de comunicadores. Esto 
contrasta con la situación de las facul
tades de periodismo que aún no se deci
den a crear materias para esta 
especialidad. 

Anteriormente, en los años 50 
aparecieron las secciónes de Rómulo 
Argentiere, en el Diario de Sáo Pauto, y 
de José Reís en la Fotha de Sao Pauto. 
Argentiere escribió durante varios años 
con mucho éxito. Pero en el año 1960 el 
Diario de Sáo Pauto dejó de circular. 
José Reís permanece hasta ahora con 
su columna de difusión científica en la 
Fotha de Sáo Pauto. Los más de 
cuarenta años de trabajo lo consagran 
como el decano de esta actividad en 
Brasil. A pesar de estos importantes 
antecedentes, hace quince años elperio
dismo científico brasileño era práctica
mente inexistente. La mayor parte de los 
diarios brasileños no tenían redactores 
científicos y las cuestiones científicas no 
se divulgaban habitualmente en los dia
rios. 

Desde entonces hubo un aumento 
gradual y notable del tiempo y el espacio 
dedicados a la ciencia y la técnica. 
Surgieron revistas especializadas como 

Juuo ABRAMCZVK, brasileño. Redactor cienti
fico de Folha de Sao Paulo. Vicepresidente 
de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 

En Brasil se nota un acercamiento franco y honesto entre 
cientificos y comunicadores. La divulgación ha logrado un 
espacio regular en laprensa, y cierta presencia en radio y 
televisión, pero las empresas patrocinadoras son aún escasas. Los 
programas deformación para estudiantes y profesionales son 
ahora másaccesibles aunque todavía insuficientes. 

~~~~m;j~j~j~mmmmmmmmmmrff~tI~~I~f~Iij@~frf\i~ijijijmmmrmmmJjtJfrIrjIijIifIf~~rrj~Ij}~~ ~jfffj~ImmfrIfrjrrrrI~~mmmmrij;jitIi~~~r@¡i¡i~ijijijijij~ijij;jif~ 
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MEDIOS EN
 

¿Cómo formar
 
periodistas científicos?
 
En 1989 Manuel Calvo Hernando elaboró una propuesta deprograma de 

formación paraperiodistas espeaalizados en ciencia y tecnología. El análisis 
de entonces sigue siendo relevante alestado de la cuestión enAmérica Latina. 
A continuación publicamos extractos deldocumento cuya versión completa 

puedeobtenerse a través deChasqui. 

'111(tll~¡¡¡¡j~~:!: I periodist.~ científico debe cara.ct~rizarse por el afán de 
:~t~t~~~~~~~~~ ",,' comprension, el amor al conocímíento, el deseo de 
It¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡ @~,:: aprender, la curiosidad universal y, el gusto por 
:"':':':';'''''''. »s- comunicar. Daniel Prieto Castillo dice que ha faltado el 

estudio previo del perfil profesional y de las funciones del 
periodista científico. Este requisito tiene otra exigencia, la de 
establecer un diagnóstico de las necesidades del individuo y de la 
sociedad. 

En cualquier caso el periodista científico debe ser: 
1) Un periodista profesional y de los mejores. Esta especialidad 

requiere las más exigentes técnicas del oficio y entre ellas esa 
capacidad de combinar la realidad con la imaginación para facilitar 
la comprensión de un problema y hacer inteligibles los mensajes. 

2) Estar capacitado para el análisis y la evaluaci 
de las necesidades sociales en las que se engloban no sólo 
problemas socio-económicos, sino también comunicacionales 
(Prieto Castillo). 

3) Necesitará un conocimiento de las cuestiones esenciales del 
desarrollo científíco y tecnológico. No debe ni puede saberlo todo, 
pero sí debe saber quién lo sabe, estar al tanto de las tendencias, 
de las tecnologías de punta, de sus efectos previsibles en la persona 
yen el grupo social. Debe adquirir una cierta cultura científica y 
seguir la evolución de la ciencia y la tecnología con ei mayor rigor 
y con la máxima moderación. 

4) Un nuevo tipo de comunicador que sea capaz de valorar, 
analizar, comprender y explicar lo que está pasando y lo que 
puede pasar, especialmente en los escenarios decisivos de la 
transición a la nueva sociedad: la energía, la biología y 
biotecnologla, los nuevos materiales y la informática. 

En resumen, el periodista científico necesita: iniciarse y 
actualizarse en la cultura científica, y ser capaz de expresar el 
mensaje de modo asequible y sin traicionar su contenido. 

¿Cómo incorporar el periodismo científico 
en los actuales programas? 

Las opciones son varias y complementarias: 
1. Una asignatura o seminario deberá incluirse en los primeros 

tres años de formación, antes de concluir la licenciatura. En el 
doctorado o el posgrado podría incluirse la especialización en 
periodismo científico propiamente dicha. 

2. El posgrado en periodismo cientifico deberá englobar el
 
estudio de las tendencias del desarrollo científico, y al mismo
 
tiempo el análisis del estado actual y las perspectivas de las
 
díscíplinas más importantes.
 

3. La comunidad de científicos y técnicos también necesita 
educarse en las técnicas y teorías de la comunicación. Se deberá 
ofrecer cursos y seminarios de comunicación para licenciados de 
cualquier facultad ya que todos los especialistas serán necesarios 
en el nuevo periodismo, tan complejo y especializado como la 
propia vida cotidiana. 

4. James Cornell observa que la enseñanza del periodismo 
científico puede derivar en la creación de títulos académicos que 
sitúen al periodista más cerca o en el mismo nivel de los científicos 
e ingenieros promoviendo intercambios profesionales más 
naturales y de mayor amplitud. 

Plan de formación 
A continuación algunas líneas generales para organizar un plan 

de formación especializada: 

1. Teoría y práctica de la difusión de la ciencia en los medios 
informativos. Proceso de divulgación: construcción y producción 
del mensaje. 

Prácticas de comunicación entre especialistas y no 
especialistas, dividida en 3 etapas: Selección de informaciones; 
traducción del lenguaje científico al cotidiano; presentación al 
público con las técnicas y recursos de cada medio. 

2. Objeto del conocimiento científico. La comprensión de la 
ciencia y sus tendencias. 

3. Los desafíos de la divulgación. El desarrollo de la 
divulgación y sus responsabilidades culturales, políticas, 
económicas, sociales y profesionales. 

4. Problemas prácticos del periodismo científico. 

Ciencia: extensión y complejidad, explosión informativa,
 
aceleración histórica, falsas ciencias:
 

Comunicación: redacción, uso del idioma, fuentes,
 
vocabulario, lenguajes técnicos; 

Conflictos de la divulgación: entre ciencia y periodismo; 
entre el periodista y el científico; entre la rapidez y la 
exactitud; entre la información cíentíñca y el sensacionalismo. 

.5. El tratamiento de la información científica. Los géneros 
periodísticos y la divulgación de la ciencia y la tecnología. La 
noticia, la información, el reportaje, la entrevista, el artículo yel 
ensayo, el editorial. Modalidades en los medios electrónicos. 

6. Relaciones entre ciencia e información. ¿Depende el 
periodismo de la ciencia cuando quiere hacer comprensibles los 
hechos? ¿Depende la ciencia de la comunicación cuando se 
propone actuar sobre el público y obtener su apoyo? O 

Análisis, caracterizada como un 
órgano independiente de izquierda, se 
sumió con la llegada de la democracia 
en una suerte de permanente crisis 
económica, lo cual la llevó este año a 
abrirse a la participación de nuevos 
socios, en una operación que implicó la 
salida del director histórico de la revista, 
el periodista Juan Pablo Cárdenas, quien 
purgó 541 días de reclusión nocturna 
durante la dictadura. Cárdenas y otros 
antiguos miembros del equipo de 
Análisis trabajan hoy en la creación de 
una nueva revista, cuyo principal 
financista, según el semanario Qué 
Pasa, será el empresario Carlos 
Cardoen, pionero de la industria de 
armamentos en el país. 

Hoy, que registró también un cambio 
de propietarios en 1989, mantiene una 
imagen de solidez con una cartera publi
citaria que le permite competir en pre
sentación gráfica y despliegue periodís
tico con Qué Pasa, una revista identifica
da como principal expresión de la 
derecha chilena tras el cierre hace un 
año de Ercilla. 

En el universo de los periódicos, el 
retorno dela democracia posibilitó la rea
parición como semanario del antiguo 
diario El Siglo, órgano oficial del orto
doxo Partido Comunista, y del quince
nario izquierdista Punto Final, así como 
el lanzamiento en 1990 de Página 
Abierta, también de frecuencia quincenal 
e igualmente vinculado a sectores de 
izquierda ajenos a la Concertación por la 
Democracia. 

El Siglo, Punto Final y Página Abierta 
tienen sin embargo una presencia 
marginal en el mercado de las revistas 
chilenas y su participación enel mercado 
publicitario es nula. En 1991 el diario 
Fortín Mapocho se declaró en quiebra 
por su baja circulación y por su escaso 
acceso a contratos de publicidad, tanto 
de empresarios privados como del esta
do. 
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Par último, está la azarosa existencia 

de LaEpoca, que surgió enabril de 1987 
como el rotativo de la transición 
democrática, con un formato y estilo si
milares a los de El País de Madrid, bajo 
la dirección del periodista Emilio Filippi, 
exdirector y fundador de la revista Hoy. 

A sólo un año de su debut se sin
tieron los síntomas iniciales de 
desajustes económicos que se fueron 
profundizando con el tiempo, sin que se 
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penas bajo la dictadura no 
tiene hoy una presencia 
significativa en el espectro 
de la comunicación social. 
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Manifestación de periodistas durante la dictadura 

lograra revertirlos ni con aperturas a 
nuevos asociados, ni con cambios enlos 
patrones periodísticos que'pretendieron 
ofrecer un producto más atractivo para 
loslectores chilenos. 

Crecen los gigantes 
En 1992, La Epoca desmontó su 

aparato de distribución para suscribir un 
contrato con el Consorcio Periodístico de 
Chile S.A. (COPESA), propietario de los 
diarios santiaguinos La Tercera y La 
Cuarta y de la revista Qué Pasa. 

Ese primer acuerdo con COPESA 
implicó reducciones de personal adminis
trativo. Agobiado por una creciente deu
da, el diario montó una operación de 
refinanciamiento con sus acreedores que 
se tradujo el 7 de agosto de este año en 
la constitución de una nueva sociedad 
propietaria, denominada Inversiones 
Periodísticas y Publicitarias (IPP), con 
una participación importante del grupo 
COPESA. Esta fórmula significó el despi
do de dos periodistas y un reportero grá
fico, además de la salida de los últimos 
empleados de lasactividades administra
tivas, asumidas ahora por la nueva 
sociedad. 

El acuerdo contempló la permanen
cia de Filippi como director, quien a su 
vez mantiene la política editorial del 
diario, de identificación con el gobierno 
del Presidente Patricio Aylwin. No 
obstante, el desenlace aportó también 
ganancias a COPESA, queahora contro
la la distribución y la cartera publicitaria 
deotro diario de alcance nacional. 
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Así, este consorcio se legitima como 
único competidor de la cadena El 
Mercurio, propietaria de tres diarios en 
Santiago (incluyendo a La Segunda, el 
único vespertino capitalino) y de una red 
de por lo menos 16 rotativos en el resto 
del país. Entre COPESA y El Mercurio, 
como señaló Conejeros, controlan 80 o 
más por ciento de la prensa diaria santia
guina y prácticamente la totalidad de los 
circuitos de distribución de medios de 
prensa de alcance nacional. 

El diario La Nación, propiedad del 
gobierno, es hoy el cotidiano más repre
sentativo de la prensa democrática y, 
según su director, el periodista Abraham 
Santíbañes, es también el único diario 
que gana lectores. 

Pluralismo Político 
De acuerdo, al programa de la gober

nante Concertación por la Democracia, 
La Nación, así como la Televisión 
Nacional, dejaron de ser medios propia
mente oficialistas, para transformarse en 
órganos estatales, regidos por criterios 
depluralismo político. 

Ni el Colegio de Periodistas ni los 
partidos políticos de centro e izquierda 
discrepan con esa formulación pro

gramática, pero tanto la orden profesio
nal como algunos dirigentes proselitistas 
critican al Gobierno por dar primacía al 
mercado en el ámbito del desarrollo de 
los medios de comunicación, lo cual sig
nifica legitimar, según afirman, la 
situación existente al término del anterior 
régimen autoritario. 

El Ministro Secretario General de 
Gobierno, Enrique Correa, responsable 
del área de información, y el Director de 
la Secretaría de Comunicación y Cultura, 
Eugenio Tironi, estiman que resultaría 
inaceptable imponer en un país que 
quiere caminar hacia la democracia los 
viejos esquemas de intervencionismo 
estatal, ya sea por la vía de las pre
siones o de lasconcesiones publicitarias 
y financieras. 

En medios cercanos al Gobierno se 
afirma que la crisis de la prensa que 
estuvo en la oposición a Pinochet expre
sa también una incapacidad de esos 
medios para adecuarse a las nuevas 
realidades abiertas en Chile. 

Buscando nuevos espacios 
La política oficial se fundamenta, 

según los responsables gubernamen

tales, en garantizar totalmente las liber
tades de expresión e información, me
diante la derogación o reforma de las 
normas restrictivas de la dictadura, y en 
abrir espacios para la creación de 
nuevos medios de alcance local o 
regional, mediante la próxima apertura 
de líneas especiales de créditos de 
fuentes estatales. 

Los críticos de la posición guberna
mental advierten que estas medidas no 
afectarán el control que ejercen los dos 
grandes consorcios privados en la cúspi
dede la estructura de la prensa escrita, y 
resaltan, además, el contraste en esta 
materia entre lo que acontece hoy y lo 
ocurrido bajo la dictadura. 

Larecesión de mediados de la ceca
da de los años 80 arrastró también a 
COPESA y El Mercurio, salvados de 
posibles quiebras gracias a generosos 
créditos avalados en esa época por el 
régimen dictatorial que más tarde, en 
vísperas del cambio de gobierno, "blan
queó" esas deudas, traspasándolas al 
Banco del Estado enuna operación poco 
clara, que motivó la presentación de 
acciones judiciales por parte de las 
actuales autoridades. O 

Al General no le gustan los 

I! 

Dedicar atención especial a los 
temas de medio ambiente (véase la 
interesante encuesta sobre periodis
mo y ecología, presentada porSergio 
Prenafeta en la obra colectiva 
Periodismo Científico en los países 
delConvenio Andrés Bello). 
Una política de difusión integral de 

ciencia y tecnología debe cumplir, a 
juicio del ecuatoriano Marco Encalada 
(también en Periodismo Científico en los 
países del C;onvenio Andrés Bello), unos 
objetivos y fines, de los que aquí 
señalamos tres: 

1. Afrontar el problema de la 
difusión científica y tecnológica como 
una prioridad nacional para la consecu
ción de las políticas dedesarrollo científi
coy tecnológico; 

2. La difusión debe considerarse 
nocomo un problema exclusivo de intor
rnacíón, sino como uno de comunicación 
integral; 

3. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que la difusión científica es una 
necesidad social. 

La divulgación de la ciencia se con
figura, junto con la educación, entre los 
grandes retos de la sociedad tecnológica 
y como una exigencia de las sociedades 
democráticas, una necesidad cultural, 
económica e incluso política. Junto a la 
política científica, lospaíses deben plani
ficar una política de difusión popular del 
conocimiento. 

En este contexto, complejo, apasion
ante y arriesgado, losperiodistas científi
cos, los comunicadores del siglo XXI, 
mantenemos un combate en múltiples 
frentes, contra la indiferencia de las 
sociedades y sus dirigentes, contra el 
analfabetismo funcional y la incompren
sión de la naturaleza y contra las limita
ciones impuestas por la necesidad de 
explicar al público el universo grandioso 
y perturbador de este final de centuria y 
de milenio. 

Los grandes desafíos de nuestro 
tiempo pueden atrontarse con proyectos 
movilizadores de gran empeño, que nos 
proporcionen más proteinas, atmósfera y 

~	 mares limpios, trabajo y bienestar para 
todos y sin discriminaciones, corrección 
de los desequilibrios mundiales en la 
economía, la educación, la cultura, la 
salud, y la información. Podemos cons
truir, ensuma, la nueva solidaridad. 

Pero podría ocurrir que la divulgación 
no llegara a cumplir sus objetivos, y que 
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su ausencia no preocupase a nuestras 
sociedades. No podemos esperar dece
nios, y ni siquiera al año 2.000, para 
acometer, aunque sea parcialmente, 
planes de esta naturaleza. Hay que com
pensar cuanto antes lossiglos que lleva
mos de retraso. La ciencia, la 
comunicación y la educación tienen en 
esta meta uno de sus grandes desafíos 
ante el tercer milenio en nuestras 
sociedades. O 
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