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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 
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ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
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Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

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

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

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

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 
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Bisbal 
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Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 
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ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

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

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 
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José Marques de Melo 
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comercio, Elizabeth Fox 
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de las comunicaciones 
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Castelnuovo 
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Alexis Naranjo 
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Avances en la investigación
 
de las comunicaciones
 

JOSE MARQUES DE MElO 

Vista Panorámica de la Nariz del Diablo, 1890 

E
l PrimerCongresoLatinoamericano de Investigadores 
de la Comunicación culmina un proceso intelectual 
iniciado en Caracas, en 1978, cuando se fundó 
ALAIe. Desde entonces, líderes de nuestra 

comunidadcientífica (Luis Aníbal Gómez, Jesús Martín-Barbero, 
OswaldoCapriles y Patricia Anzola) buscaron formas de aglutinar 
a los investigadores de la región dedicados a registrar, interpretar 
y pronosticarsobre los fenómenos de la producciónsimbólica en 
América Latina, principalmente aquellos vinculados a la 
comunicación de masas y la industria cultural. 

Durantesu primer quinquenio de actividades, ALAIC 
vislumbró un momento de efervescencia de los movimientos 
sociales en nuestro continente y participó de ellos activamente 
contribuyendo para delinear las políticas nacionales de 
comunicación e impulsar un nuevo orden de la información y de 
la comunicación. Lamentablemente, ALAIC no había alcanzado la 
solidez suficiente para afrontar la crisis causada por la recesión 
económica de la segunda mitad de los años 80, y por el reflujo 
político desencadenado con el fracaso de las experiencias 
socialistas en Europa del Este. 

En 1988 un grupo de latinoamericanos reunidos en 
Barcelona, durante el XVI Congreso de AIERI/IAMCR, decidió 
revivir emblemáticamente su peculiar espacio de diálogo 
académico y de proyeccióninternacional. La tarea de 
reconstrucdón fue confiada a los investigadores brasileños y 
respaldada decisivamente por los investigadores mexicanos, a 
través de sus entidades representativas -INTERCOM, AMIC y 
CONEICe. La organización enfrentó dos obstáculos: 1) la 
desmovilización intelectual provocada por la inserción de los 
investigadores en la reconstrucción democrática en la mayoria de 
los países latinoamericanos, y acentuada por la desorientación 
ligada al fin de la Guerra Fria; 2) la escasez de recursos 
financieros para actividades de naturaleza académica, en una 
coyuntura de desmantelamiento de los sistemas dependientes de 
las fuentes estatales y para-estatales. 

ALAIC buscó viabilizar su reconstrucción, cimentándose en 
una estructura auto-sustentada, incentivando a los investigadores 
a optimizarlos recursos disponibles en las propias instituciones 
universitarias, superando la fase de dependencia atroz del 
engranaje gubernamental o de las agencias internacionales. Sin 
rechazar la colaboración de esas fuentes, ALAIC buscó movilizar 
los recursos de sus propios asociados. El resultado fue alentador. 

JOSÉ MARQUES DE MElO, brasileño. Es Director de la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, ECA-USP, y 
fue Presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de 
la Comunicación, ALAIC, desde 1988 hasta 1992. 

Se generaron iniciativas de auto-financiamiento, aumentó la auto
confianza, la independencia y la democratización de 
oportunidades, según la competenciade cada miembro. 

Desde el punto de vista científico, hubo un avance 
considerable en el panorama de la investigación latinoamericana 
de comunicación. Los indicios de pionerismo y de vanguardia, 
que habían sido valorizados por colegas norteamericanos y 
europeos, como Emile McAnany, Robert White, Philip 
Schlesinger, Kaarle Nordestreng y Miquel de Moragas, se 
mantuvieron vivos en esa etapa de crisis, reforzados por el 
surgimiento de una nueva generación de investigadores de 
notable amplitud intelectual. Gradualmente se superaron las 
amarras ideologizantes o los condicionamientos políticos a los 
que estuvieron ligados los fundadores del campo en nuestro 
continente. 

El ejercicio del pluralismo teóricoy la prácticadel diálogo 
constructivo ha forjado positivamente la nueva generación. 
También se reforzó la identidad de la comunicación como área 
académica con legitimidad universitaria y un perfilmetodológico 
propio consecuentecon la naturaleza singularde los objetos 
investigados. La disciplina se aleja del marco sociológico o 
línguístíco dominante en otros tiempos y afirma sus propios 
caminos descriptivos e interpretativos, sin por eso desechar la 
cooperación entre disciplinas o la asimilación de paradigmas 
transdiciplinares. O 

ese período, y hacen posible seguir el 
rastro de las relaciones interpersonales 
de toda una sociedad, así como aden
trarnos en la época en que losfotógrafos 
de moda realizaron sus creaciones, 
según Lucía Chiriboga (El indio ecuato
riano en los primeros 60 años de 
fotografía. Informe de investigación, 
1992) 

La cámara de fuelle que despierta la 
curiosidad de un grupo de indígenas 
shuar, es más que la referencia histórica 
de uno de los primeros aparatos fotográ
ficos llegados a la Amazonía. Nos hace 
preguntarnos, sobre todo, cómo una 
expresión de la "civilización" seencontra
baentre "salvajes". 

Parecería que el fotógrafo M. 
Serrano, residente en Cuenca, quiso 
demostrar con esa toma que era posible 
tratar a los sujetos fotografiados de ma
nera distinta y presentarlos como seres 
capaces de manifestar emociones. La 
composición, el contenido, que sugieren 
ya un abordaje estético, hacen a esta 
placa de vidrio muy diferente de otras 
imágenes captadas en aquellas tierras y 
en aquellos momentos (1915), que 
daban cuenta fundamentalmente de la 
labor evangelizadora dediversas congre
gaciones católicas y cuya intención era 
mostrar "la domesticidad ya sometida, 
las almas ya salvadas, las constumbres 
salvajes ya abolidas: el parecido, no la 

..
 

I.¡, 

diferencia", como afirma Blanca 
Muratorio (Retrato de la Amazonía, 
Ecuador 1880-1945, 1992). 

De 1890 data la composición de 
fotos de dos indígenas de Los Andes. 
¿Tomas con fines etnológicos para hacer 
conocer a los europeos, los sujetos, la 

CINE, 
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imagen del otro, el distinto, el extraño? 
En formato tarjeta de visita y por ima
ginero anónimo; con seguridad no fueron 
realizadas a pedido de los personajes 
fotografiados: difícilmente habrían queri
do hacerse un retrato con el torso 
desnudo y el pelo suelto, gesto de 

~ 
.!Il 
> 
~ 
~ 

Procesión de Corpus Christi, 1885 
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