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SCIENCE MATIERS: 
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111111lllllli!1 :tá°~~~D::~~:~~:::~IO 
,::::::::::m: «, en el vasto y complejo mundo 

de la alfabetización en nuestros países 
latinoamericanos. La propuesta central es 
la de acercarse a la cultura de quienes 
han tenido acceso a las letras para trabajar 
desde ellas y no desde ordenamientos 
discursivos y percepciones propias de 
quienes vienen utilizandoel alfabeto 
como instrumentocotidiano. Ello significa 
tomar como punto de partida la cultura 
oral de los "neolectores", ya que éstos no 
acceden al ser a través de la apropiación 
de una nueva tecnología, sino que 
incorporan tal recurso a una capacidad 
anterior de leer su propia realidad. En 
efecto, la neolecturasignifica apenas el 
encuentro con una herramienta que de 
ninguna manera viene a reemplazar toda 
la vida y la cultura anteriores a ella. 

1111'1~~::á~á~~~~: ~~I~:~e~::~~os
 y 
:::::::::,::XIJI ticieros hay cuestiones 

científicas que los periodistas mencionan 
superficialmente o ignoran por completo. 
La cita demagógica de un político, o la 
apreciación personal de un ciudadano 
afectado, desconocen las posibilidadeso 
limitantes técnicasa la solución del 
problema socialo políticoque 
presuntamente los desvela. El público, los 
educadores, y los periodistas no han sido 
capacitados para aclarar y ampliar con 
datos científicos y técnicos la información 
cotidiana que va formando el contexto de 
opiniones. En América Latina la mayoría 
de los políticos y comunicadores son 
analfabetos en el lenguaje de la cíencia. 
Desde una perspectiva política, el estudio 
de la ciencia y el conocimientocientífico 
básico es esencial para una efectiva 
participación democrática. 

El autor ilustra sus afirmaciones con 
ejemplos tomados del contexto de 
nuestros países, ya sea de experiencias o 
de la literatura, y propone un marco 
teórico (a partir de una puesta en 
cuestión del modelo tradicional de 
comunicación) orientado a comprender el 
alcance de la lecto-escritura en nuestro 
medio. Son de importancia las reflexiones 
sobre la vida cotidiana y sobre el análisis 
critico de los materiales. La obra concluye 
con una revisión de distintos formatos 
utilizados para el trabajo con neolectores: 
carteles, cartillas, periódicos, murales, e 
historietas, entre otros. Daniel Prieto 
Castillo ha publicado numerosos libros 
dedicados al análisis de la comunicación 
y la educación: Discurso autoritario y 
comunicación alternativa, Comunicación 
y percepción en las migraciones, Manual 
deanálisis de mensajes, entre otros. O 

Saence Matters, de Hazen y Trefil, es 
el texto ideal para un curso de 
alfabetización científica para periodistas, 
políticosy para el ciudadano que intente 
comprender y actuar sobre lo que sucede 
a su alrededor. El libro trata los aportes 
centrales de cada rama de la ciencia, el 
estado actual del conocimiento, y las 
principales zonas de frontera en que los 
profesionales trabajan. La virtud del texto 
radica en su constante relacionamiento de 
los temas más esotéricos de la cienciacon '~ 

asuntos de interés cotidiano en un 
lenguaje accesible al lector no 
especializado. J 

La lectura de Science Matters es una 
apasionante experiencia intelectualy 
estética que modificará la actitud y las 
prioridades del lector respecto al 
conocimiento, la sociedad y la 
comunicación. O 
GINO LOFREDO 

Medios, corrupción y reforma
 
W 

1IIIIIIIIfl:::::.. 1 juicio .~olítico al president~ de Br~sil .y su ignoran y ocultan la corrupción no tienen astucia 
Mtll o:; separacion del poder por vra constitucional empresarial, ni olfato político, ni imaginación perio
§:;:;:;:;:;:;~ ':, es quizás el acontecimiento de mayor dística. Parecen existir en el vacío, ajenos a las 
importancia en la historia contemporánea de necesidades y oportunidades que reclaman su aten
América Latina. Los partidos políticos, el Congreso y ción. El observador quiere creer que esa esterilidad 
las Cortes, los medios de comunicación, y la ciu está en vía de desaparición, que la dinámica infor
dadanía movilizada fueron los principales actores en mativa que se dió en Brasil es un indicio de los 
este proceso que por su magnitud y complejidad no cambios de actitud que se gestan en los medios 
tiene precedentes en el país y la región. más lúcidos de América Latina. 

. Collar de Mello llegó al poder con el apoyo deci !~~~~~~~~"I informe que nos envía el investigador
sivo de la mayoría de los medios de comunicación.
 
Durante su gobierno personificó simultáneamente il¡l¡l¡l¡l¡l¡l~~~:bi~~rt~~ dae;t1t~dG~:~~~!~rae~u::d~~:
 
la reforma liberal en lo económico, el estilo deporti 
 nuevos y tradicionales. Las doce explosiones de 
vo de gobierno, y la insaciable corrupción en la pri Guadalajara movilizaron a la población y activaron 
vatización del poder en todos los niveles de la una conciencia de servicio entre los comunicadores 
sociedad. En este sentido Brasil y Mello son arqueti y sus empresarios. La población premió con su 
pos de América Latina donde la venalidad, el per interés a los medios más comprometidos.
sonalismo y la incompetencia son parte de la La reforma de las comunicaciones es parte de la 
mitología cotidiana. agenda política latinoamericana. Robert White de 

Los medios no derrocaron al presidente de Brasil la Universidad Gregoriana en Roma bosqueja una 
aunque sí respondieron a la evolución del proceso estrategia pluralista y particípativa. La evolución de 
político, 10 reflejaron y lo alimentaron profundizan los medios es tan crucial para la sociedad que 
do las investigaciones y amplificando la oposición. ningún sector afectado puede ser excluido de la 
La desgastada credibilidad de los medios ante el gestión de reforma. 
público y la ciudadanía se recuperó selectivamente. En colaboración con la Asociación Iberoame
Los que se sumaron a la denuncia de la corrupción ricana de Periodismo Científico dedicamos un 
aumentaron su circulación y mejoraron sus ratíngs. módulo especial a la divulgación científica y tec
La experiencia de los medios en Brasil no es nueva. nológica en América Latina y a la formación de 
Desde México hasta Argentina los ciudadanos leen y periodistas especializados. 
sintonizan a quienes se atreven a titular con el tema. Los artículos de ]0e11e Hullebroeck y Eduardo 

~¡~¡¡¡ili~~~;;~t~~~ de la Vega Alfaro exploran algunos aspectos de la 
mlr:.~:ero si la corrupción está en todas partes ¿por~:~: contradictoria crisis que afecta al cine latinoameri
¡¡lM¡l¡ ::::. qué son tan pocos los medios con la auda cano. La entrevista de Adriana Schettini al cineasta 
:;:;,:¡;:;:; ;:;:¡ cia para asumirse protagonistas de su erradi-

Eliseo Subiela muestra la perspectiva del direc
cación? ¿Se puede explicar el silencio señalando las tor/creador ante los múltiples obstáculos a la pro
relaciones de complicidad, los condicionamientos ducción y la exhibición. 
financieros, las amenazas de rutina? No parece sufi Cbasqui 43 continúa explorando nuevos temas 
ciente. Hay algo más. y nuevas perspectivas sobre los medios en América 

En el tema de la corrupción y la modernización Latina. Los críticos visitantes Alexis Naranjo de 
del Estado, la mayoría de los medios de la región se Ecuador y Allan Castelnuovo de Argentina se encar
arrastra de mala gana detrás de la opinión pública, gan de señalar -en defensa de los lectores- los 
incluso detrás de importantes sectores del poder desvíos, errores, y omisiones que cometimos en 
político y económico. Los medios que día a día esta edición. 
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PERIODISMO TELEVISION y COMMUNlCATION 
MELODRAMACIENTIFICO RESEARCH TRENDS 
JESUS MARTIN-BARBERO 
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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 

98	 RESEÑAS 

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

Local para la práctíka artística.
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Quito. Ecuador
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lli~l]~¡¡~¡¡¡ili¡U~~¡¡¡¡¡¡¡~~Uili![@¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡m EDUARDO DE LA VEGA ALFARO mm¡¡¡l!¡¡¡¡~¡¡~¡¡~¡¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡U¡~¡~¡¡~m~¡¡¡~¡¡¡¡~H¡~ resuelven por la agresión, el insulto o los Los niños de la calle son una reali ran la represión y el castigo físico como 
golpes. El maltrato físico y sicológico dad dolorosa en la mayoría de las el único medio para lograr que los niños 
convierte a los niños en seres inseguros grandes ciudades latinoamericanas y aprendan y obedezcan. De esta manera, 
y agresivos. Cuando adultos, lo más caribeñas. Estos "cara sucia" son vícti los pequeños se "educan" sin estímulos 
probable esque sean padres violentos. mas ahora de una nueva modalidad de ' positivos, en unambiente de miedo. 

Mario tiene elcuerpo deforme detan violencia: la "limpieza social". En muchos y la pobreza genera otra violencia: la 
to cargar bultos. Su sitio de trabajo fue, países latinoamericanos se ha permitido violencia sexual. Es entre los nlños de la 
por afias, el mercado de Arada, en Lima. que hagan carrera grupos oscuros que calle y los niños más pobres donde los 
Lo que ganaba era para llevarlo a sus se sienten con derecho a asesinar a los traficantes de sexo encuentran más fácilEl cine 
padres. Un día, su padre creyó que era que llaman con desprecio "desechables". mente a sus presas. La oferta es tanta
muy poco lo que Mario llevaba a casa y José, unpequeño gamín de 9 años, que dora: dinero, una buena vida... Los niños 
en castigo le pegó con una varilla. No tiene por casa las calles de la caribeña y niñas prostituidos son un cuadro des
era la primera golpiza para Mario, pero sí Barranquilla, dice casi sin respirar: garrador en parques y playas de Lima,y el la más dolorosa, por eso decidió volarse "Yo tengo mucho miedo desde que de San Pablo o de Río de Janeiro, en 
de la casa. Se convirtió entonces en un mataron a esos basuriegos en la ciudades de Guatemala o de República 
"petiso", esos niños envueltos en mugre Universidad Libre. No puedo dormir. Dominicana. 
que recorren las calles de Lima y que Sueño que nos van a montar a todos en Se dice que en Brasil hay más de 
duermen bajo hojas de periódico, en las un camión y nos llevan allá para medio millón de menores que viven dela Estado 

•
 plazas centrales. Inhalar "perocal" un matarnos. Quiero volver a mi casa pero prostitución. Muchos "mishes", hom

o 
<t	 pegante de zapatos, lo hace sentir no puedo. Mi mamá me amarraba con brecitos brasileros que comercian con su 
" menos infeliz.	 cadenas y no me dejaba salir a la calle . cuerpo, han caído asesinados dentro de., 
¡: 
E	 María, su falda raída y un saco roto Por eso me volé". Y la historia deJosé la la "limpieza" que se realiza en las famexicano e	 que le llega más abajo de las rodillas, podrían repetir, casi idéntica, los niños velas. 
o.,	 asoma la cara por la tapa de una alcan delastavelas de Brasil, quienes además Sin capacidad para defenderse, los 
~	 tarilla. Es su casa. su padre abandonó a de ser considerados como un estorbo niños de las Américas crecen en medio 
:.:J la madre, ésta buscó un nuevo marido y social, han caído víctimas de grupos de mil	 violencias entrecruzadas. Los 

El pelado y su changuita: "Ahí está el detalle" de Juan Bustillo Oro el hombre abusó de la niña. María se criminales que los han usado para sus niños parecen desamparados al cruzar 
siente más querida y tranquila en su hue propósitos y no quieren testigos. A pesar una calle, frente a un maestro que pien
co, bajo lascalles deBogotá. "Manito, un de los esfuerzos de organizaciones sa que "la letra con sangre entra", oEl cine mexicano ha sido uno de los másfuertes y difundidos del continente. 
peso, manito regálame para comer" eslo comunitarias y de la justicia, casi mil frente a los peligros que los acechan 

Su desarrollo dependió siempre, en mayor o menor grado, del apoyo del que repite esta niña de 14 años todo el niños brasileros han sido asesinados cuando la madre los tiene que dejar 
día. "Así me rebusco la vida", dice. En cada año en los últimos tres años. encerrados en un tugurio. Es doloroso,Estado. Hoy éste se repliega desupapel tradicional y la industria busca 
nada parece ser distinta la vida de Laviolencia en la escuela todavía es pero .es real: el mundo no está diseñado

nuevasfórmulas deproducción y distribución.	 Gabriel, un "malandro" que recorre las muy frecuente en algunos países de para que ellos crezcan como debe ser, 
calles de Caracas pidiendo un "bolo" América Latina. En las zonas rurales, en unmundo lúdico, repleto de risas, jue

:¡~rff¡~~;~~~~~~~~¡~~~~¡~¡¡¡~l¡;¡;;~~;;~~~~~~;~~~¡¡*~~~~~~~~~~mm¡¡¡¡¡;~fmmm~~;¡;~¡¡¡~~;;~¡~¡¡¡;~¡;~;~m¡¡¡¡~¡~;ffu~¡¡;~;¡;~¡¡¡¡¡¡¡~@~m¡¡¡¡¡¡¡mm~ 
para comprar unpan.	 sobre todo, hay maestros que conside- gos y esperanzas. O 

a industria cinematográfica cinematográfica en torno a la cual surgió Durante los cincuenta y sesenta se
 
mexicana alcanzó su apo el Banco Cinematográfico y otros orga acentuó el deterioro. Los factores que
 
geo en el período 1941 nismos que canalizaron el apoyo estatal. incidieron fueron:
 

la monopolización de la producción y
1945. Como México fue un
 
Crisis del cine e intervención dela exhibición;
país aliado de Estados
 

del Estado la competencia de la televisión y el
 Unidos su industria del cine 
recibió un apoyo importante de Después de la guerra la bonanza proceso deinflación; 
Hollywood. Sus películas mejoraron la comenzó a disiparse para dar paso a un la política de "puertas cerradas" en el 
calidad, diversificaron temas, y pene período de crisis que dura hasta el pre sindicato dedirectores; 
traron con fuerza en los mercados de sente. Dos fueron sus causas princi la pérdida de los mercados naturales 
habla hispana. En los festivales euro pales: la nueva expansión del cine en América Latina, el Caribe y el sur 
peos el cine mexicano logró ocupar un norteamericano y la incapacidad de la de losEstados Unidos. 

~' 

burguesía cinematográfica para desarro Sectores de la industria exigieronespacio. 
Como la industria captaba divisas, llar estrategias innovadoras. que el Estado arregle la situación e inter

rápidamente se transformó en una de Ante esta situación,' el estado intervi venga. En 1953 se elabora el "Plan e 
~ las cinco más importantes del país. Esa no. En 1947 el Banco Cinematográfico Garduño" que fortalece la unión de pro
~ 

época de oro del cine mexicano resultó se transformó en Banco Nacional ductores y distribuidores contrarrestando :::l 

en la consolidación de una burguesía Cinematográfico y se fundó la empresa maniobras del monopolio de la exhibi l
distribuidora Películas Nacionales S.A. ción. En 1954 se funda la Cinema	 u 

EDUARDO DE LA VEGA ALFARO, mexicano. Es	 OcEn 1949 se decretó la Ley dela Industria tográfica Mexicana Exportadora S.A de	 
a;

profesor del Centro de Investigación y	 CI'" Cinematográfica, tendiente a regular las capital mixto, cuyo objetivo es recuperar
Enseñanza Cinematográfica de la Univer

actividades del sector. mercados y extenderse a Europa y Asia.	 Niño urgador de basura, Montevideo, Uruguay sidad de Guadalajara. 
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Entre los guerrilleros del Frente En 1955 Películas Mexicanas S.A, den. En consecuencia en 1971 el 
Farabundo Martí para la Liberación asume la distribución en los países de Estado, a través del BNC adquiere loslAS CARAS DE lA Nacional, FMLN, que realizaron suúltima habla hispana. En 1960 el Estado famosos Estudios Churubusco y funda el 
parada militar el pasado mes de junio, adquiere las dos cadenas que monopo Centro de Producción de Cortometrajes, 
estaba Amanda. En medio de una son lizaban la exhibición y funda la con el objetivo de realizar documentalesVIOLENCIA risaque hizo más vistosos sus inmensos Compañía Operadora de Teatros. En que apoyen las necesidades del gobier
ojos color miel, dijo adiós al fusil que la 1965 se celebra el Primer Concurso de no. En los dos años siguientes los 
acompañó durante tresde sus16 años. Cine Experimental, para dar oportunidad Estudios Churubusco, transformadosLa violencia en AméricaLatina ha dejado miles de 

~Lo más grave de la violencia de la a cineastas jóvenes. también en productores, patrocinan 39
 
huérfanos. Juan es uno de ellos. Tiene sólo ocho añosy confrontación armada es el trauma largometrajes, la mayoría filmados por
 

Reconstruir la credibilidad
dice que lo único que quierees crecerpara encontrar sicológico. "Esalgo muy difícil de borrar", cineastas formados en escuelas de cine 
del sistemadice unasicóloga quetrabaja en un cen o en el cine independiente experimental.a los que mataron a supadre. Sin una intervención 

tro de atención para menores abandona El sexenio del presidente Luis En un primer momento esta nueva inter
reparadora el ciclo de violencia seperpetúa. Echeverría Alvarez (1970-1976) se ca vención estatal en la producción comple <tidos. "A la institución llegaron tres .... 

racterizó por una estrategia política ten menta la cada vez más escasa C1lhermanas a las cuales les mataron a su 
papá y a su mamá. Ellas vieron todo. La. diente a recuperar la credibilidad perdida participación de la burguesía cine 8 

~ mayor que en el momento de la masacre durante la brutal reprensión al movimien matográfica. El relativo éxito taquillero de ~ 

tenía ocho años, empieza a convulsio to estudiantil-popular de 1968. El Estado algunas de las cintas patrocinadas y la m 
interviene en el sector productivo e 

e 
Onar, como en ataque de epilepsia, sólo al incapacidad de renovación de los pro .~ 

mencionarle el nombre del pueblo donde impulsa una reorganización que culmi ductores tradicionales obligan al estado Z 

vivía". nará, hacia 1976 en la virtual estati a fundar sus propias empresas de pro S 
rl 

zación de la industria fílmica. El hermano ducción fílmica: CONACINE (1974), 
Q)
eEn un centro de huérfanos de San 

del presidente, Rodolfo Echeverría CONACITE I YCONACITE 11 (1975). 
(3 

Salvador lospequeños nosabían si llorar 
"Nosotros los pobres", Alvarez, es nombrado director del Bancoo gritar de alegría el día en quese anun Gracias a esta política y al retiro casi 

Ismael Rodríguez, 1947 
ció que por fin se había firmado la paz. Nacional Cinematográfico y convoca a definitivo de losproductores privados, en 
Francisco Parra, de 15 años confiesa: viejos productores para que patrocinen 1976 el cine estatal tiende a desplazar al 
"Lo mejor esolvidar. Hay gente que pien un "nuevo cine mexicano" que refleje la cine patrocinado por la iniciativa privada. cado ostensiblemente. El cine de iniciati

problemática nacional y coadyude a la sa en vengarse. Yo quiero estudiar, ayu va privada creció en relación al produci
apertura democrática propuesta por el Reprivatización de la industria dar a mis primos que también quedaron do por el Estado. Fue el comienzo de un 
jefe de gobierno. Los integrantes de la Sin embargo, a fines de 1978 la 

tU huérfanos; soy el mayor de ellos". claro proceso de reprivatización que sin 
burguesía cinematográfica no respon- situación de la industria se había modifi:g Roxana tiene 13 años, unos dulces ojos embargo no significó la superación de la 

8
o

negros y un largo y lacio cabello oscuro. crisis artística y económica. A partir de 
,g Mira al suelo y juega con sus manos ese año la producción fílmica estatal iría 
~ mientras repasa su historia: "Es que disminuyendo hasta desaparecer. 
~ nosotros anduvimos huyendo; venían los Primero fue la liquidación del BN,c y de 
~ soldados y mi mamá tenía una niña tier CONACITE 1. Entre 1978 y 1982, el esta
;¡ na en los brazos. Como una bala venía do justifica la baja de la producción y la 
~ perdida, le cayó a ella. Nosotras la reprivatización con la necesidad de 
I dejamos ahí porque no la pudimos lle- desarrollar una "economía mixta". Las 

"Desamparo", Agosto 1990. Medellín var..." No puede evitar las lágrimas. Lo causas reales eran diversas: 1) desde la 
que cuenta ocurrió hace yaocho años. lógica del poder, el cine ya no resultaba 

del llano colombiano, donde se han En Colombia, también la violencia del útil para apoyar los proyectos ideológi
entrecruzado las guerras de los parami narcotráfico se ha nutrido de los niños cos; 2) la rsprivatización coincidía con el 
litares, la guerrilla. el ejército y la mafia. pobres de Medellín. Los niños sicarios, inicio de la aplicación de las políticas 

fa s; se sienta en el piso, apoya los Su madre, de sólo 28 años, quedó viuda muchos menores de 16 años, fueron los neoliberales promovidas por el Fondo 
codos sobre las rodillas, agarra su y con treshijos. encargados, en actos suicidas, de hacer Monetario Internacional. 
cabeza a dos manos, y permanece así, Es un hecho innegable: la pobreza y el trabajo sucio a los jefes del narcotráfi Durante el gobierno de Miguel de la 
en silencio, horas y horas, con la mirada la violencia golpean con mayor fuerza a co. y son también niños los que sirven Madrid Hurtado (1982-1988), período de 

de correo para distribuir la droga. Omar .... mayor crisis económica, el cine produci

111i~:~I~~~~~~::i~~~:~~;';~~ 
perdida en el vacío. Cuando su mamá los niños y a las mujeres. Las distintas 
trata de sacarlo de lo que ella llama "la violencias han dejado miles y miles de era uno de ellos. Cuenta que su oficio g;¡ do porel Estado disminuye encantidad y 
pensadera", la respuesta del pequeño es personas desplazadas en Perú, era llevar droga, en pequeños paquetes, ~ calidad a pesar de la creación del 
siempre la misma: "Mamá yasabe lo que Guatemala, Colombia; la mayoría son a una papelería del centro de la ciudad. t:l ~ Instituto Mexicano de Cinematografía 

De allí, para camuflar la operación, salía ~ (IMCINE), nuevo organismo estatalestoy pensando: lo único que quiero es huérfanos y viudas. En El Salvador los
 
crecer para encontrarme con los que con uncuaderno o conun lápiz. .~ supuestamente fundado para la reorgani
campos de refugiados estaban repletos 

La violencia familiar es otra cara de ~ zación integral del cine. El IMCINE iniciamataron a mi papá". de madres solas y menores de edad. Los 
la violencia que golpea a diario a los ~ con muchos proyectos positivos pero terJuan es sólo uno de los miles de más grandecitos, los de 12 años, ya 

huérfanos que ha dejado la violencia en capaces de cargar sobre sus hombros el habitantes más pequeños de América ~ mina patrocinando un cine mediocre y 
los países de América Latina. A su padre Latina y el Caribe. En sus hogares en las (3 sin sustancia. Sin embargo cabe menopeso de un fusil., ingresaban al campo de 
lo asesinaron en una pequeña población batalla. escuelas aprenden que los conflictos se Willyy Mario García "Harapos" en "Ca/zonzín inspector" de Alfonso Arau cionar quepor iniciativa de Alberto Isaac, 
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los buenos logros de varias de las 
películas producidas bajo el esquema de 
coproducción entre IMCINE y los 
cineastas, un sector de la crítica comen
zó a hablar de un "nuevo-nuevo cine 
mexicano". El resultado ha sido disímil: 
desde películas extraordi nanas (Goitia 
un Dios para sí mismo, Retorno a Aztlán, 

LO Cabeza de Vaca, Ciudad de ciegos, La 
~ mujer de Benjamín, Angel de fuego),.ª hasta cintas fallidas, la mayoría rea
~ lizadas por cineastas debutantes en los 
al 60 (Esperanza, Maten a Chinto, 
.g Cómodas mensualidades, Modelo 
~ antiguo, Como agua para chocolate, 
~ Playa azul, Los años de Greta). Algunas 
.~ obras anuncian un posible nuevo cine 
Ü mexicano, siempre y cuando sus rea-

Emilio Fernández: El cineromántico de México lizadores logren desarrollar propuestas 
temáticas y visuales a niveles más rele
vantes: La leyenda de una máscara,uno de los triunfadores del Festival de 
Pueblo de madera, Lola, Danzón bandiCine Experimental celebrado en 1965, el 
do, Mi querido Tom Mix, Solo con tuIMCINE convocó en 1984 a una nueva 
pareja, Gertrudis Bocanegra, Serpientesedición del mencionado concurso lo que 
y escaleras, son algu nas de esas realizapermitió el debut formal de varios 
ciones.jóvenes cineastas (Alberto Cortés y 

Diego López) egresados del Centro 
Nuevo papeldel Estado y nuevasUniversitario de Estudios Cinematográ

fórmulas de producción ficos (CUEC). 
La aplicación de las políticas neoli La liquidación de las empresas 

berales implicó la venta o liquidación de estatales de producción fílmica surgidas 
empresas estatales a ritmos más inten durante el régimen de Echeverría y la 
sos. Durante elperíodo de 1982-1988, el reciente puesta a la venta de la 
Estado mexicano vendió a la iniciativa Compañía Operadora de Teatros, hechoIln :l~~~::~:sb::~:s que implica una reprivatización en elsecprivada 153 empresas y en el lapso ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;, que el Estado pueda tor de la exhibición, se consideraron sig
156 empresas más 9 Bancos que habían 
1989-1991 los volúmenes ascendieron a 

nos desalentadores de la políticaasumir con un nuevo neoliberal del presidente Salinas desido nacionalizados por el gobierno de 
sentido su necesario papel Gortarí. A pesar de eso la fórmula proLópez Portillo. Este proceso hacontinua

do hasta "adelgazar" el estado a niveles puesta por IMCINE resulta una alternatide promotor de la cultura 
va que permite al cineasta una mayorque hace algunos años hubiera resulta

cinematográfica. 

CÓLERA: TERMÓMETRO DE LA MISERIA 

El Sendero del cólera
 
Desde la fecha del primer caso hasta junio de 1992
 

COSTA RICA - en",0/'92 

P~~~_:~l~~~__ 

Ej Hasta 475,000 casos 

~~~~~-..:..:.~'e",b~~ 

11m Hasta 7:2.000casos ECUADCl"l- rebrll<OI'9I 

_ De 18.000 a 11.000 casos 

~ De6.000 a 2.000 casos 

_ De' 000 a 300 casos 

_ Menos de 300 casos B~_L1""IA. agoslol~' 

_ 

.. 
"~~" ~ 
~ _______.+ 

.•...~ t 

. " . ~.~~~~~ - lebrerol9~ 
GU'tANA FRANCESA· drc!lln1br&'9! 
----  -_..._-,--- 

.~~~_~~ octubret91 

Más agua y saneamiento: 
Menos riesgo de cólera 

¡-fNDICE DE ACCESOA AGUAlCASOS POR MILLÓN DEHABITANTES I 
y 5,4.NEAMIENTO • (1~2) 

PERÚ 34	 7.063 cesesa 
ECUADOR 33 ~ a.aza casos 

BOLI....IA 16 ~ 2.391 casos 

COLOMBIA 62 65 casos a- =-oJ 
BRASIL 61 ~ 61 casos 

M~XICO 54 ~ 21 casos 

F""",,,,,, Organ...acl()n Panarnn:ana de la Salud ;OPS}. UIlI:ef 
CHILE 76 5 casos a 
·Ur.irw;jocedel00C<llT~..,aaunapoblac'6nconaccllfOv"'~laitllUilY~o. unicd. _ ...._..------;;;;¡;¡;¡; 

Niños en circunstancias 
especialmente dificiles 

Como consecuencia del proceso 
acelerado de urbanización y de la crisis 
económica de los años ochenta, la 
situación de millones de niños de la 
región se ha deteriorado considerable' 
mente. Muchos de ellos se vieron forza
dos a trabajar para ayudar a sus familias 
o para sobrevivir por sí solos, obligados 
a forjarse un futuro a la brava, por fuera 
dela legalidad. El estudio estima que por 
lo menos 30 millones de niños trabajan, 
y deellos, la mitad segana lavida enlas 
calles. 

Otras causas de deterioro de las 
condiciones de vida de la niñez lati
noamericana, señaladas por el docu
mento, han sido la violencia política y 
social y los conflictos armados enquista
dos durante décadas en algunos países 
deCentro y Suramérica. 

El informe de UNICEF afirma que 
muchos niños y adolescentes se han vis
to involucrados de forma activa o pasiva 
en estas guerras, las cuales han dejado 
un saldo devastador de víctimas entre 
muertos, desaparecidos, huérfanos, heri
dos o desplazados. 

De acuerdo con este diagnóstico, "ni 
elcrecimiento económico, ni la democra
cia podrán consolidarse mientras la 
mitad pobre de la población permanezca 
excluída de la actividad productiva y de 
la participación política, por falta de 

década de este siglo, todavía uno de capacitación y oportunidades para inte
cada cuatro latinoamericanos no tiene grarse a la vida social". El documento 
acceso a agua potable y uno de cada afirma que esto no sólo es una injusticia 
tres no cuenta con un sistema eficaz de sino también un despilfarro de recursos 
saneamiento". humanos valiosos que son indispen

El documento explica cómo las sables para asegurar un desarrollo 
capacidad de negociación. Lamenta	 insalubres condiciones ambientales de humano sostenible.doinconcebible. 

En 1989, primer año del régimen blemente quedaron sin apoyo varios .~~;~::~~:~a las zonas urbano-marginales y de Es por esto que los medios masivos 
actual de Salinas de Gortari, desapare realizadores de probado talento y capaci amplias zonas rurales han tornado de comunicación pueden jugar un papel

@I~~iI~III~I~~~~~Il~~~~¡1I~i~cen las empresas CONACINE y	 dad a quienes habría que dar oportu m~*I~~ democracia podrán endémicas enfermedades como la dia fundamental con respecto a fa difusión 
nidad, para lograr un mayor desarrollo rrea, la disentería, el tifus, los parásitosCONACITE 11, integradas al IMCINE.	 de las metas en favor de la infancia,consolidarse mientras la estético del cine mexicano.	 intestinales y el cólera, epidemia queGracias a las presiones de intelectuales	 como también reforzar el apoyo ciu

mitad pobre de la población comenzó en Perú en enero de 1991, sey gente del medio cinematográfico, se En los últimos dos años la industria dadano para que se lleven a cabo los 
logra que IMCINE pase a formar parte fílmica (ahora regentada por los hijos y extendió rápidamente por toda la región programas. En este sentido el informepermanezca excluida de la 
del Consejo Nacional para la Cultura y nietos de los integrantes de la burguesía y a mediados de 1992 había producido afirma que si además de los líderes 
las Artes y deja de depender de la cinematográfica surgida en lostreinta) ha actividad productiva y de la más decinco mil muertos. políticos, las Organizaciones No 

bSecretaría de Gobernación (organismo sentido nuevo efectos de la crisis, pro participación política. Entre los factores que dificultan el Gubernamentales, los funcionarios públi
suministro deagua potable y saneamienfacultado para ejercer la censura). Bajo	 ducto de la competencia del video y el cos, los maestros y los padres asumen 

constante cierre de salas. Sin embargo,	 to básico, el documento destaca. la crela dirección de Ignacio Durán Loera, como propias estas metas, las probabili
ciente deforestación de las cuencas decineasta y ex director de producción de	 se siguen buscando alternativas en las ~~~~~¡¡¡~~~~~~~~~~~~~li~~~~;~@~l~t¡~¡~¡~¡¡ dades de alcanzarlas serán mayores. 

que el Estado tenga posibilidades de	 los ríos de la región, la degradación deTV Cultural, el IMCINE inicia a partir de	 Cumplirlas significará para esta región,
los ecosistemas y el vertido descontrola1990 una política volcada afinanciar par	 participación asumiendo con un nuevo sacar de la marginación a más de la 

sentido, su necesario papel de promotor	 doderesiduos residenciales, industrialescialmente la producción de directores	 mitad de su población, excluída del 
delacultura cinematográfica. O	 y pesticidas en lasfuentes de agua.egresados de las escuelas de cine. Ante	 desarrollo durante tantos años. O 

6 CHASQUI 43, octubre 1992	 CHASQUI 43, octubre 1992 95 



1105 

pales indicadores de la situación de la 
niñez en las áreas relacionadas con el 
cumplimiento de las metas. 

Salud 
Según el informe, en América Latina 

y el Caribe, cerca de un millón de niños 
menores de cinco años mueren anual
mente por causas en gran parte evita
bles. 

Entre los menores de un año las 
causas principales de mortalidad son las 
afecciones perinatales, debidas a la falta 
de atención adecuada en el embarazo y 
el parto; las infecciones intestinales y las 
respiratorias. Estas dos últimas causas 
son las responsables de casi la mitad de 
las muertes de los niños entre uno y cua
troaños. 

El documento revela, además, 
grandes diferencias entre países. "Así 
por ejemplo, la diferencia en la esperan
za de vida al nacer es de 20 años entre 
los países con un nivel más bajo, como 
Bolivia y Haití (55 años) y los países con 
nivel más alto, Costa Rica y Cuba (75 
años). Las tasas de mortalidad de 
menores de cinco años reflejan también 
profundas brechas: Bolivia (160) y Haití 
(130) con las tasas más altas y Trinidad 
y Tobago (17) y Cuba (14) con las tasas 
más bajas". 

Asimismo, al interior de cada país, e 
incluso dentro de las principales áreas 
metropolitanas, se presentan grandes 

La desigualdad 
en las ciudades 

Mortalidad infantil (0-1 año por mil) 

~ Barrios de estratos mas altos 

11:4. Barrios de estratos mas bajos 

1125 

al 
146 

al ~ 
LIMA BOGOTÁ SAO PAULO SANTIAGO 

Fuentes: umcevt'eru; Umcef/Flacso-Brasrf: cecer-cnue: Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrono . PNUD/Alcaldla de Boqota-Cojomora 
Cuca 1981-1992. 

desniveles: en Perú, la diferencia en la 
tasa de mortalidad es casi triple entre el 
departamento de Huancavelica, donde 
es 133 por mil y Lima, donde es 45 por 
mil. Las disparidades dentro de una mis
ma ciudad también son enormes. En 
Bogotá, por ejemplo, la diferencia entre 
barrios ricos y pobres, es de más del 
doble. 

Nutrición 
"Una parte importante de los niños 

que sobreviven -continúa el informe- ven 
socavados su desarrollo físico y mental, 
y su aporte potencial a la comunidad, a 
causa de la desnutrición". Más de seis 
millones de niños de este mismo grupo 
de edad sufren desnutrición moderada y 
un millón desnutrición grave. Engeneral, 
en América Latina la desnutrición infantil 
esde carácter crónico, manifestada en la 
cortedad detalla con relación a la edad. 

La pobreza, las enfermedades recu
rrentes como la diarrea, la dieta inade
cuada de proteínas y calorías y el 
desconocimiento de las necesidades 
nutricionales de niños y madres, son fac
tores que combinados, generan la 
desnutrición. 

Existen deficiencias de nutrientes 
fundamentales en la dieta de muchos 
niños latinoamericanos y caribeños, tan
to de vitamina A como de hierro. Ladefi
ciencia devitamina A contribuye a la alta 
morbilidad y mortalidad por infecciones 
respiratorias y diarreas, y el bajo con
sumo de hierro genera una alta prevalen
cia de anemia en niños y madres. Por 
otra parte, 30 millones de latinoameri
canos tienen bocio debido a deficiencias 
de yodo, pero apenas una ínfima parte 
sufre decretinismo por esta causa. 

Educación 

La educación es una de las áreas 
críticas en la situación de la niñez según 
el informe de UNICEF, porser uno de los 
resortes principales de promoción de la 
movilidad social y de reducción de las 
desigualdades. Si bien la región ha rea
lizado avances importantes en el acceso 
a la escolarización primaria y secundaria, 
en los últimos años se ha producido un 
deterioro generalizado dela calidad de la 
enseñanza. 

América Latina registra una de las 
mayores tasas promedio de repetición 
escolar. Sólo uno de cada dos niños que 
inician la educación primaria la terminan 
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La desigualdad 
en los ingresos 

Cuántas veces mayor es el ingreso del 20% de 
hogares más ricos respecto al 20% más pobres. 

con éxito, porcausas asociadas a la baja 
calidad de la enseñanza y a la penuria 
familiar, indica el informe. 

Las desigualdades entre países son 
también muy marcadas. Por ejemplo, 
algunos países del Cono Sur tienen 
tasas de terminación de enseñanza pri
maria superiores al 80 por ciento, mien
tras que otros de Centroamérica 
presentan tasas próximas o inferiores al 
50 por ciento. La baja calidad educativa 
también se refleja en los altos índices de 
repetición. Este problema le cuesta a la 
región alrededor de 3.000 millones de 
dólares al año. 

Agua y saneamiento 

"Hoy en día, en América Latina y el 
Caribe 100 millones de personas care
cen de acceso a agua potable y 156 mi
llones no cuentan con servicios de 
saneamiento básico. Este hábitat pre
cario presenta altos riesgos para el 
desarrollo normal de los niños, quienes 
se ven más expuestos a contraer enfer
medades por la deficiente salubridad 
ambiental", dice el informe. Estima tam
bién que en la gran mayoría de países 
latinoamericanos, entre un 60 y un 80 
por ciento de las causas de morbilidad 
puede atribuirse a deficiencias en el 
suministro de estos servicios. 

A pesar dé los avances conseguidos 
en los años ochenta, durante el llamado 
Decenio Internacional del Agua Potable y 
el Saneamiento, "al comenzar la última 
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La escurridiza
 
integración del
 

C1r1e
 
latinoamericano
 

La búsqueda de una integración 
delcine latinoamericano tiene 

másde tres décadas. Sin embargo 
nunca se logró hacerla efectiva. 

joelle Hullebroeck reconstruye su 
trayectoria y señala elcamino 
quequeda por recorrer en el 

contexto de la apertura comercial 
quesegesta en elcontinente. 
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I cine en América Latina, 
como en el resto del mun
do, está en crisis. En los 
últimos diez años disminu
yó la producción de pelícu
las, se redujeron los estre

nos, las salas y los espectadores. A la " 
crisis estructural del cine y la competen
ciade las nuevas formas de consumo de 
imagen como televisión y video se agre'" 
ga la dominación del mercado por parte 
de las grandes empresas norteameri-

JOELLE HULLEBROECK, belga, es representante 
en Perú de la Unión Latina, y Directora de su 
Programa de Comunicación. Desde 1987 
dirige CortoCircuito, revista especializada en 
audiovisuales. 

canas y la ausencia (o debilidad) de 
políticas culturales en losEstados que ya 
no dedican recursos para la cultura en 
general, y el cine en particular. Esta 
situación, sumada a las políticas neoli
berales aplicadas engran parte del conti
nente, dificulta el proceso de integración 
regional. 

Elcine expresa lasculturas y preocu
paciones de los pueblos que ven refleja
do en él sus realidades, deseos y 
temores. Si bien no podemos desarrollar 
todas las implicancias políticas y cultu
rales de la colonización de las pantallas 
del mundo por el imaginario y la industria 
de la imagen norteamericana, es nece
sario dejar claro que la necesidad de la 
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integración se debe tanto a motivos 
económicos como culturales y políticos. 

Hasta los años sesenta las dos ma
yores industrias de cine en América 
Latina, la mexicana y la brasileña, man
tuvieron una importante producción 
garantizándose mercados. 

La primera lo logró gracias a una efi
ciente red de distribución en el conti
nente, la segunda gracias a su mercado 
interno. Desde los años sesenta, la pro
ducción norteamericana, apoyada en sus 
recursos de producción y en el manejo 
casi monopólico de la distribución en el 
continente, empieza a quitar espacios 
económicos y culturales al cine lati
noamericano. 
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Los agentes de jack Valenti 
Era la época de los primeros años de 

la revolución cubana, del antimperialis
mo, las luchas de liberación nacional 
anticolonialista y laspropuestas estéticas 
y políticas del Cinema Novo. Se debatía 
intensamente el contenido cultural y 
estético, con planteamientos compro
metidos con la realidad socio-política del 
continente. Las reuniones de Viña del 
Mar, Mérida y Valparaiso en 1968 y 
1969, fuertemente marcadas ideológica
mente, expresaron una preocupación por 
la protección y fomento de la producción 
nacional. En la región se desarrollaban 
los cineclubes, las cinematecas y los 
cines universitarios. Se elaboraban 
leyes, decretos, normas de protección al 
cine nacional y a sus trabajadores, como 
la ley 19.372 de Perú (aprobada por la 

dictadura nacionalista y progresista del 
General Velasco Alvarado) que 
establecía exhibición obligatoria de las 
películas nacionales e incentivos indirec
tosa la producción decortometrajes. 

En 1974 se creó el Comité de 
Cineastas de América Latina, foro de 
debate de los cineastas del continente, 
que ideó el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, cuya 
primera edición tuvo lugar en La Habana 
en 1979. En 1977, Roberto Farías, 
cineasta brasileño director de la 
Empresa Brasileña de Filmes 
(EMBRAFILME), convocó en Brasilia al 
Primer Encuentro sobre Comercia
lización de las Películas de habla his
pana y portuguesa. Por primera vez, se 
propuso desde una perspectiva económi
ca, la creación de un mercado común 
para ladistribución y exhibición defilmes 
con el fin de garantizar un mercado sufi
ciente para recuperar las inversiones. 
Participaron países de América Latina, 
Africa, España y Portugal. 

Se pensó que el fracaso del intento 
se debía a la burocracia imperante en 
toda parte. Años después se sabría que 
varios países habían sido afectados por 
manipulaciones del presidente de la 
Motion Pictures Association, Jack 
Valenti, a quien no servía la integración 
porque arriesgaba un mercado firme 
para la producción estadounidense. 
Según Edmundo Aray "Los agentes de 
Valenti se movieron con prontitud y rece
lo, junto con la cancillería de su país, 
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Cine cubano: "Los pájaros tirándole a la escopeta" de Rolando Díaz 

para abortar, laspretensiones de losfun
cionarios de las cinematografías na
cionales de América Latina, y la políticas 
de fomento a las industrias respectivas. 
Destitución de funcionarios, cierre de 
organismos, desconocimiento de legisla
ciones y obstaculización a la actividad 
productiva hicieron acto de presencia en 
el ámbito de la cinematografía del conti
nente"1 

Buscando un foro 
ligado al poder 

En 1985 el Comité de Cineastas de 
América Latina creó la Escuela 
Internacional de Cine, Televisión y Video 

LEYES DE CINE EN LOS
 

PAISES lATINOS
 

En los países latinos de América 
y Europa, las primeras leyes 
sobre la actividad cinematográ

fica surgen cuando los gobiernos 
asumen la importancia del cine como 
medio de difusión. Así, aparecen nor
mas de censura sobre las exhibiciones 
fílmicas. Luego, la presión de ciertos 
grupos extiende las normas a otros 
aspectos de la industria como la dis
tribución, a través de la implantación de 
tasas aduaneras e impuestos de 
importación. Más tarde, cuando los 
estados logran establecer una política 
orgánica global, crean instituciones 
directrices de la actividad cinematográfi
ca que se encargan de reglamentar 
todos sus componentes. En las etapas 
más avanzadas surgen regulaciones de 
apoyo a la producción, distribución y 
exhibición del cine. En la actualidad, la 
normatividad legal en los países subde
sarrollados tiende, cada vez más, a 
estrechar las relaciones entre el cine y 
la televisión. 

Bajo la dirección de Joelle 
Hullebroeck y la coordinación de César 
Mendoza Gutarra, la Unión Latina en 
Lima editó un Estudio Comparativo 
sobre Legislaciones de Cine en los 
Países Latinos. La investigación analiza 
las Leyes de Fomento a la Industria ci
nematográfica de 18 países. 

Con esta publicación, la Unión 
Latina busca promover el desarrollo de 
un marco legal para la industria fílmica 
y dar impulso a la integración cine
matográfica. 

Este libro se puede obtener escri
biendo a: 

Joelle Hullebroeck 
Apartado Postal 18-1494 
Lima 18, Perú 
FAX ó Te!. (5114) 411 520. 
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LOS NINOS DE LAS AMERICAS
 
''A las puertas delsiglo XXI, en América Latina y elCaribe, la mayoría de los 
niños sonpobres y la mayoría de los pobres son niños" señala el informeLos 
Niños de las Américas, presentado por elFondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) el30 de septiembre en Santafé de Bogotá, Colombia. 

11111111111111!1!!!IIi!;!;III.as madres más pobres son las 
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de mortalidad y se enferman 
más a menudo; sus niños son también 
más propensos a enfermarse por estar 
desnutridos y debido al ambiente que los 
rodea; sus escuelas generalmente son 
las más deterioradas, las peor dotadas y 
donde se imparte la educación de más 
baja calidad. Estos niños estarán desti
nados a ser adultos desempleados, o 
sólo podrán trabajar en actividades infor
males, poco productivas y mal remune
radas. 

Así describe Los Niños de las 
Américas la manera como se transmite 
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la pobreza de una generación a otra en 
América Latina y el Caribe. Es por esto 
que propone que "la forma más eficaz de 
quebrar este círculo vicioso es centrar 
inicialmente los esfuerzos y los recursos 
en el núcleo original: la atención mater
no-infantil". 

Este informe es uno de los compo
nentes de una estrategia multimedios 
diseñada por UNICEF para sensibilizar a 
la opinión pública sobre la problemática 
de la infancia en la región, desde una 
perspectiva integradora. Un video llama
do 500 Segundos y las series radiales 
Los Niños de las Américas y Con Voz 
Propia producidas por la BBC de 
Londres y por Radio Nederland Training 

Centre de Costa Rica, son otros de los 
componentes de este proyecto. 

Desde el Río Grande a la Tierra de 
Fuego, "las privaciones de los niños de 
las Américas responden a causas múlti
ples, con una incidencia relativa diversa 
en cada país, pero todas ellas tienen una 
raíz común que se nutre en el terreno 
abonado de la pobreza y la desigualdad 
social. De hecho, lascondiciones devida 
de los niños reflejan las grandes dispari
dades existentes entre los hogares lati
noamericanos, entre losque tienen y los 
que no tienen, dice el informe. 

De acuerdo con los últimos datos 
disponibles relativos a 1990, el informe 
presenta de forma sintética los princi
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Niños en "Villa El Salvador", Lima, Perú 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

Teleducación: Un salto al futuro 

M
aria Christina Zentgraf describe en Tecnología Educacional de junio de 1992 
el proyecto de teleducacíón que opera en el Estado de Río de]aneiro. Un 
salto alfuturo es una producción de TV en vivo con canal abierto con los 

receptores, que combina tecnologías en favor de un diálogo efectivo entre los usuarios 
y el responsable del programa. El programa es receptado por televisión, videocasette y 
teléfono. Un supervisor y un orientador de aprendizaje dinamizan las actividades de la 
telesala. 

En la primera etapa serán producidos 160 programas y boletines impresos que serán 
distribuidos por la Secretaria de Educación del Estado de Río de]aneiro. La serie Un 
salto alfuturo capacitará profesores de escuela y alumnos de magisterio de primero a 
cuarto años. La meta es revertir los elevados índices de evasión y repetición que afligen 
a todos los brasileños. 

La serie utiliza estrategias de teleducación, y educación a distancia. La relación 
profesor-alumno es diferente de la convencional, pues el profesor se hace presente 
juntoal alumno a través de un canal de comunicación, pudiendo ambos estardistantes 
en tiempo y espacio. La educación a distancia se constituye en un proceso educativo 
planeado, acompañado y evaluado en base a la tecnología educacional. 

Las estrategias de uso de los medios en la teleducación son muy variadas. Se 
combina la comunicación colectiva a distancia con elementos de la comunicación 
interpersonal. Con esto se buscasuperar la despersonalización. EnBrasil, tres son las 
estrategias principales de educación a distancia: 1. por correspondencia, en que el 
material gráfico puede ser acoplado a otrosmedios, efectivízándose la relación 
profesor-alumno principalmente a través del correo; 2. semindirecta, cuandolos 
periodos de enseñanza individualizada a distancia son intercalados con encuentros 
pedagógicos periódicos y 3. por multimedios, cuando la comunicación se efectiviza por 
televisión o radio o en ambos canales con otros recursos complementarios. 

La serie Un salto alfuturo utilizará comomedio principal de comunicación a la 
televisión, con el apoyo de medios escritos, visuales, auditivos y audiovisuales. 
Dinamizando los multimedios, estarán los supervisores y orientadores de aprendizaje. 

Los educadores pueden encontrar en la tecnología educacional y principalmente en 
la teleducación, un aliado potente para democratizar la educación. Si se la usa como 
una estrategia de transformación al servicio de la educación, servirá para revertir el 
cuadrodesalentador que enfrentan los maestros. O 
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Parcial apertura 
informática en 

Brasil 

Pese a que el 29 de septiembre 
finalizó la polémica reserva 
de mercado que hizoposible 

el desarrollo de la industria 
informática, las leyes que regularán el 
sectorsiguen protegiendo la 
producción nacional. La apertura de 
mercado no será irrestricta comose 
imaginaba, ya que se concentraron 
poderes de vetoy decisión en manos 
de la Secretaria Nacional de Ciencia y 
Tecnología, órganoque siempre 
favoreció la reserva de mercado. 
"Todavía no estamos libres del 
proteccionismo, el contribuyente 
continuará siendo penalizado por esos 
controles", dijo el presidente de la 
Asociación Brasileña de Empresas de 
Software, Manuel Antonio Dos Santos. 

Ya es antigua en Brasil la lucha 
entre las asociaciones de fabricantes 
de equipos (Hardware) y las de 
desarrollo de programas (Software). 
Los primeros siempre favorecieron la 
protección y los otros la apertura, ya 
que si ingresara un mayor número de 
máquinas aumentaría la posibilidad de 
venta de sus programas. 

El presidente de la Asociación 
Brasileña de la Industria de 
Computadoras (ABICOMP), Carlos 
Rocua, se defiende afirmando que los 
controles en informática existen en 
cualquier país desarrollado del mundo 
y que la polémica no es másque una 
tempestad en un vaso de agua. 

Los productos brasileños se verán 
exentos de algunos impuestos 
mientras que los importados estarán 
sujetos a todos los tributos de 
importación. 

La industria brasileña vivió 
durante 16 años en una burbuja de 
proteccíón que le permitió 
desarrollarse para enfrentar la 
competencia abierta con la producción 
externa. Durante ese periodo Brasil 
montó un parque de 400 industrias y 
más de 40.000 técnicos. O 
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de San Antonio de los Baños en Cuba, 
con el apoyo de Fidel Castro y Gabriel 
García Márquez, quien la preside y 
apoya financieramente. El mismo año 
comenzó a publicarse la revista Nuevo 
Cine Latinoamericano. 

En 1989, en Venezuela, algunas 
ínstlíuciones! y el gremio cinematográfi
co encabezados por Julio Sosa-Pietri y 
apoyados por Carlos Andrés Pérez y 
Gabriel García Márquez organizaron el 
Foro de Integración Cinematográfica 
Iberoamericana. Delegaciones de países 
latinoamericanos más España y Portugal 
firmaron el Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana. Los 
latinoamericanos, por su parte, también 
firmaron dos acuerdos complementarios: 
uno destinado al fomento de la copro
ducción (Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica), y otro 
para fomentar un Mercado Común 
Cinematográfico Latinoamericano. Ade
más se creó la Conferencia de Auto
ridades Cinematográficas de Ibe
roamérica (CACI) con unórgano ejecuti
vocon sede enCaracas. 

Fue fundamental, que estuvieran en 
ladirección delosorganismos decine de 
los distintos palses- cineastas compro
metidos con la integración. Lograron así, 
convertir el foro en una reunión de esta
dos, con poder para suscribir convenios 
que luego pasarían a serley. 

Cuatro países convirtieron en ley el 
convenio de integración cinematográfica 

"Frida", Paul Leduc, México, 1984 

Ylos dos acuerdos: Perú, México, Cuba 
y Venezuela. España ratificó el convenio 
y ratificará el acuerdo de coproducción. 
Colombia ratificaría los tres textos y se 
hacen gestiones para que tanto 
Argentina como Brasil también lo hagan. 

Julio Sosa-Pietri, actual Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia de 
Autoridades Cinematográficas Iberoame
ricanas señaló recientemente que estos 
acuerdos eran una piedra fundamental, 
que costará remover. Y aunque los tex
tos por sí solos no van a conseguir la 
integración, duda quea pesar de las 
tendencias neoliberales, algún país que 
haya suscrito los acuerdos se niegue a 
ranñcanos.s 

Relación del cine con 
el video y la 1V 

En el Convenio de lnteqracióré los 
firmantes se comprometen a actuar en 
conjunto en favor de sus respectivos 
cines, en materia de desarrollo cultural, 
armonización jurídica, resolución de 
problemas diversos de la cinematografía, 
promoción de productos, establecimiento 
de mecanismos de financiamiento y 
creación de cinematecas. Considera por 
obra cinematográfica "aquella de carác
ter audiovisual registrada, producida y 
difundida por cualquier sistema, proceso 

"Lo que vendrá ", Gustavo Mosquera, Argentina, 1988 
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o tecnoloqía". El texto parece consagrar 
el fin de la guerra contra el cable, la tele
visión y el video, y de las peleas entre 
productores y realizadores con dis
tribuidores y exhibidores. 

El Acuerdo de Coproducción implica 
coparticipación en la totalidad del proce
so de creación y producción. El gran 
aporte es considerar a las coproduc
ciones como nacionales en cada país 
participante, de tal manera que los pro
ductos pueden acogerse a los beneficios 
y ventajas previstas para el cine 
nacional. Es un paso enorme y realista 
hacia la integración. 

El Acuerdo para la Creación de un 
Mercado Común propone que cuatro 
películas de cada país sean conslde
radas en los demás países firmantes 
como nacionales para fines de cuota de 
pantalla, exhibición y distribución. Es el 
más débil de los acuerdos, ya que sólo 
podría ser efectivo en los países donde 
se cumplen legislaciones de protección y 
promoción del cine nacional en materia 
de exhibición. 

La CACI se ha reunido cinco veces? 
De sus conciusiones'' resaltamos: la 
necesidad de buscar en el video y la 
televisión nuevas fuentes de ingresos 
para el cine; la preocupación por apoyar 
mecanismos dedistribución internacional 
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para películas latinas, en particular el 
MECLA, una distribuidora de cine y 
audiovisual, impulsada por el ICAIC de 
Cuba. 

Cada instituto una sala 
A la última reunión de la CACI9 

desarrollada en marzo de este ano, 
durante el XXXII festival de cine de 
Cartagena asistieron delegados de 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
España, México, Nicaragua, Venezuela y 
observadores de Canadá, Costa Rica, 
Chile, la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano, el Festival Imágenes 
Caribes de Martinica y la Unión Latina. 
Se destacó la voluntad de organizar 
reuniones de productores y coproduc
tores con finalidad práctica más que 
académica. Se recomendó que cada 
instituto cinematográfico abra una sala 
dedicada exclusivamente a la exhibición 
decine latinoamericano. Se afirmó la vo
luntad de acercar a losdiversos sectores 
de la actividad cinematográfica regional, 
para superar los conflictos entre produc
tores y distribuidores o exhibidores. Se 
acordó que la Unión Latina y la SECI 
monten un banco dedatos sobre legisla
ciones de cine; impulsen proyectos de 
difusión (catálogos de películas, calen
dario de festivales) y mecanismos de 
apoyo a los guionistas y a los estu
diantes de la Escuela de San Antonio de 
los Baños. 

Los mercados nacionales son 
demasiado pequeños para amortizar 
cualquier producción cinematográfica. 
La solución económica pasa por la con
formación de un mercado común más 
grande, que se apoye en legislaciones 
nacionales y acuerdos internacionales 
que protejan y promuevan la producción 
nacional y regional, abriéndose incluso a 
las cinematografías de calidad de otras 
partes del mundo. 

Actualmente todas las ramas profe
sionales del cine están en crisis y la 
época de las vacas gordas de los dis
tribuidores y exhibidores parece haberse 
terminado. Ellos también perciben ahora 
la necesidad de legislaciones que los 
protejan de la competencia desleal, o en 
todo caso les permitan el acceso a 
nuevos mercados como el de la tele
visión y el video, y les den margen de 
negociación con las distribuidoras 
monopólicas. Esto propicia la realización 
de encuentros y diálogos ínterproteslo

nates que deberían impulsar mucho más 
losprocesos deintegración. 

Como dijo César Vallejo "Hay, her
mano, muchísimo que hacer". 
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Maduran las radioemisoras
 
comunitarias en Colombia
 

En Colombia las radios 
comunitarias o clandestinas 
proliferan en todas las regiones y 

se ganan un espacio permanente en las 
comunicaciones nacionales. 

La Iglesia Católica fue precursora de la 
fundación de emisoras de corto alcance en 
la década del setenta. En los últimos ocho 
años las radios comunitarias se 
popularizaron cuando múltiples señales no 
autorizadas comenzaron a transmitir 
precedidas de un lema coincidente: "Este 
es un programa hecho por la comunidad, 
para la comunidad y con la comunidad". 

En el Primer Encuentro Nacional de 
Radios Comunitarias realizado en 1990 se 
acordó la creación de una red para la 

cooperación y el intercambio de 
experiencias. A partir de entonces comenzó 
un proceso de desclandestinización y el 
Estado comenzó a mirar de otra manera el 
fenómeno de las emisoras alternativas. A 
partir de agosto pasado la red de radios 
comunitarias publica 5.000 ejemplares de 
su revista Un, dos, tres, probando. La red 
logró que se redacte el proyecto de ley que 
les dará vida jurídica, y estableció 
convenios con instituciones estatales que 
encontraron en estas emisoras el mejor 
medio para realizar campañas sociales, 
educativas y de prevención. 

Las amplia participación en el Segundo 
Encuentro de Radios Comunitarias es un 
indicador de la rápida legitimación del 

proceso. Apoyaron el encuentro la 
Universidad del Valle, la Pontificia 
Universidad ]averiana, la Corporación 
Araracaura, el Centro de Investigación y 
Educación Popular, y COLCULTURA. 

En Colombia sólo ellO porciento de la 
población lee periódicos y el medio por 
excelencia de las manifestaciones culturales 
populares ha sido la tradición oral. Si bien 
la televisión tiene la mayor audiencia yel 
más rápido crecimiento, la concentración 
de la propiedad lo vuelve inaccesible a los 
proyectos alternativos. En este contexto 
todo parece indicar que las radios . 
comunitarias serán el medio idóneo para la 
democratización de las comunicaciones.• 

EDUARDO MARQUEZ, IPS 

300 emisoras ilegales de TV operan en Colombia 

EI ll de septiembre un Tribunal Administrativo de la ciudad de 
Barranquilla falló a favor de la ilegal y recién creada emisora Tete 5 
amparándose en una garantía constitucional del derecho ciudadano a 

informar y comunicar. 
E! Tribunal anuló la orden con la que el Ministerio de Comunicaciones 

prohibía a Tete 5 que emitiera su señal. Los empresarios dueños del canal, 
argumentan que los protege el artículo 20 de la Constitución de 1991 que dice: "Se 
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opinión, la de informar y redbir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación". Por esta razón, a pesar de calificar el fallo de 
"monstruoso", el Ministro de Comunicaciones William ]aramillo Gómez tuvo que 
permitir el relanzamiento de Tete 5. El impacto es comprensible si se considera 
que otros 300 canales privados emiten su señal sin autorización del Ministerio de 
Comunicación . 

Para el Ministro ]aramillo, si el Consejo de Estado y la Corte Constitucional 
ratifican el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico "quien más dinero tenga, 
va a tener la oportunidad de invadir el espacio del que no tiene los recursos 
suficientes para operar en una determinada frecuencia. '', 

Por su parte, los programadores de televisión, alarmados con la actual 
situación de vacío jurídico, se reunieron con el Ministro para pedirle la urgente 
redacción y tramitación de un proyecto de ley que reglamente los artículos de la 
Constitución relacionados con las comunicaciones. 

.~ Si bien es cierto que con la libertad de canales es posible que los grandes 
'" conglomerados económicos y el dinero proveniente del narcotráfico puedan entrar~ 

~ en una verdadera guerra de canales, también lo es que las organizaciones 
~ populares tienen acceso a este medio de comunicación. Es así que en solo un año, 
~ irrumpieron cerca de 300 canales de manejo regional de la información. 

E! futuro de la TV depende del fallo de los tribunales superiores, pero en todo 
caso, va a ser muy difícil cerrar canales abiertos y producidos por la comunidad 
que, como en el caso de las radios, parecen haberse legitimado de hecho.• 

EDUARDO MARQUEZ, IPS 

10 CHASQUI 43, octubre 1992 CHASQUI 43, octubre 1992 91 



3.000 radioemisoras barriales en el
 
área metropolitana de Buenos Aires
 

A partirde la apertura 
democrática de 1983 las 
radios barriales se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SILVIALAGO, IPS 

¿Qué cine está en crisis?
 

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

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

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

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

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

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

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

No creemos en la conspiración monopólica. Hollywood 
montó y mantuvo un sistema de distribución y ventas 
excepcionalmente eficaz que desplazó del mercado al producto 
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Distribución en el mercado USA 

nacional o regional. Su eficacia confirma que los obstáculos 
burocráticos y administrativos no fueron ni son insuperables. 

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

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

GINO LOFREDO 
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Desvíos, errores y omisiones 
VIDEO POPULAR 

ALEXIS NARANJO 

y DEMOCRATIZACION DEL DISCURSO 
e he preguntado, tras leer cambio ven seí'lales de que las cosas Los textos que versan sobre la divul

Algunos buenos momentos de mi.litl'::n Brasil ocurre una nueva re'~::~"	 El video popular (comunitario, alter popular se aleja del trabajo artesanal y aquello, al parecer, estaría incluso más teoría de la dependencia y creatividad 
tg¡¡¡¡¡~~¡ 1/ volución en el modo de hacer	 lectura del presente número se los debonativo, contra-hegemónico), al revés de se profesionaliza.	 allá de lo sagrado, si consideramos todo para enfrentar las nuevas situaciones, 

a Alexandra Ayala, a Carlos Lunala TV institucional, busca reflejar la reali En muchos puntos del país hay cir	 el interés que la Iglesia pone ahora en como su propia biografía (la deFernando~!jj~i~ ¡¡~b ~~~~~i~~nd~~¿~~~~U~~iÓv~d~~	 Cortés, a Eliut Flores y a Elizabeth Fox.dad desde el punto de vista del pueblo. cuitos permanentes de exhibición de revaluar, criticar e influir sobre los Henrique Cardoso) losigue anunciando".
 
(Betamax, 1975, y VHS, 1977) puso en Rompe con el discurso vertical y autori video popular y/o sindical. Las produc medios, según algunos artículos de esta Confieso no entender qué quiso decir Alexandra Ayala, si bien ingresa
 
marcha la democratización del proceso. tario que busca impartir una determinada ciones registran la realidad sin los filtros edición). con eso Rafael Roncagliolo. Tampoco pedagógicamente a su reseña, logra
 
Por primera vez se pudo romper el	 atrapar al lector y sobre todo a la mirada
visión del mundo.	 ideológicos que imponen los grandes Por otro lado, me sentí avasallado pude descifrar la nota de Iván Rodrigo

monopolio de las emisoras sobre la	 del lector, bruscamente despertada.
El video popular problematiza, provo medios de la industria cultural. Todos	 por la cantidad de contradicciones y Mendizábal que me pareció especial
video comu nicación.	 Carlos Luna Cortés toma al toro por losca reflexión, desafía al participante a siguen el camino abierto en la década	 oposiciones que se dan entre la mayor mente confusa y desorientadora. "Video 

Este desarrollo originalmente tec	 cuernos y entrega una nota valiente (desuperarse y combate la dominación del pasada por la TV Viva de Recife en el parte de artículos y articulistas. Así, por Popular y democratización del discurso"
 
nológico tuvo consecuencias formidables discurso institucional que es esencial Estado de Pernambuco, en el nordeste ejemplo, mientras unos buscan imponer me pareció menos una información obje paso hay cierta redundancia al volver
 
en países de alta marginación y	 sobre el asunto en el artículo siguiente,
mente conservador. Un discurso es brasileño, y de la TV de los Trabaja	 la idea de que el Estado (así, con una tiva sobre aquello que permite al video
 
exclusión social.	 "Crónica del fin del mundo"). Eliut Flores
superador y esclarecedor, elotro esmíti dores del Sindicato de los Metalúrgicos	 gran mayúscula) debería intervenir como popular brasileño "romper con el discur


La apertura del nuevo espacio creó	 logra fluidez al describir un proceso deco, esconde la realidad, oculta lasraíces de sao Bernardo do Campo, en el	 "promotor de la cultura cinematográfica", so vertical y autoritario" que un aviso a 
condiciones objetivas para suplantar la	 investigación periodística, y Elizabethdela exclusión social. Estado de sao Paulo en el corazón otros niegan que tal intervención vaya a favor detal video. 
recepción pasiva de la televisión. Ya no Desde hace más de cinco años en industrial del país. A fines de losaños 70 aportar frutos. Mientras unos creen en De otra parte, por su frescura, Fox produce, a mi juicio, un verdadero 
se la puede caracterizar como medio modelo de artículo: claro, directo, oportodo el Brasil, sindicatos, asociaciones y ese sindicato lideró el resurgimiento del las bondades de leyes y legislaciones humor, penetración y sustancia me 
frío. Cuando los sectores populares entidades del movimiento popular, igle movimiento sindical y cumplió un papel p para proteger ciertos medios, otros parecieron deliciosas las entrevisas a tuno y conciso. 
acceden al poder de hacer televisión sias, partidos políticos (además de mi clave en la oposición a la dictadura mili descreen de ello. Mientras unos ven un Elíseo Subiela y Gilberto Gil. "Los cule Para terminar, quiero expresar mi 
modifican lostemas, el lenguaje y alteran liares de pequeños productores tar. Allí nació el Partido de los cuasi desastre en la situación actual de brones trepan en España" y otros artícu agradecimiento a Chasqui por haberme 
el uso mismo del medio. comprometidos con el establishment) Trabajadores, la organización política	 los medios en América Latina, otros en los en esa línea se me hicieron algo permitido experimentar este placer ver
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el presente número 43 de caminan favorablemente en todos los gación de ciencia y técnica en el conti

Chasqui, si de veras existe frentes, y así por el estilo. nente me parecieron poco menos que
 
algo fuera de los medios Exceso de lo mismo por un lado, y pura ficción: ¿de qué ciencia (latinoame


de comunicación o si, porel contrario, el por otro exceso de contradicciones den ricana) se está hablando? ¿Es que
 
vasto y diverso mundo en el que vivo es tro delo mismo: esesto lo que ha consti alguien ignora elestado depostración en


Después de 25 años de tan sólo una alucinación de mi parte. He tuído un cóctel demasiado fuerte para ciencias y técnicas en América Latina?
 
evolución, el video popularo leído: medios, medios de difusión, mí. Por cierto, la embriaguez concomi Por lodemás, no encontré unsolo artícu


medios y procesos de comunicación, tante me permitirá decir, sin irritar a los lo que viniera a ejemplificar alguna
alternativo sale de su comunicólogos, comunicadores sociales, de Chasqui, que me molestó un tono de instancia de buen periodismo científico, 
marginación, se modelos comunicativos, espacio comuni queja deciertos articulistas, en relación a algún artículo digamos sobre genética o 

cacional, magia y ciencias de la comuni lo malos que han sido los monopolios, arqueología o lingüística en Américaprofesionaliza, impacta sobre cación, el factor decisivo de la los grandes ejecutores del capital, los Latina. iEscomo si me hubiesen dado el 
lapolítica y cambia laforma información electrónica, estilo informati Jack Valenti, losteóricos del libre comer envase pero sin elcondumio! 

de hacery ver televisión en vo, rutinas informativas, mensajes audio cio y más en tanto que se habla muy En cambio sobreabundan en este 
visuales, medios horizontales, partici poco de las faltas de los buenos de la número las perspectivas o los puntos deBrasil. Tarso Riccordi	 pativosy no necesariamente masivos, película, quiero decir de los creadores, vista sociológicos y económicos, y tamo 
culturas mediáticas, y así en casi todas investigadores, profesores, escritores, bién los enfoques teleológicos, deonanalizay Regina Festa nos 
las páginas que me ha tocado des periodistas, comunicadores y otros, que tológicos o éticos. Los medios deberíancuenta sobre laTV de los menuzar.	 están detrás o dentro delosmedios. hacer esto, las legislaciones deberían 

Trabajadores. A la larga he sentido una suerte de Escierto que casi todos los articulis tomar en cuenta aquello, las universi
sobresaturación angustiosa. Tanta que tas se han cuidado bien de no caer en lo dades y facultades deberían formar de 
terminé por desear que alguna vez abstruso, en lo muy abstracto, o en un ~¡~~~~~~~¡~~~~~¡~¡;;*~~~;~~~~~~lm~¡~¡lmmmm¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~¡~¡~;;~~~~;~~;	 ésta o de esa otra manera. Está bien, 
Chasqui publique una reseña sobre lenguaje poco periodístico. Pero hay pero de alguna manera me ha quedado
aquello de la sociedad o del individuo excepciones clamorosas. "El discurso el sabor de un wishful fhinking genera
que no es alcanzable ni modificable por (...) reveló una perspectiva latinoameri lizado. 
parte de los medios de comunicación (y cana de continuidad con los ejes de la 

conforman centros de producción de que más intensamente usa el video peyorativos, en el sentido en que pare daderamente morboso demachacar a mi 
video, normalmente con equipo VHS, como instrumento de educación y forma cen solicitar de América Latina, sobre

PAULO DE TARSO RICCORDI, brasileño. Es ALEXIS NARANJO, ecuatoriano. Lingüista, pin gusto, como lector común que soy y en 
periodista y profesor de la Universidad del adquieren equipos de edición, contratan ción en la disputa por la hegemonía cul tor y poeta. Colabora con El Comercio de todo y ante todo, buenos productos para simpatía con mis pares, el presente 
Valle del Río de los Sinos. profesionales permanentes. El video tural e ideológica. O Quito y otras publicaciones. ladiversión delos espectadores. número desu revista. O 
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adentro de la compostura del afuera. Es 
evidente, también, que tiene más status 
un masterado en "Comunicación" que 
uno en "Periodismo" o "Audiovisuales", 
aunque lo que se gana en relevancia 
social se pierde en precisión. Al respecto 
pienso que la "comunicación" esunfenó
meno del ámbito de diversas disciplinas 
(psicología, sociología, antropología, 
economía, linguística, etc.) que no 
puede, ni debe, ser reducido al de técni
cas y problemas propios de los medios 
masivos. Esta falta de una definición 
estricta del comunicador deviene en una 
dificultad básica para una revista que 
pretenda dirigirse a ellos, ya que en su 
afán de satisfacer a todos puede termi
nar no satisfaciendo a ninguno. 

Entre lo que más me interesó del 
presente número quiero mencionar a las 
entrevistas de Adriana Schettini a Eliseo 
Subiela y de Kintto Lucas a Gilberto Gil y 
Regina Festa así como "Desastre urbano 
y renovación de medios" de Carlos Luna 
Cortés. La primera me atrajo por que 
Subiela trasmite (y la entrevistadora es 
una hábil comadrona del evento) un cli
ma emocional lleno de humanidad donde 
nos muestra la dinámica de su proceso 
creativo, imposible de ser convocado sin 

.~;;f~::~~~:e mis
 
inclinan por un contenido 
creativo y emocional 
transmitido inteligentemente. 

~¡~¡~¡¡;~~~~~¡~;~;~¡m~¡~¡~~~¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡ 

una honestidad intelectual encomiable. 
En el segundo, ratificando elconcepto de 
que la teoría es práctica conceptualiza
da, me sorprendió la descripción empíri
ca de los fenómenos de participación 
psicológica que Gil relata en relación a 
su comunión con el público. En cambio 
los conceptos de Regina Festa consti
tuyen una experiencia original y poco fre
cuente donde losreceptores son losque 
organizan y plasman el mensaje, mien
tras que el relato del accidente de 
Guadalajara es digno deatención por ser 
el testimonio de una situación extrema y 
de los diferentes mecanismos adapta
tivos utilizados por los sectores sociales 
en conflicto. El común denominador de 
mis preferencias se inclina evidente
mente por un contenido creativo y emo
cional transmitido inteligentemente. 
También considero que las incursiones 
múltiples deGino Lofredo son tan fértiles 
como polémicas, cosa positiva ya que 
promover ladiscusión inevitablemente es 
estimular el pensamiento. 

Otras colaboraciones responden más 
a unprincipio derealidad y aportan infor
mación específica para el gremio de los 
comunicadores. No diría que su lectura 
es grata pero si imprescindible para la 
gente que está en el tema y pretende 
mantenerse actualizada. Incluyo en esta 
categoría el Documento Pastoral, lostra
bajos sobre formación profesional del 
periodista científico (Moreno Gomez, 
Marcela Guzmán, Cacua Prada, Calvo 
Hernandez, Julio Abramczyk y Prenafeta 
Jenkin), "La pendiente democratización 
de la prensa" de Gustavo Gonzalez, "El 
cine y el Estado mexicano" de de la 
Vega Alfara y otros que están en la mis
ma línea. 

Finalmente hay colaboraciones que 
se quedan en un nivel descriptivo de 
temas realmente jugosos. Tomaría como 
ejemplo "Los culebrones de España" de 
Daniel F. Jones y "La pantalla omni
presente" de Marcelino Bisbal, artículos 
que aportan una información sumamente 
interesante respecto a la alienación de 
amplios sectores sociales sin interrogar
se respecto a la estructura, causas y 
sentido dela misma. 

Para terminar, y retornando al senti
do original de la colaboración que me 
han solicitado, diría que Chasquí me 
impresiona como una revista que agrupa 
unmontón de monólogos. Y a esta altura 
de mi vida los monólogos, incluido el 

ay que perturbar un 
poco -desde las 
Ciencias Humanas

la endogamia de las 
Facultades de Comunicación 
para empliar su horizonte 
conceptual. 

:fI¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡~¡~¡¡¡~ 

mio, me aburren y difícilmente me resul
tan estimulantes. Alguien dijo que la 
supuesta sabiduría de la vejez era sólo 
un déficit hormonal, frase a la que me 
adhiero y en función de la cual me siento 
más inclinado a un intercambio polémico 
de ideas que a la actitud escolar de de
glutir pasivamente un vademecum de 
ideas enlatadas que no puedo opera
tivizar. Estaría más entusiasmado si la 
dirección de la revista promoviera en sus 
páginas una amplia discusión interdisci
plinaria sobre el tema de los culebrones, 
marginado por la intelligentzia pero de 
mayor difusión social que Bourdieu o 
Baudrillard. O desarrollara secciones 
destinadas a capacitar a los comuni
cadores jóvenes, y a cargo de las mis
mas pusiera a especialistas en Ciencias 
Humanas que perturben un poco la 
endogamia de las Facultades de 
Comunicación y amplien su horizonte 
conceptual. O quizá lo más atinado sería 
una consulta abierta y amplia entre los 
presuntos interesados en una revista 
como Chasquí y poder satisfacer los 
deseos y/o necesidades de los mismos 
que pueden ser muy diferentes a los 
mios. Dicen que una buena madre es la 
que brinda a sus hijos todo lo que aque
llos necesitan y nada de lo que no nece
sitan. Y esta es una buena guía para 
cualquiera que pretenda brindar un ser
vicio. O 

Regina Festa 
ylaTVde
 

los trabajadores
 
KINTIO LUCAS 

~1mmm¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡~¡~¡~I~~~;~®;~;;~;~~}~¡¡¡¡¡m~~1~~~¡f~;;¡m¡j¡ 

ómo se Inicia el proyec
to de la TVT? 
Regina festa: En una 
época de grandes movi

lizac,W,es contra la dictadura, Lula
 
recibió deregalo una filmadora. Por esos
 
días se generó en el cinturón industrial
 
de sao Paulo, un movimiento que
 
comenzó en los sindicatos y se extendió
 
a toda la sociedad. Se involucró lo políti

co con lo cultural, se conformaron grupos
 
de teatro y una nueva forma de vivir la
 
comunicación. Se pensó en una tele

visión que pudiera dar respaldo a eso y
 
su primera filmadora fue la de Lula.
 
Luego surgieron dos unidades: una que
 
trabaja con video casete VHS, y otra con
 
equipos de un set de televisión.
 
Comenzamos a formar obreros y obreras
 
en Brasil, en la Universidad, en la
 
Escuela de Cine de Cuba, cursos espe

ciales y por autoformación.
 

¿Cómo es el proceso de produc

ción?
 

Cada video es una experiencia distin

ta. Si estamos documentando una huel

ga, somos parte de esa acción. Si es un
 
video sobre las mujeres ellas discuten el
 
guión y lo preparan. Los de la escuela
 
sindical se discuten en comisiones con
 
los obreros.
 

Cuando se lanza el plan económico
 
de 1969 todo el país creyó que iba a
 
marchar bien, pero la evaluación de los
 
economistas decía todo lo contrario.
 

4	 Hicimos un video y sacamos una hojita. 
El video explicaba todo. La hojita era una 
guía de discusión con una explicación de 

~ nuestros economistas sobre lo que
 
sucedería. Cuando empezó la crisis, la
 
gente estaba mejor preparada para
 
recibirla e intentar cambiarla.
 

KINTTO LUCAS, uruguayo. Premio 
Latinoamericano de Periodismo José Martí 
1990. Autor de Entre viento y fuego, Ediciones 
Abya Yala, Quito, 1992. Bye Bye nreen 

¿Cuáles son las prioridades de 
producción? 

Tenemos una estrategia muy diversi
ficada porque nos concebimos como 
parte de un proceso de producción. 
Estamos metidos en las fábricas, en los 
sindicatos, trabajamos con organiza
ciones de la iglesia, hacemos video en la 
escuela sindical de la CUT y en la 
escuela formal de las alcaldías del 
Partido de los Trabajadores. Concebi
mos una política de comunicación desde 
abajo, con una visión desde los traba
jadores. 

¿Cuál fue la reacción del traba
jador vinculado al proyecto en el 
momento que se dio cuenta que podía 
crearsus propias imágenes? 

Por un lado la fascinación por la tec
nología y por poder manejarla. Por otro el 
hecho de verse desde él mismo sobre él 
mismo. Siempre estuvieron acostumbra
dos a ser presentados de una cierta 
manera y de repente eso cambió. 
Increíblemente eso les provoca un gran 
sufrimiento. 

Hay momentos que creen en lo que 
dicen y lo que hacen, pero no les gus
taría estar diciendo o haciendo eso. Es 
que a veces no hay una identidad sobre 
una manera diferente deverse, porque la 
que viene de los medios masivos es muy 
fuerte. 

¿Cómo lograron la confluencia 
entre un proyecto político, incluso 
partidista y el trabajo cultural? 

Hubo conflictos porque la política se 
lleva muy mal con la cultura. La TVTse 
autosostiene y esto le permitió llevar ade
lante acciones con mayor autonomía. 
Muchas veces lo que nosotros entende
mos que es una expresión cultural, a 
determinados dirigentes no les interesa 
porque va contra lo que plantean. Esto 
está muy al interior de lo que hacemos, 
pero lo enfrentamos. 

Por ejemplo, viene un grupo de 
negros y hace un video que desde su 
perspectiva está bien. Si a los dirigentes 
no lesinteresa se les hace ver que repre
senta lo que ese grupo social piensa y 
por eso tiene que ser así. Trabajar con 

8 una organización política que tiene claro 
~ lo que está haciendo posibilita que haya 
~ confrontación de propuestas, porque no 
~ es un problema de medios sino de 

acción.	 O 
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Audiovisual e
 
identidad cultural
 

La coalición internacionalpara lapromoción delaudiovisualVidéazimut organizó 
en Lima un simposio sobre elAudiovisual y la identidadcultural. Asistieron 220personas de 

16países. A continuación resumimos los temas más destacados. 

pesar de reconocer que la 
identidad cultural es ame
nazada por la homo
geneización de las imágenes 

de los medios audiovisuales masivos, en 
el simposio fue difícil reconocer y reflejar 
la diversidad de identidades que se 
encuentran en nuestros propios países. 
Alaln Ambrosí de Video Tiers Monde 
(Canadá) y Presidente de Vidéazimut 
dijo que "el desafío consiste en esbozar 
unterreno conceptual donde se reconoz
ca el mestizaje y se acepte el pluralis
mo". 

María Elena Hermosilla, de CENECA 
(Chile), resaltó la dificultad de "superar 
una relación instrumentalista entre comu
nicación y cambio social". Y señaló la 
necesidad de descomponer la(s) identi
dad(es) y terminar con la idea de identi
dad cultural nacional única. Concibiendo 
esta descomposición como diversidad y 
no como fragmentación. 

Hernán Dinamarca (Canelo de Nos, 
Chile) afirmó que "en esta época de pos
modernidad planetaria, es la lucha ideo
lógica la que constituye el eje de la lucha 
política". En tal contexto, la comuni
cación participativa juega un papel clave 
en la construcción del nuevo sujeto 
social y su identidad. 

Michel Azcueta (Centro de 
Comunicación Popular de Villa El 
Salvador, Perú) habló del mestizaje 
social que produce un nuevo protago
nista popular-urbano. Un sujeto que se 
construye a través de la comunicación 
participativa y es protagonista de la con
quista deuna nueva hegemonía cultural. 

Esta crónica esta basada en el informe 
sobre el Simposio preparado por la 
Secretaria General de Vidéazimut, Nancy 
Thede. 

David Nostbakken (Visión TV, 
Canadá) señaló que: "La televisión públi
ca en países como Canadá no constituye 
un espacio accesible, y por consiguiente 
se tienen que crear espacios televisivos 
con y para las organizaciones, movi
mientos y comunidades marginados del 
mismo". 

Gastón Kabore, Secretario General 
de la Federación Panafricana dijo que 
"Una televisión pluralista tiene que ase
gurar que la opinión de cada capa de la 
población tenga su peso. Tiene que 
crear ciudadanos capaces de reflexionar 
por ellos mismos". 

Durante el Simposio se compartieron 
varias experiencias de trabajo en tele
visión y video alternativos: 

Deep Dish	 Satellite TV (Estados 
Unidos): Difunde 52 programas (26 
horas) por año vía satélite a las tele
visiones públicas en todo Estados 

AU ... VISUAL 
EIDENTIDAD CULTURAL 

•
 

Unidos. Sus programas reflejan iden

tidades marginadas.
 
Video News Services (Africa del Sur):
 
Difunde la producción clandestina de
 
video realizada durante la lucha con

trael apartheid.
 
Centro para el Desarrollo de la
 
Tecnología de Instrucción (India):
 
Forma videastas populares para tra

bajo en comunidades urbanas y
 
rurales.
 
El Simposio concluyó con la pre

sentación de propuestas de estrategias 
detrabajo. Nostbakken, planteó unservi
cio global de teledifusión cultural dirigido 
por una coalición internacional que re
presente diversas minorías de Norte y 
Sur. Luis Fernando Santoro (Festa & 
Santoro cornunlcacües, Brasil) priorizó 
ampliar los espacios de comunicación 
democrática a través de la legislación; 
organizar trabajos conjuntos entre orga
nizaciones; y ocupar espacios institu
cionalizados como el sistema educativo 
que tiene permanencia y capacidad de 
multiplicación. 

Rafael Roncagliolo (IPAL, Perú) 
señaló la necesidad de pensar las 
estrategias a cuatro niveles: 1) El micro
social, donde lo fundamental es la cali
dad de la producción. 2) El nacional, 
donde lo urgente es sensibilizar a la 
diversidad y el acceso al espacio comu
nicacional; 3) El regional, donde hay que 
apoyar a los países de menor desarrollo 
audiovisual; y 4) El mundial. Donde se 
debe desarrollar la comunicación para y 
no por sí. 

Resta mucho por hacer, en concep
tualización y elaboración de propuestas 

~ alternativas. Sin embargo la reunión per
~ mitió colectivizar y discutir ampliamente 
:> el análisis y lasestrategias. O 

Despellejan a Chasqui:
 
Léalos y sáquese el clavo
 

Nos acusan de serla única revista -quizásel único medio de comunicación latinoamericano
con una clara vocación masoquista. Hay algo de cierto, los azotes oportunos de la crítica nos 

estimulan el metabolismo como titi/antes dosis de adrenalina. Los verdugos invitados a castigar 
esta ediciónsonAllan Castelnuovo -médico psicoanalista y argentino- y Alexis Naranjo, 

ecuatoriano, lingüista y escritor. Agradecemos su esfuerzo y sufranqueza. Sialgún lector quiere 
participaren este morboso ritualno espere a que lo invitemos, escriba. 

ili;l~;~j~m~;;;~~m~;;;;;fu~W~~;~~;~mili;;;~§;;¡~;~m~;~;~;~;~;~;1~1¡;;;~~;~;~1¡1¡*~~;~~*1~m¡;~;~;j~1;;@;~~~~1~m¡mm1¡¡¡;j;~;;rft~I¡@: 

Misión. Imposible
 

uando el Editor de Chasqui 
me expuso su idea de incor
porar un crítico externo que, 
en defensa del lector, opinara 

libre y exigentemente sobre el contenido 
de Chasqui, me pareció no sólo una idea 
original sino muy iconoclasta y bien 
intencionada. No pensé, en esemomen
to, que podría involucrarme en unasunto 
tantemerario, pero la vida tiene extraños 
vericuetos. Hoy me hatocado a mi ser el 
referido crítico de turno y recién en el 
momento de ejercer la función pude 
tomar conciencia del cronograma del 
proceso. Para conocimiento de los lec
tores lo paso a detallar: 1) Un dia prea
nunciado pero noexactamente fijado cae 
en casa del ungido un mensajero porta
dor de 90 páginas de la revista conte
niendo 32 artículos, 14 notas firmadas, 6 
sin firmar, un Documento Pastoral del 
Vaticano, un informe de UNICEF y una 
reseña de un simposium. 2) Veinticuatro 
horas más tarde llaman de la redacción 
con voz angustiada preguntando si está 
lista la colaboración y nos recuerdan que 
no nos pasemos de cuatro carillas a 

.,	 doble espacio. 3) Con la sensación de 
que todos lo esperan uno se hace cargo 
de la ansiedad reinante y, como aquel 
que debe orinar en una cubeta bajo la 
mirada de la enfermera, no le sale nada. 

AU.AN CASTELNUOVO, argentino. Psicoanalista 
y miembro pleno de la Asociación Psico
analítica Internacional 

ALLAN CASTELNUOVO 

4) Procede entonces a exprimirse y dedi
carle a la tarea todo el tiempo que le 
dejan libres sus actividades cotidianas. 
Teniendo en cuenta todo esto sugeriría a 
la Redacción de Chasqui que mantenga 
su idea original pero revisando un poco 
su mecánica. 

Una vieja sentencia reza: "Dios ciega 
a quienes quiere perder". Teniendo en 
cuenta su sabiduría comenzaré por decli
nar tanto el rol decrítico como la función 
dedefensa del lector que me adjudica el 
editor de Chasqui. La primera de estas 
renuncias está basada en que un crítico 
es, en definitiva, un juez y para asumir 
tal papel frente a una material tan fron
doso y polimorfo es necesario disponer 
deuna suma de información, de untiem
po y de un espacio que estan conside
rablemente lejos de la realidad. La 
segunda está motivada en que me suena 
impertinente atribuirme la defensa de 
una masa de lectores cuyas característi
cas e intereses desconozco y que quizá 
no quieren ser defendidos. Por estas dos 
razones todo lo que expresaré a conti
nuación deberá ser tomado como una 
opinión personal tan válida como 
cualquier otra, resultado de una doble 
lectura veloz del material incluido en este 
número. 

El primer impacto que me produce 
Chasqui es parangonable al de los con
cursos americanos para elegir "Miss 
U.S.A." en	 los cuales desfilan mujeres 

poseedoras de un packaging esplen
doroso pero con una interioridad mucho 
más modesta que sus tentadoras carac
terísticas exteriores. Esta asimetría es 
posible que se deba a la excelente 
impresión y diagramación de la revista y 
sólo esundemérito relativo para su con
tenido. 

Otra impresión personal es inherente 
a su condición de revista ya que no las 
considero un plato fuerte cultural como 
los libros, sino que tiendo a tratarlas 
como una especie de fuente de bocadi
tos donde sólo se picotea aquello que 
apetece. Dentro de esta categoría, no 
obstante, existen serias diferencias entre 
el polimorfismo de lasde interés general 
y la profundidad de las especializadas. 
Chasqui, aparentemente, debería in
cluirse entre estas últimas pero en la 
medida que se autodefine como dedica
da a la "comunicación" es víctima de la 
ambigüedad de la disciplina que repre
senta. Y esto merece un párrafo ya que 
vivimos en una época donde el eufemis
mo y la metáfora son utilizados gene
rosamente tanto para embellecer el 
idioma como para mitigar el impacto de 
la verdad. Hoy en vez de "robo" es 
menos hiriente decir "desviación de fon
dos" y en lugar de uncartel donde se lea 
"Retrete", pasando por "W.C." se ha lle
gado a unas elegantes siluetas de un 
caballero o una dama que distancian las 
naturales funciones que se desarrollan 
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31 
JUlio-septiémbre., J9~9 

Investigación y Polftjc¡¡lsde 
Comunicación: Nuevas campos 
de investigación .en comunicación, 
objetivos, metodología y 
resultados. 
Telenovelas Pro-Desarrollo: un 
formato utilizado paradifundir 
mehsajeseducativos. 

32 
Octubre-diciembre, 1989 

Comunicación en la Década del 
90: los grandes temas de la 
comunicación hacia elaño 2.000 

Radio popular: laexperiencia de 
diversas radios alternativas 
desarrolladas en América Latina. 

33
 
Enero- marzo, 1990 

SIDA: prevención, información y 
educación a través de los medios. 
VideoPopular:descripción dela 
utilización del video enproyectos 
alternativos, 

34 
Abril-junio, 1990 

MuJer,desaffos de la 
comunicación: análisis de la 
inserción dela mujer en los medios 
decomunicación. 
Periodismo deportivo: la 
cobertura enel Mundial de Fúíbol 
Méxi.co'86. El papel de la 
comunicación eneldeporte 
internacional. 

35 
Julio-septiembre, 1990 

Comunicación y Perestroika: el 
impacto de laperestroika y la 
glásnost en los medios de 
cornunicacióndel bloque socialista. 
Prensa y Estado: relaciones 
públicas, publicidad, prensa y 
propaganda, como métodos para 
ganarse laopinión pública. 

": ..,....w.".~ " 

36 
Octubre~diciembre, 1990 

Educación paratodoslos 
. pobres: papel d 
comunicación en los sistemas de 
educación y campañas de 
alfabetización 
Comunicación e Integración: 
¿cómo pueden participar los 
medios decomunicación en la 
integración latinoamericana? 

37 
Enero-marzo, 1991 

Comunicación y Medio 
Ambiente: sistemas de 
conclentizaclón yacción sobre los 
problemas ambientales a través de 
laprensa, radio yTV. 
Prensa y Derechos Humanos: 
homenaje a los centenares de 
periodistas que año a año son 
torturados, censurados, exiliados y 
asesinados. 

40 
Octubre-diciembre, 1991 
500Años de Incomunicación 
Indlgena: tratamiento, análisis y 
proyección de los comunicadores a 
500años del 'descubrimiento de 
América'. 
Televisión, nueva etapade 
CIESPAl 

41 
Abril 1992 
Campañas de comunicación: 
impactos, éxitos yfracasos de 
diversas campañas 

\lo 

comunicacionales. 
Etica: encubrimiento o 
transparencia: repercusión de la 
manipulación, elautoritarismo, la 
crisis devalores y laviolencia en 
medios decomunicación y 
periodistas latinoamericanos. 

NUEVA 
SOCIEDAD
 

SUSCRIPCIONES
 
ANUAL BIENAL
 

(6 números) (12 números)
 

América Latina
 

US$ 30 US$ 50
 

Resto del mundo
 

US$ 50 US$ 90
 

Venezuela
 

Ss. 500 Ss. 900 

PAGOS: Cheque en dólares a 
nombre de NUEVA SOCIEDAD. 

Apartado aéreo 61.712 
Chacao - Caracas 1060-A. 

QUINCENARIO 

mate 
amargo 

SUSCRIPCIONES 

semestral, US$24 

Anual, US$48 

Dirección
 
Tristán Narvaja 1578
 

Fax: 411083 
Montevideo, Uruguay 

SECRETARIO GENERAL DE VIDEAZIMUT 

Vídéazímut abre concurso para el puesto de Secretario General del 
organismo. Vídéazímut es una organización sin fines de lucro que trabaja 
en video y televisión independientes y alternativos por la democratización 

de los medios de comunicación. 

ResponsabUidades 
• Coordinación y administración del organismo y del personal de apoyo. 
• Planificación y programación de las actividades. 
• Ejecución de las decisiones y las orientaciones tomadas por el Comité 

de Promoción. 
• Concepción y supervisión de los proyectos. 
• Gestión financiera. 
• Representación y búsqueda de fondos internacionales según 

orientación del Comité de Promoción. 
• Comunicación con los miembros a nivel interno. 

Exigencias 
• Conocimiento de la problemática de la comunicaciones alternativas 

para el desarrollo. 
• Bilinguismo, inglés/francés o inglés/español (trtlínguísmo una 

ventaja). 
• Experiencia en administración y gestión en la dirección de un 

organismo en el sector de las comunicaciones independientes. 
• Experiencia de búsqueda de fondos a nivel internacional. 
• Experiencias de trabajo en los paises del Sur y del Norte. 
• Gran facilidad en la redacción. 
• Autonomia en la concepción y ejecución del trabajo. 
• Disponibilidad para desplazarse a nivel internacional. 

Condiciones de trabajo 
• Contrato de dos años a tiempo completo, con base en Montreal, 
Canadá. 
• Inicio del contrato elide febrero de 1993 (Periodo de prueba: 3 

meses). 
• Salario:	 $ 45.000 canadienses por año y bolsa de instalación de 

$ 3.000. 
Viaje pagado para la persona contratada y para sus dependientes del 

lugar de residencia hacia Montreal al inicio del contrato y regreso al fin 
del contrato. 

Interesados dirigirse a la secretaría para la presentación de solicitudes:
 
VIDEAZIMUT, 3680 me Jeanne Manee Nº 430,
 

Montreal (Québee) Canadá H2X 2K5, Fax: (514) 982 - 6122.
 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 

30 de noviembre de 1992. 

SINTESIS 
AIETI: Claudio Coello, 86-42 , 28006 Madrid 

N2 16, Enero-Abril 1992, ECUADOR
 
Directora: Guadalupe Ruiz Giménez
 

Suscripciones: EDISA. López de Hoyos, 141.28002 Madrid.
 
Distribución: CIENCIA 3. Comercio 4, Ese. Bajo C. 28007.
 



PUBLICACIONES DEL
 
Instituto para
 
América Latina
 

IPAL
 

PUBLICIDAD: La otra cara de lacultura. 
Cristianismo ycomunicación en América Latina 
US$ 10.00 

COMUNICACION y DESARROLLO 
US$12.00 

POLlTICAS DE 1V EN LOS PAISES ANDINOS 
US$6.00 

CULTURA TRANSNACIONAL y CULTURAS POPU
LARES 
US$12.00 

TECNOLOOIA DE LA INFORMACION 
US$8.00 

EDUCACION y COMUNICACION POPULAR EN EL PERU 
US$10.00 

RADIO y DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA 
US$10.00 

VIDEO, TECNOLOGIA y COMUNICACION POPULAR 
US$10.00 

EL VIDEO EN LA EDUCACION POPULAR 
US$8.00 

TELEVISION y DEMOCRACIA EN AME RICA LATINA 
US$10.00 

LA REFORMA DE LA 1V EN CHILE 1967·1973 
US$6.00 

IMPACTO DEL VIDEO EN EL ESPACIO AUDIOVISUAL 

LATINOAMERICANO 
US$8.00 

AMERICA LATINA: LAS COMUNICACIONES CARA AL 
2000 
US$ 800 

Oferta: Los 13 títulos 
ÚS$110.00 

Av. Juan de Aliaga 204, Lima 17
 
Perú. Aptdo. Postal 270031
 

Fax (5114) 617949
 

CANTARQ 
Cuestiones sobre desarrollo en el
 

austro
 
Ayuda en Acción - CECCA - CICDA
 

- COOPIBO - FEPP - OFIS 

SUSCRIPCIONES 4 
números 1 1 año 

Ecuador Normal SI. 7.500 
Ecuador Solidaria SI. 30.000 

América Latina US$ 15.00 
USA, Europa, Asia US$ 20.00 

OFIS: Casilla 01.01.999, 
Cuenca, Ecuador 

Tel: 839-346 

~ carVÜCUR.to COUR,.,curT; 
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REVisTA TRiMESTRAL ds COMUNiCACjoN y CUlTURAS LATiNAS 
COMUNiCACAO E 

Publicada por la Unión Latina, contiene toda la actualidad del audio
visual de los paises latinos de Europa y América, un calendario comple
to de los festivales, mercados y diversos encuentros en las áreas del ci
ne, televisión y del video, así como un dosier temático en cada número. 
Esencialmente redactado en español y portugués 

SUSCRIPCIONES: 4 NUMEROS POR AÑO Para mayor Información:
 
Unión l.atrna Oticma de lima
 PAISES LATINOS DE EUROPA. 15 US$ 
Apartado Postal 18-1494 OTROS PAISES DE EUROPA .. 20 .US$
Lima 18 - Perú 

AMERICA LATINA. ...10 US$Teléfono 41-1520
 
Fax: (51-14) 41-1520
 OTROS PAISES. 25 US$ 

Revista 

DE LA COMUNICACION 

Nueva dirección: 

Secretaria Ejecutiva de FELAFACS
 
Calle F No. 261 Urbanización Betelgeuse. Lima 41. Perú.
 

Teléfono 754487. Fax: 5114-754487 (provisional)
 
Apartado Postal 18-0097. Lima 18. Perú
 

PERFILES 
ECUADOR DEBATE 

Publicación cuatrimestral delLIBERALES 
Centro Andino de Acción Popular 

N!! 27 CAAP.
 
Las ONG's y la
 

participación política
 ANALlSIS SOCIALES, 
POLlTICO ECONOMICOSN l! 28
 

Poder Judicial y
 
SUSCRIPCIONESDerechos Humanos en 
Valor anual, tres números:América Latina 
Exterior: US$18 
Ecuador: SI.5.200Apartado Aéreo 102330, 
Ejemplar suelto: Exterior US$ 6Santafé de Bogotá, Ejemplar suelto: Ecuador SI. 1.800OC Colombia, Fax (571) Apartado aéreo 17-15-00173

215-5801. Quito - Ecuador 

'"
 
FJnero-junío; 

Comunicación yOroglls: amplia 
irivestigacjóhperiodística sobre la 
'transnadonal dé.lá9roga~y su 
manejo de los medios', 
Desinformación: sistemas 
comunes ysofisticados alservicio 
de las guerras d"e baja inténsidad y 
delas operaciones sicilló9icas. 

Exportación deTelen9vellls Brll
sileñlls: cómo yporqu~ la 

. telenovela brasileña ha . 
conquístadomercado$ en todos los 
continenteS. 



Integración latinoam.ericana
 

E
ntre el 29 de junioy el 24 de julio se realizó en CIESPAL 
el XXN Curso Regional sobre Integración y Cooperación 
en América Latina y el Caribe, organizado por el Instituto 

para la Integración de Latinoamérica. Los licenciados Jorge 
Mantilla y EdgarJaramillo, directores administrativo y técnico de 
CIESPAL disertaron sobre la función de la institución en la 
comunicación para la integración. El licenciado Mantilla señaló 
que "En principio CIESPAL profesionalizó periodistas a nivel de 
posgrado. Luego amplió sus actividades hacia otras 
especialidades de la comunicación. Por CIESPAL pasaron 
profesores y alumnos de toda América Latina en un intenso 
intercambio que contribuyó a la comunicación para la 
integración. Además de cursosy seminarios, CIESPAl aportó con 
la producción de radio y televisión. Las series de programas 
radiales coordinadas por la institución con el aporte de radios de 
distintos países del continente es un ejemplo de esta actividad". 

El licenciado jaramíllo, por su parte señaló que "Una 
prioridades formar profesores que puedan traspasar los 
conocimientos adquiridos en CIESPAL. Nos interesa el efecto 
multiplicador. Así apoyamos, desde nuestro campo, toda 
iniciativa hacia la integración". 

Convenio Andrés Bello 
Sobre la situación actual de la integración cultural, científica y 

educativa disertó Victor Guedez de la Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello, que señaló "EL Convenio tiene comouno 
de sus objetivos estimular el conocimiento y la fraternidad entre 
los países firmantes. En este sentido ejecuta programas y 
actividades de integración y promueve relaciones de 
cooperación. Fomenta la difusiónde la culturade los estados 
miembros y sus avances en educación, ciencia y tecnología, a 
través de los medios de comunicación. Los proyectos 
contemplan, intercambio de asistencia técnica, pasantías, 
seminarios, talleres de formación e intercambio de expertos". 

la paradoja del libro 
El espacio iberoamericano del libro fue analizado por Carlos 

José Herrera,Jefe de la División Técnica de CERLAC (Centro para 
el Fomentodel libro en América Latina y el Caribe). Herrera dijo 
que "A partir de 1968 se planteó que el libro, como instrumento 
cultural, tenía que estar exento de aranceles aduaneros y 
obstáculos para su libre circulación. Se suscribieron múltiples 
acuerdos y se logró lo que se quería. Sin embargo en la última 
década el comercio de libros entre los distintos países de América 
Latina y entre Españay América Latina no aumentó en la misma 
proporción que la producción. España intentó copar el mercado 
latinoamericano produciendo en gran escala. Ahora tiene una 
sobreproduccióny más devoluciones que pedidos. La paradoja 
está ahí: la circulación del libro a nivel continental legalmente no 
tiene trabas, pero el libro no se comercializa". Un participante del 
seminario señaló que en casi todos los países persistentrabas 
burocráticas y exigencias de soborno que se constituyen en 
obstáculos administrativos fuera de la ley y los convenios 
intergubernamentales. 
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Los proyectos de UNESCO 

Alejandro Alfonso, representante de UNESCO en Quito, 
analizó los proyectos y actividades de la organización. América 
Latina ha creado entre 1974 y 1986 tres grandes organismos -dijo
cuyavocación fundamental es la comunicación para la 
integración: El Pool de Agencias Oficiales, ALASEI (Agencia 
Latinoamericana de Servicios Especiales de Información) y la 
ULCRA (Unión Latinoamericana y del Caribede Radiodifusión). 
Sin embargo estas organizaciones están en crisis. Habría que 
examinar a fondo por qué no se cumplen las dedaraciones de 
intenciones y los convenios". Alejandro Alfonso describió un 
proyecto de UNESCO ubicado en la región fronteriza entre 
Paraguay y Argentina cerca de la gran presa hidroeléctrica de 
Yadretá, Allí se trabaja con un novedoso concepto de 
integración. Los dos países acordaron desarrollar la región 
fronteriza con sentido binacional. La UNESCO convino con 
ambos países desarrollar un proyecto de comunicación. 
Hernando Bernal Alarcón será el encargado de su diseño. Esta 
experiencia confirma que se puede trabajar en proyectos 
concretos de comunicación para la integración". 

Temas y participantes 
El seminario contó con la participación de más de cincuenta 

seminaristas de reconocido prestigio internacional provenientes 
de dieciocho países del continente. 

Agustín Arinat de Chile habló sobre el impacto de las estrate
gias íntegradonistas. Alfredo Guerra Borges de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, expuso sobre los aspectos con
ceptuales e instrumentales de las teorías integracionistas. El 
acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá fue analizado por el especialista mexicanoCarlos Rico. 
Luis Carrera de la Torre, Antonio Bracky Roberto Samanez del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador analizaron el 
Tratado de Cooperación Amazónica. Luis Benito Prior, Jefe de la 
delegación de la Comunidad Económica Europea en Caracas, 
repasó las estrategias y mecanismos del Mercado Común 
Europeo. Los Economistas Abelardo Pachano de Ecuadory Carlos 
Carabailo de Argentina aportaron sobre la integración financiera, 
en la perspectiva de una posible confluencia de políticas mone
tarias en los países de la región. Mónica Hirst de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina, 
analizó el MERCOSUR y sus políticas sectoriales. El Pacto Andino, 
su proyección externay los obstáculos en el proceso integra
cíonísta de la subregiónfue abordado por Alfredo Fuentes de 
Colombia. La realidad del CARICOM fue desarrollada por Richard 
Futcher del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis 
sobre las telecomunicaciones en América Latina y el Caribe, en 
una perspectiva integracionista fue realizado por el Dr. Jorge 
Antonio Mayobre de Venezuela. 

Sobre las estrategias de comunicación para la integración 
hablaron el Sr. Andrés León; Secretario General de CIESPAL; el 
Dr. Alejandro Alfonso, representante de la UNESCO en Quito, el 
Dr. Antonio Mayobre y el Dr. Hernando Bernal Alarcón de 
Colombia. O 

~l11~t~¡~~~¡~¡~~~~~~~~¡~~¡¡~1~~~~~¡¡~¡~¡¡¡¡t~1¡¡¡~~~~~¡~~~~~l¡~¡¡¡¡~¡¡¡ili¡¡~¡~~~ DANIEL E. JONES¡:¡:¡:¡:¡I:¡:¡:¡:¡¡¡:¡¡:¡:¡¡¡¡¡¡¡:¡:¡:I¡:¡:¡¡¡~:: ¡:::::::¡¡¡¡i¡¡¡¡¡¡¡:¡:::::¡::¡¡::I¡i¡¡:::
 

Los culebrones
 
trepan en España
 

Las telenovelas latinoamericanas tienen ya un espacio estable en la 
programación televisiva europea y especialmente española. DanielIones 
explica cómo se logró esta presencia y cuáles son sus perspectivas. 
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Actoresde la telenovela "Manuela" "La Pasionaria': novela venezolana 

lo largo de la última 
década se ha producido 
en España un aumento 
espectacular de la oferta 
televisiva: de sólo dos 
canales públicos de 

cobertura nacional que había hasta 1983 
se ha pasado en estos momentos a dos 
canales públicos y tres privados que lle
gan a todo el país y a ocho públicos 
regionales (dos en Cataluña y en el País 
Vasco, y uno en Andalucía, Galicia, 

4i Madrid y Comunidad Valenciana). Pero 
esta oferta se ha caracterizado siempre 
por una producción propia insuficiente y 

\lo	 descoordínada entre los diversos entes 
radiotelevisivos públicos y por una fuerte 
dependencia exterior en la progra
mación. 

DANIEL E. JONES, español. Profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona e inves
tigador en el Centre d'investigació de la 
Comunlcació. 

Guiados preferentemente por fac
tores demercado -precíos, facilidades de 
compra, éxitos seguros- y por los índices 
de audiencia, ha sido escaso el interés 
por la producción propia y por una diver
sificación de los programas 'importados. 
Esta situación coloca a las emisoras 
españolas por debajo dela media desus 
homólogas de la Comunidad Europea. 
En 1990, por ejemplo, el 57 % de las 
películas emitidas por Televisión 
Española (TVE) -la emisora pública de 
carácter estatal y de mayor audiencia
eran de procedencia norteamericana y 
solo un 19% eran españolas, un 17% 
europeas y un 7% del resto del mundo. 
Respecto de las series argumentales 
(telefilmes, telenovelas, etc), un 58% 
eran también norteamericanas, un 21% 
europeas, un 18% latinoamericanas y un 
3% del resto del mundo. 

Por otra parte, el subsector de las 
empresas productoras privadas de pro-

gramas televisivos de ficción no está 
estructurado como tal y la mayor parte 
de la actividad está a cargo de las mis
mas emisoras. Prácticamente, sólo la 
producción cinematográfica emitida por 
las diferentes cadenas está en manos 
ajenas, aunque progresivamente las 
empresas productoras privadas están 
proveyendo nuevo material de ficción 
-generalmente por encargo- para las 
emisoras televisivas. 

De todas maneras, aunque la pro
ducción privada para televisiones públi
cas ha tenido en los últimos años una 
cierta envergadura, en realidad ha sido 
desde la instalación de las emisoras pri
vadas, a partir de 1989, cuando ha 
encontrado una demanda mayor. 

Por otra parte, la falta total de coo
peración entre TVE y los canales públi
cos regionales, y la escasa colaboración 
de estos últimos entre sí, ha favorecido 
que el conjunto de las producciones 
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españolas tengan unos presupuestos españoles ante este género genuina "apropiación" del proyecto. Fortaleci en tecnología a las que pocas institu
generalmente escasos comparados con mente latinoamericano: denostado por miento de la organización comunitaria a ciones deenseñanza pueden acceder. DOS NUEVOS LIBROS 
el panorama internacional y, como con lasclases cultivadas, pero cada vez más través de la posibilidad de convocatoria. ¿Intenta CIESPAL estrechar las rela DECIESPALsecuencia, una penetración mínima en atractivo para las populares. Recuperación de la identidad del grupo y ciones con las empresas de la indus
otros países. TVE, que hasta ahora es Este auge de las telenovelas en los desde luego la integración de estos sec tria cultural y decomunicaciones? 
prácticamente la única productora que años ochenta no fue obra exclusiva de tores a la problemática social, económica Es posible. Estamos trabajando en 
vende programas al extranjero, obtiene España. Este país, sencillamente impor y política del país. Las radios comuni ello. CIESPAL ha realizado investiga
por esta actividad cantidades insignifi tó el éxito habido en otros países euro tarias potencialmente pueden ser una ciones sobre los medios de comuni
cantes comparadas con su presupuesto peos -sobre todo en Italia- gracias a la solución al problema del aislamiento de cación, sabemos quiénes son y cómo 
anual: alrededor del 1% del total. estratégia empresarial de Berlusconi y a las poblaciones rurales, los grupos indí funcionan. ¿Por qué no trabajar con 

la política de expansión internacional de genas, e incluso de los sectores urbano ellos? Sin embargo, losmedios de comu

Presencia de series mexicanas y empresas como Televisa de México y marginales. nicación privados deben sujetarse a las
 brasileñas Globo de Brasil. Esdecir que losprogra regulaciones de CIESPAL que exige a 

Este crecimiento de la oferta televisi madores televisivos españoles se deci Usted señaló el interés de CIES sus becarios título de profesional en
va a lo largo de la última década, en va dieron a emitir telenovelas cuando éstas PAL en fortalecer sus programas de comunicaciones, debidamente reconoci
rios miles de horas anuales, ha tuvieron éxito en otros países europeos y posgrado. Sin embargo ante la espe do por las organizaciones gremiales. Radioapasionados
propiciado que los responsables de la no antes. cialización en las comunicaciones hay La presencia de la radiodifusión en 
diferentes cadenas televisivas tuvieran Pero el ascenso ha sido imparable multiplicidad de programas. ¿Cuál el desarrollo de la comunidad y la par¿Qué diríausted a los docentes, a 
que recurrir al mercado internacional en desde entonces, debido-a la aparición de fallsa sería el eje de estos programas en Iln~::~~~~d:~a los que orientan la evolución de las ticipación de ésta en el quehacer coti
busca de programas de bajo costo que las televisones privadas, hacia 1990, creencia e que os CIESPAL? diano de aquella, constituyen unfacultades de comunicación respecto
aseguraran el interés de la audiencia. sobre todo Antena 3, originariamente En nuestros países inquilinos del hecho trascendente en el vasto campo culebrones latinoamericanos a las necesidades de la formación 
TVE se había resistido anteriormente a controlada por el grupo periodístico subdesarrollo, no podemos darnos el lujo profesional y la dirección de los cam de la comunicación social. Esto se evi
emitir telenovelas latinoamericanas -o Godó y hoy por Zeta, y Tele 5, en manos tenían una baja calidad de capacitar profesionales en destrezas biosque serequieren? dencia en este nuevo libro que CIES
"culebrones", término importado de de la ONCE y de Berlusconi-, que vieron que no ayuden a la superación de las PAL incorpora a su serie bibliográficatécnica y artística y que no Muchos programas de las universiMéxico que se ha hecho popular-, desde un primer momento que este carencias de nuestros pueblos. En nues Manuales Didácticos con el titulo de dades latinoamericanas, por desgraciaporque se consideraba que tenían baja género debía, no sólo ser utilizado, sino satisfacían al público tros cursos, talleres y seminarios traba Radioapasionados, donde se describen están alejados de la realidad social decalidad técnica y artística y que el públi más bien prorroclonado. jamos con temas de interés social: la 21 experiencias de radio comunitaria español. nuestros países. Reitero la necesidad de co español habituado a series del ámbito mujer, el niño y la familia; la salud y la registradas en diferentes partes del amoldar el currículum de las universinoratlántico no le satisfarían. Hegemonía de las telenovelas prevención; la protección del ambiente. mundodades a las necesidades de desarrollo.venezolanas

Pero la realidad hadesmentido esta ~¡~¡¡¡¡~¡~~¡m¡m¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡ En apariencia muchas facultades dePrecisamente, uno de los puntos defalsa creencia. Sobre todo a partir de ¿Estima usted que CIESPAL ofre comunicación preparan profesionalesmayor competitividad entre TVE y las 1983, cuando aparecieron los dos cerá en los próximos diez años un para trabajo en los medios. Pero losemisoras privadas -excepto Canal Plus,primeros canales públicos regionales, y programa de maestría o de doctorado índices de desocupación aumentan.que se recibe por suscripción- han sidoTVE decidió aumetar el número de horas encomunicaciones? Frente a esto, lossectores marginales delas telenovelas. En 1990, el mayor éxitode emisión. Comenzaron a verse en las Serán pasos graduales y meditados. población rural y urbana requieren comude la televisión en España fue la seriepantallas españolas, las telenovelas Para el efecto estamos conversando con nicadores que puedan utilizar adecuada
mexicanas y brasileñas, estas útimas varias universidades internacionales. Por mente la comunicación para fomentar la 
preferentemente en los canales ejemplo, con la Universidad de Tulane organización y el desarrollo comunitario. 
autonómicos. Se argumentaba, con procuraremos iniciar a finales de 1993 un 
razón, que eran de mejor calidad que las curso anual de tres meses sobre la Son las organizaciones interna
mexicanas, pero todo hace suponer que comunicación y la movilización social. cionales como UNICEF, FAO y las Encuentro de directores de al estar originalmente habladas en una Este programa de posgrado sería coaus ONGs lasquedebieran promover esta informativos de 1V lengua diferente a la castellana, se hacía piciado por UNICEF que tiene un interés formación de comunicadores para el 

En este volumen, cuarto de laimprescindible su doblaje al catalán o al constante en las campañas en defensa desarrollo. CIESPAL mantiene buenas 
Colección Encuentros, constan lasvasco, lenguas de uso exclusivo en del niño. En igual forma gestionamos relaciones con todas ellas. ¿Cree us
apreciaciones vertidas en Quitoestos canales. Es decir que, si se relaciones con universidades latinoame ted que existe la voluntad y los recur
durante la reunión internacional de emitían telenovelas de países hispano ricanas, pudiendo citar entre otras, la sos para apoyar la formación 
Directores de Informativos dehablantes, no había excusa alguna para Universidad Andina. Con Johns Hopkins especializada de comunicadores para 
Televisión, que CIESPAL y la Fundasu doblaje a la lengua regional porque University iniciaremos un programa de el desarrollo? 
ción Friedrich Ebert de Alemania protodo el mundo las comprendería, cosa " investigación de la comunicación alterna Son incontables los proyectos de 
movieron con la finalidad de evaluar que no ocurría con lasbrasileñas. tiva, en el primer semestre de 1993. desarrollo que han fracasado al no incor
testimonios de lo que en materia deDe esta manera, las telenovelas porar estrategias de comunicación ade" información, están realizando las estamexicanas -por ejemplo, Los ricos tam Los medios de comunicación pri cuadas a las necesidades de los 
ciones de TV en América Latina. Lasbién I/oran- tuvieron mucho éxito en la vados están haciendo su propia públicos beneficiarios. Esto es. amplia
experiencias recogidas en este encuentelevisión estatal, en tanto que otras ji capacitación según sus necesidades mente reconocido. Hay una lamentable 
tro constituyen invalorable aporte para brasileñas -como La esclava Isaura o empresariales. Ellos invierten grandes historia de autoritarismo donde se ha ~ los comunicadores y para quienes traoDancing Days - hicieron fortuna en los :z> recursos. Traen especialistas interna querido encontrar resultados por

lO bajan en el campo de los medios ucanales regionales. Como consecuencia, cionales para formar su personal y decisión política vertical, antes que por la 
audiovisuales.fue polarizándose la actiitud de los disponen de una capacidad instalada participación popular. OLosactores venezolanos son ídolos en España 
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que no entre encompetencia con ningu
na otra organización de comunicaciones 
en América Latina. CIESPAL participó en 
apoyo a muchos proyectos conjuntos. 
Tácitamente se ha producido una 
división de trabajo en el ámbito de las 
organizaciones dedicadas a las comuni
caciones sin que se haya producido 
interferencia entre unas y otras. Por el 
contrario, hoy comienzan a complemen
tarse. En las reuniones internacionales 
no se producen grandes divergencias. 
Más bien se nota un espíritu de colabo
ración y el surgimiento de un nuevo 
grupo de especialistas en comunica
ciones enla región. 

¿Usted no considera necesario la 
especialización de funciones entre las 
Instituciones? El espectro de temas y 

actividades se ha ampliado tanto que 
parece imposible que alguien pueda 
abarcarlo todo. 

De hecho, existe ya una especia
lización institucional. Esta es necesaria, 
positiva e inevitable, pero debemos pro
ceder con cautela para no caer en un 
estancamiento. La excelencia académica 
es una prioridad en CIESPAL. Con el 
avance tecnológico, la evolución de los 
medios y de las comunicaciones en ge
neral, sin un rigor académico en la 
enseñanza y la capacitación profesional 
es muy difícil que la institución pueda 
conservar su posición. Esta, por lo tanto 
es una preocupación constante y una de 
lasmetas principales. 

La investigación en las comunica
ciones es hoy un campo de enorme 

SEMINARIO SOBRE MERCADEO SOCIAL 

Responsables de la salud en los paísesde América Latina, comunicadores y perio
distas, se reunieron en Quito, entre el 19 y el 23 de octubre, con el propósito de 
abordar temas relacionados con el mercadeo social. Se analizaron diferentes 
metodologías y técnicas de mercadeo para aplicarlas en proyectos de desarrollo en el 
área de la salud. 

Por otra parte, entre el 26 de octubrey el 23 de noviembre se realizará un segun
do seminario, dirigido a los responsables de operacionalización de programas de 
salud. Las dos actividades son auspiciadas por la Academia para el Desarrollo 
Educativo y CIESPAL. 

TALLER DE PEQUEÑOS FORMATOS RADIOFONICOS PARA 

PROFESORES UNIVERSITARIOS 
Doce profesores del área de radio de las Universidades de Argentina, Bolivia, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Pero y Venezuela, se encuentran en Quito para 
realizar el Curso-Taller Internacional de Producción de Pequeños Formatos 
Radiofónicos, sobre Mujer y Desarrollo, organizado por CIESPAL con el auspicio de 
NUFFIC de Holanda. 

Tendráuna duración de seis semanas y permitirá a los docentes universitarios tra
bajar con formatos dramatizados como charlas, adaptaciones, radioteatros y radiono
velas, que serán abordados por Walter Alves, Francisco Ordoñez y Alejo Luna. 

ENCUENTRO DEL CONO SUR PARA DIRECTORES DE 

INFORMATIVOS DE TV 
Del 11 al 13 de noviembre, en Santiago de Chile, CIESPAL y la Fundación 

Friedrich Ebert de Alemania, realizarán el Primer Encuentro subregional Cono Sur 
para Directores de Informativos de TV y Representantes de las empresas nacionales 
de telecomunicaciones. 

Es el segundo encuentro de este tipo que se realiza en esa zona de América 
Latina. Asistirán representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El mismo se 
encuentra dentro del plan de búsqueda de un mayor y mejor intercambio de noticias 
de TV entre los países del continente. 

amplitud geográfica, temática y cultu
ral. ¿Cómo puede participar CIESPAL 
enproyectos dealcance continental? 

CIESPAL ha sido pionera en la 
investigación. Hay trabajos que se han 
convertido en modelos dentro de la 
región. La participación de comuni
cadores, ensu mayoría ex becarios dela 
institución, nos ha permitido realizar 
proyectos de investigación a nivel conti
nental. Por otro lado no veo la dificultad 
de apoyar nuevos proyectos dispersos 
geográficamente siempre y cuando se 
puedan identificar fuentes de recursos 
económicos dispuestas a cooperar con 
esta actividad. Contamos con una red de 
informadores bien capacitados en la 
mayoría depaíses deAmérica Latina. 

La institución asigna especial 
importancia al trabajo en capacitación 
y producción de programas de radio. 
¿Podría CIESPAL tener su propia 
emisora, cultural educativa o de for
mación a distancia en onda corta o 
por satélite para llegar a los centros 
de investigación y docencia detoda la 
región? 

En realidad hemos pensado en esa 
posibilidad, pero a su vez creemos que 
CIESPAL no debe diversificar o disper
sarsus actividades. El eje de nuestro tra
bajo eslacapacitación. Elcrecimiento en 
recursos humanos ha sido siempre 
modesto. El manejo de una emisora de 
radio significaría aumentar el personal 
técnico, de servicios y por lo mismo el 
presupuesto, además, nos apartaríamos 
de las funciones para lasque fue creada 
la institución. 

La radio participativa, popular, 
comunitaria ha sido unode los temas 
de constante interés en CIESPAL. En 
los últimos años proliferaron las 
radios comunitarias de corto alcance, 
a veces emitiendo sin el permiso de 
las autoridades. Se trata de un fenó
meno masivo, ¿Cómo puede relé
cionarse CIESPAL coneste proceso? 

La experiencia nos permite señalar 
que la íadio comunitaria rural y urbano
marginal tiene enorme importancia en 
especial en aquellos sectores de 
población donde el acceso a la comuni
cación eslimitado y aún inexistente. 

Una actividad de esta naturaleza, 
ejecutada a base de acción comunitaria, 
tiene muchas ventajas: interés y 
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Principales protagonistas de la 
telenovela "Amazonas" 

venezolana Cristal, que a través de 246 
capítulos, acaparó el interés de millones 
de espectadores, y sus intérpretes, 
Carlos Mata y Jeanette Rodríguez, se 
convirtieron en ídolos populares y fueron 
contratados para diferentes programas 
en elpaís. 

Este éxito espectacular supuso la 
consolidación definitiva de las telenove
las en España, sobre todo de las vene
zolanas, que son las mejor aceptadas 
por la población. Hasta el extremo deser 
éste el acento hispanoamericano más 
respetado y querido enel país. 

Aunque no se ha intentado todavía 
una producción autóctona de este 
género televisivo, Antena 3, pór ejemplo, 
ha realizado en 1991 una coproducción 
con losestudios Pampa, deArgentina -El 
oro y el berro-, serie de 110 capítulos 
interpretada por una española y un 
argentino. Por su parte, Tele 5 y la pro
ductora venezolana MaHe TV iniciaron a 

.. finales del mismo año el rodaje de La 
loba herida, serie de 120capítulos inter
pretada por actores españoles y vene

b zolanos. Tele 5 tiene los derechos de 
comercialización para la Península 
Ibérica -se está emitiendo durante 1992-, 
MaHe TVse reservó los de Venezuela y 
Puerto Rico, y el resto de mercado ha 
sido compartido. 

En resumen, puede asegurarse que 
hoy en día las telenovelas latinoameri

canas están plenamente integradas en la 
realidad sociológica y cultural española, 
como durante el franquismo lo estuvieron 
las radionovelas de Guillermo Sautier 
Casaseca emitidas por la cadena SER. 
Prueba de ello son las ocho series dife
rentes que se están emitiendo 
simultáneamente por diferentes .canales 
españoles en horarios de máxima au
diencia femenina -la sobremesa-, que 
aseguran el interés y lacontinuidad. 

Es cierto que durante 1992, año en el 
que se conmemora el quinto centenario 

de la llegada de los españoles a 
América, la precensia cultural de las ex 
colonias ha estado asegurada en 
España a través de la televisión, sobre 
todo de TVE a través de la emisión 
diaria del programa multinacional 
Cadena de las Américas -producido por 
Televisa-, de diferentes ciclos cine
matográficos retrospectivos y de teleno
velas. Pero, cuando termine este año, 
probablemente lo único que quedará del 
otro lado del Atlántico serán los cule
brones. O 
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Asdrübal de la Torre: 

El arte fotográfico CIESPAL y lA TRANSFORMACION•para comunicar	 DE lAS COMUNICACIONES 
La cultura latinoamericana necesitael pasado rescatar lafotografía del olvido en 

Han transcurrido 33 años desde lafundación de CIESPAL.quese encuentra. Más queen 
En 1959 hubiera sido imposible imaginar los cambios queningún otro medio, la historia 
ocurrieron desde entonces en lascotidiana delcontinente se 
comunicaciones sociales: en los medios y la tecnología,encuentra en las imágenes fijas que 
en los comunicadores y periodistas, en las teorias y los estilossepierden en archivos anónimos. 
periodísticos, en elpúblico y las ciudadanías,~~~ff~~i~~r~~~f~~~~~~~;¡~~~¡~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡~¡¡¡~¡;I¡~¡;~;~~~~¡¡¡;¡¡¡¡m;~¡~¡¡~~¡¡j¡¡~;~¡¡¡¡¡~;¡¡~;¡;~;¡¡¡;¡;¡;¡;¡~;~;m;¡;¡;l~l~¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡;¡¡¡¡~¡¡ 

en el contexto político internacional. Preguntamos al 
Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL sobre 
la ubicación de la institución en estefin de milenio 
tan lleno desorpresas. 

~~~~¡~¡¡~~¡;~~~~;¡¡j¡j¡;¡l~j;¡;¡¡¡¡¡¡¡~I~l¡¡¡f¡;¡¡¡Itfi~~~I~I~mm;¡;Ii~IIflI;j~;ljjIII;Ij};j¡¡¡j;mm~~~~~j¡¡;~~~~~~~~~~¡~~¡m¡j@¡¡j@¡~~¡~¡;;¡¡¡¡mmm~~~ 

de la fotografía contemporánea. En efec
to, ¿qué es lo que ahora no está fijado 
en un negativo que tiene la posibilidad Asdrúbal de la Torre: Los cambios a publicar Chasqui era quizá la única El actual ámbito académico se apoya
de ser ampliado y reproducido por cien trascendentales en la comunicación revista dedicada al tema. Hoy se edi en un selecto grupo de docencia tanto 
tos? ¿Quién no cuenta en la actualidad ocurrieron precisamente en estas tres tan un centenar en todos los países nacional como internacional, en sus 
con un retrato suyo, con una foto de últimas décadas coincidiendo con la ini de laregión. ¿No se necesita redefinir expertos de planta que dirigen departa
familia, con imágenes que registran ciación de las actividades de CIESPAL. las funciones de CIESPAL? mentos especializados y en una 
acontecimientos cotidianos, que La Institución estuvo presente desde el Hace treinta años, las escuelas de infraestructura que le permite realizar 

(ij 
adquieren solemnidad e importancia por comienzo en esa transformación. Los	 comunicación eran casi desconocidas en con solvencia sus tareas. Considero que 

CIl 
::J obra de la película y la cámara? ¿Qué	 profesores e investigadores que partici la región. De alguna manera CIESPAL en la actualidad CIESPAL mantiene una:> 
(¡; medio impreso no se sirve delafoto para paron en ella, formaron parte del equipo suplía esa carencia. Muchos profesores relación destacada en el entorno institu
~ ilustrar sus crónicas y "mostrar" el hecho de docentes de CIESPAL. Este grupo de no eran graduados de facultades de cional de las comunicaciones, con un 

"El Ojo Mágico", 1915 noticioso, buscando la pretendida obje comunicadores con seguridad son comunicación. Eran .autodidactas o grupo amplio y maduro de escuelas, pro
tividad en la información? ¿En qué lugar reconocidos en la actualidad, como los venían de otras disciplinas. CIESPAL fesionales, medios, investigadores y

esde aquella primera pla visión, la imagen fija permitió conocer del mundo el mercado no recurre a la gestores del gran cambio de lascomuni contribuyó a la concepción y organi organizaciones internacionales dedi
ca de cobre, el dague otros lugares, otros rostros, otros foto publicitaria para la venta de produc caciones en América Latina. Durante zación de muchas escuelas de comuni cadas a lascomunicaciones. 
rrotipo, que permitía paisajes, percibir costumbres distintas y tos? ¿Quién, en definitiva, no se con estos 33 años nunca nos apartamos de cación. Participó en la elaboración 
apenas la obtención de dejarnos atrapar por momentos en el vierte en testigo ocular de lo sucedido en este proceso renovador. curricular. En ocasiones compartió su ¿Cuáles son las actividades en 
una imagen única e sueño de otras realidades. Y digo otras otros momentos y en otros lugares a cuerpo docente a la vez que mantuvo un que CIESPAL se distingue y destaca?

"irrepetible, la fotografía realidades porque, si bien puede remi través de la observación de una imagen Gino Lofredo: Al comienzo CIES intenso programa de publicaciones que ¿En qué áreas tiene una ventaja com
no solo que se ha convertido en parte tirnos a tiempos y espacios diferentes, la fija? PAL era una organizacion de van sirvieron como textos universitarios. De parativa respecto a las demás institu
importante de la historia de la fotografía en sí misma constituye un pro Esque, en fin de cuentas, el invento (J guardia haciendo trabajo de pioneros. esta función inicial pasó gradualmente a ciones? 
humanidad, sino que además registra su ceso deconstrucción de realidades en el fotográfico realizó esa vieja aspiración Era una de las pocas en América centrarse en la formación de posgrado La ventaja de CIESPAL es que siem
transcurso. Antes que el cine y la tele- que interviene más que el ojo dequien la humana deburlar el tiempo grabando su	 Latina dedicada exclusivamente a las para profesores universitarios. pre procuró trabajar con capacitadores 
ALEXANDRA AVALA MARIN, ecuatoriana.	 

capta, su perspectiva de análisis y su transcurso, de agarrar en nuestras comunicaciones. Hoy operan en Realizó y apoyó las investigaciones, especializados y tecnologías depunta en 
concepción del mundo.Comunicadora e investigadora social. Corres	 manos lo inasible, volver permanente lo América Latina cerca de 300 desarrolló un centro de documentación sus programas de formación. Además. 

ponsal de la Agencia Fempress, miembro Casi todo lo que hoy conocemos fugaz y convertir la voracidad del reflejo Facultades y decenas de Centros de actualizado y reforzó su departamento sus becarios siempre fueron profesio
fundador del Taller Visual y Centro de depende de una foto, expresa Oliviero luminoso que permite un espejo, en acto	 Investigación especializados en de publicaciones con la edición de la nales a nivel de posgrado, escogidos por
Investigaciones Fotográficas y de Comuni
caciones.	 Toscani, considerado "I'enfant terrible" de digestión lenta y sostenida de una comunicaciones. Cuando se comenzó revista Chasqui. su capacidad y experiencia. Esto hizo 
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ESTRATEGIAS 

senso O de voluntad política, o por los 
cambios electorales. 

nacionales de losmedios. Hoy podemos 
afirmar que losgrandes medios privados 

Así como el Estado protector en ge
neral no funcionó para los medios de 

imagen que la memoria nopuede retener 
con exactitud. 

potencial, se creía que hacía visible el 
hecho tal cual había ocurrido. Larealidad 

Ha sido ampliamente documentado 
que durante la época del auge del mode
lo del Estado protector y elde sustitución 
de importaciones fue cuando ocurrió la 
mayor penetración de productos y capi
tales extranjeros, principalmente 
norteamericanos, en los medios de 
comunicación de la región, aquellos 
gigantes como Globo, Televisa, y 
Venevisión que eran y son obviamente 
capaces de competir encualquier merca
do mundial. 

El crecimiento de estos gigantes lati
noamericanos, ocurrió con apoyo 
estatal. El Estado muchas veces por sus 
políticas de otorgamiento de licencias, o 
para dar beneficios políticos a algunos, 
ayudó a crear estos monstruos de los 
medios modernos en América Latina y el 
mundo. Sólo en algunos casos excep
cionales como enChile y Colombia no se 
crearon monopolios o oligopolios 

de la región no tienen nada que temer 
del libre comercio. Seguramene se bene
ficiarán con el nuevo modelo y con la 
globalización dela cultura. 

Entonces, ¿a quién desafía el nuevo 
modelo de libre comercio? No amenaza 
a las industrias públicas nacionales de 
comunicación y cultura que ya están casi 
desmanteladas después de años de neg
ligencia estatal y oposición por parte de 
los medios comerciales. Tampoco afec
tará a los grandes medios latinoameri
canos capaces de competir a nivel 
mundial. 

Nuestra hipótesis es que es el con
sumidor y la comunidad de receptores 
que están siendo desafiados. El indivi
duo y la comunidad de receptores 
recibirán el impacto directo de la apertu
ra de las economías al comercio interna
cional y son los que están más 
desprotegidos. 

comunicación y la cultura de la región, 
tampoco el Estado asistencial sirvió para 
proteger una filosofía y una práctica de 
servicio básico o público aplicada a las 
comunicaciones. 

Debemos prestar atención a la 
situación del consumidor, receptor o 
público de lascomunicaciones. Esa es la 
zona y el tema en el que deben cen
trarse las investigaciones para estudiar 
el desafío que plantea el libre comercio. 
La intención es asegurarnos que fun
cione el otro lado del nuevo modelo 
económico llamado liberal, que se respe
ten y se protejan los derechos de los 
consumidores. El pluralismo, la diversi
dad, el servicio público y un mercado 
competitivo son también derechos bási
cos del liberalismo que entra en la 
región, y son derechos que debieran 
poder cruzar lasfronteras con igual facili
dad que losbienes y servicios. O 

Comunicación visual de la 
memoria personal y colectiva 

Con la fotografía se cumplía también 
la ambición de hacer tangible el pasado 
y almacenarlo, para tenerlo siempre pre
sente en el futuro: posibilidad única de 
jugar con el tiempo. Si, con el paso de 
los años, ella ha devenido rito obligado 
para grabar la memoria personal y 
colectiva, entonces en documento que 
aporta informaciones varias. Essuvalor 
como documento lo que da a la imagen 
fija su estatus decreadora de realidades, 
según Boris Kossoy (Photographic 
esthetics: memory andideology, 1992). 

y si la fotografía es documento, si ha 
pasado a ser registro visual de la histo
ria, entonces nos sugiere un doble juego 
de confrontación entre pasado y pre
sente y entre subjetividades, la de aquél 
que fijó el tiempo antes y la de quien lo 
observa ahora, enunafusión que resulta 
además en acto de comunicación. 
¿Acaso la comunicación no es pasaje de 
lo individual a lo colectivo, intento de 
poner en común lo mío con lo de los 
otros, intercambio de mensajes cargados 
designificación? 

Información - Representación 

No es del caso repasar la evolución 
del hecho físico y químico, convertido 
rápidamente en hecho estético, social, 
histórico, antropológico, de comunicación 
y, por lo tanto, susceptible de diversas 
lecturas. Lo importante es decir que muy 
pronto la fotografía, con la posibilidad de 
su reproducción múltiple en papel y el 
desarrollo de la industria gráfica, pasó a 
formar parte del periodismo escrito. No 
únicamente como acontecimiento noti
cioso, difundido inclusive por el sema
nario guayaquileño La Balanza, en 1840, 
apenas un año después del nacimiento 
oficial de la fotografía, sino como apoyo.. 
fundamental de la noticia. 

Con la fotografía, me atrevo a decir
Q lo, cambió el concepto de noticia: ya no 

era sólo la narración de un cronista; era 
el hecho "mostrado", que permitía al lec
tor dejarse introducir tanto con palabras 
como con imágenes en aquel aconte
cimiento del cual no había sido testigo. 
Entonces, se habló de la foto como 
"objetiva", se magnificó también su 

.~~~:iSé::a
 
afianzar nuestra identidad. Y 
la fotografía puede 
contribuir a ello", dice Lucía 
Chiriboga, coordinadora del 
Taller Visual. 

¡~IIIfr~Jt~¡¡¡t~¡~¡~~~¡tI~~J~ 

era la que mostraba la fotografía. 

Con ese criterio, el uso de la imagen 
fija a través de los medios de comuni
cación ha servido también para formar, 
persuadir o manipular a la opinión públi
ca, porque la realidad de la fotografía no 
necesariamente corresponde a la reali
dad histórica; "es solamente el registro 
elocuente de su apariencia. La realidad 
de la fotografía se encuentra en las va
riadas interpretaciones y lecturas que 
cada individuo o grupo hace de ella en 
un momento dado; tratamos con una 
particular forma de expresión que, porsu 
propia esencia de información/repre
sentación, estimula múltiples interpreta
ciones" (Kossoy, 1992). 

y en esa duplicidad de su esencia, 
en la ambigüedad a la que nos enfrenta, 
reside también su riqueza. La foto infor
ma sobre un acontecimiento, una 
ocasión, un personaje, un objeto, pero 
no transmite un mensaje unívoco. Es 
una realidad en sí misma, cierto; sin 
embargo, encierra otras realidades cuya 
decodificación dependerá de la lectura 
que se haga y de la perspectiva de análi
sis que la guíe. Entonces, se convierte 
en un mensaje polisémico, multicifrado, 
que permitirá la producción de otros 
mensajes, porque la fotografía seorgani
za más allá de la representación 
inocente o ingenua de lo real, en un '1ex
to" que contiene significaciones subya
centes. Ya lo dijo Roland Barthes: "La 
paradoja fotográfica sería la coexistencia 
de dos mensajes, el uno sin código (la 
imagen como semejante a la realidad), y 
el otro codificado, que sería "el arte" o el 
tratamiento, o "la escritura" de la 
fotografía (el mensaje fotográfico)". 

Si para el fotógrafo, la imagen fija 
significa poner en juego sus posibili
dades técnicas y estéticas, entonces un 
fin en sí mismo, para los profesionales 
en otras disciplinas puede convertirse en 
un medio para aproximarse a su objeto 
de estudio. Para el etnólogo, será el 
acercamiento a otras culturas; para el 
comunicador, y desde la perspectiva de 

'" la "objetividad periodística", será susten
~ to de su mensaje y la posibilidad de 
~ añadirle mayor significación; para el his
f- toriador, documento que aporta nuevos 

elementos a su análisis. 
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Sotomayor, 1910
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Documentos del pasado 
No obstante sus múltiples usos 

actuales, a muchos selesescapa lo que, 
a mi juicio, constituye el carácter 
intrínseco de la fotografía: la posibilidad 
de comunicar el pasado. Allí es donde 
radica su razón de ser y por lo cual se 
convierte también en documento. 
Recuperar su esencia como tal es uno 
de los objetivos de los actuales historia
dores de la fotografía. Para ello recurren 
a la recopilación y al archivo de imá
genes dispersas, con la finalidad además 
de aportar con nuevos elementos a la 
historia. 

Es el caso de las cinco fotografías 
aquí presentadas, reunidas por el Centro 
de Investigaciones Fotográficas y de 
Comunicación, Taller Visual, como pro
ducto de dos investigaciones sobre imá
genes fijas de los indígenas de la 
Amazonía y Los Andes, realizadas en 
1989 y 1991. 

Muchos comentarios podrían hacer
se sobre estas fotos. Su lectura depen
derá, sin duda, de la simple observación 

Retratos de indígenas de la Sierra Ecuatoriana, 1890. (Tarjeta de visita) 

de la "realidad" fotografiada, o de la 
observación detenida que podría llevar a 
decodificar otros mensajes subyacentes. 

Distintas en su contenido, comparten 
sin embargo una calidad: son fotos 
lejanas en el tiempo de la toma. Se las 
considera, por lo tanto, históricas (si lo 
histórico alude a un pasado más bien 
remoto), pues corresponden a finales del 
siglo diecinueve ya losprimeros años de 
la presente centuria. De ochenta a cien 
años median entre ellas y nosotros. 
.¿Cómo aproximarnos a los otros men
sajes que encierran más allá de la repre
sentación? 

La pose de la dama que deja mirar 
más que un rostro, la estética dela vesti
menta, su gesto romántico y la 
escenografía escogida son signos que 
trascienden la inocencia de la repre
sentación: nos permiten leer entre líneas 
y darnos cuenta, por ejemplo, del estatus 
social. Sin embargo, para decodificar 
mejor el mensaje implícito, nos ayudan 
los datos que acompañan a la toma. 
Menéndez es el fotógrafo, uno de los 
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conocer otros rostros, 
costumbres distintas y nos 
atrapó en el sueño de otras 
realidades. 
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renombrados profesionales del Gua
yaquil decomienzos de siglo, cuando la 
fotografía era privilegio de pocos -por su 
costo principalmente- en ese puerto prin
cipal que vio llegar a los primeros ima
gineros extranjeros y en donde se 
instalaron losprimeros estudios fotográfi
cos, de los que se tiene mención en 
1860. 

Independientemente del nombre del 
personaje fotografiado, losdatos anterio
res revelan que pertenecía esa bur
guesía floreciente que sentía la nece
sidad de grabar su imagen para la 
memoria familiar, si no grupal o social, 
como una forma de expresar también su 
posición económica. 

Las características del retrato y su 
tamaño original (11 x 16 cm.) remiten al 
formato "gabinete" o "retrato álbum", que 
siguió a la "tarjeta de visita", retrato " pequeño (6 x 10 cm.), posible detenerlo 
por docenas, gracias al desarrollo de la 
fotografía en papel. Este formato tuvo su .. 
apogeo en Ecuador entre 1870 y 1890, Y 
se extendió hasta los inicios del presente 
siglo, aunque en Europa se instauraban 
yaotros formatos y otras técnicas. 

Tanto las tarjetas de visita como el 
retrato álbum, reflejan la sociedad y sus 
valores mejor que cualquier otro arte en 
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Los 
DESAFIOS 

DEL LIBRE
 
COMERCIO
 

La adopción del modelo de libre
 
comercio plantea en América
 

Latina enormes desafíos en lo que
 
concierne a las comunicaciones y
 
la cultura. Vale preguntarse, si no
 

son, en cierta manera, desafíos
 
compartidos por todas las partes, y
 

precisar quiénes son los desafiados.
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<D::::<::::::::::::: .:::::.' en Canadá y los Estados 
Unidos. Estas críticas se parecen es 

~ 

notablemente a las que se escuchan en 
México y en el resto de América Latina. 
Tanto en el norte como en el sur la 
oposición a la apertura comercial expre funcionó en América Latina en materia cultura como ALASEI, ASIN, ULCRA, y 
sa sus temores ante la eventual pérdida de cultura y comunicaciones. El modelo la misma ALAIC. Todos se crearon con 
de control nacional sobre los flujos de proteccionista no funcionó a pesar de los algún apoyo de losEstados. 
bienes, servicios, símbolos y personas. esfuerzos históricos de ciertos sectores A pesar de estos esfuerzos, sin 
También a todos preocupa la pérdida de políticos para proteger y beneficiar los embargo, elpapel de unestado protector 
su identidad cultural. procesos de comunicación y cultura o paternalista, (con notables excep

Para contestar la pregunta sobre endógenas y en favor de sus funciones ciones en programas de apoyo a la cul
quiénes están siendo desafiados hay de servicio público. Por ejemplo, recor tura de élite o a actividades de corte 
que hacer un poco de historia. El modelo damos el apoyo que dieron los estados folclórico) fueron poco efectivos en 
de sustitución de importaciones en el de México, Argentina, Colombia, Perú y cumplir las disposiciones múltiples que
cual el estado jugaba unpapel deprotec Venezuela a las industrias nacionales de quedaron escritas en lasleyes y constitu
tor de las industrias nacionales, o sea, el cultura incluyendo a la publicidad ciones de la región. El sexto plan de 
modelo que hoy en día cede lugar al de nacional. Se hicieron también esfuerzos comunicación del presidente Herrera en 
libre comercio, en gran medida nunca para apoyar a los periódicos nacionales Venezuela, por ejemplo, y las medidas 

y regionales a través de la distribución y del Presidente Monge de Costa Rica, el
ELlZABETH Fox, estadounidense. Autora de 
Medios de Comunicación y Política en subsidio del papel periódico, y múltiples plan de comunicación para el desarrollo 
América Latina, y editora de Comunicación esfuerzos regionales de crear institu del Presidente Borja del Ecuador, todos 
y democracia en América Latina. ciones de intercambio de información y quedaron en el tintero por falta de con-

Vendedor en las calles de Santiago, Chile 
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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 

~ 
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Procesión de Corpus Christi, 1885 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

enorme intimidad entre los indígenas de 
altura. La intención aquí era mostrar una 
parte de la morfología de estos extraños 
seres que posaron en el estudio del fotó
grafo para satisfacer la curiosidad, dis
frazada decientífica, del otro continente. 

Este tipo de imágenes constrasta con 
otros retratos de la época, losdel clero y 
la burguesía, personajes fotográficos 
privilegiados, cuya finalidad era nutrir 
vanidades propias no exportables, mien
tras que lastrajetas de visita de los indí
genas se destinaban, principalmente, a 
cubrir necesidades foráneas de conoci
miento. 

Quizá por ello, porque eran producto 
de la iniciativa personal de fotógrafos 
curiosos con intereses mercantiles, y no 
del pedido de lospersonajes representa
dos, es que las trajetas de visita de los 
indígenas ecuatorianos son muy esca
sas y la mayoría deellas forman parte de 
una corriente costumbrista destinada a 
hacer conocer el origen étnico y el oficio 
desempeñado (Chiriboga 1992). 
Interesaba saber qué hacían estos seres 
que más que ahora eran considerados 
como inferiores. 

Impresiona esta vista panorámica de 
la Nariz del Diablo, monumento natural 
de la cordillera andina, que con la cons
trucción de la línea férrea a finales del 
siglo pasado, se convirtió en el punto 
más alto del recorrido del tren que viene 
de la Costa. Y si no fuera porque forma 
parte del Album Conmemorativo de la 
Construcción del Ferrocarril, no podría 
afirmarse con precisión que la toma es 
histórica, pues se aprecia tan actual hoy 
como ayer. En todo caso, el legado 
pertenece a Enrique Morgan, fotógrafo 
norteamericano que estuvo en Ecuador 
capturando imágenes del "progreso", es 
decir, de todo aquello que mostraba que 
América Latina se aproximaba a Europa, 
y que constituye una corriente dentro de 
la historia de la fotografía en nuestro 
subcontinente. 

y por último, la toma de una proce
sión de Corpus Cristi en 1885, se con
vierte en uno delosdocumentos visuales 
más representativos de la vida social y 
cultural de los quiteños en las últimas 
décadas del siglo anterior, y más impor
tante, cuanto que esa manifestación de 
fe católica estuvo presidida por el presi
dente Plácido Caamaño, a través de lo 
cual mostraba su clara filiación conser
vadora. O 

22 CHASQUI 43. octubre 1992 

TAllER VISUAL y 

CENlRO DE Doc 

ejemplos muestran que 
documento que comunica el 

la fotografía como al pro 

Sin embargo, cabria insistir en lo que 
de la fotografía que realmente contribuya 
reflexionar con la debida profundidad SQ 

fotográficas en la historia. Eldeber de historiad 
construcdón ideológica que se materializa en la 
manipulada con el propósito de crearrealidades y verdades". 

Durante muchos años, ALAIC intentó Asistimos, en suma, a un salto adelante AIERIIIAMCR sale de Guarujá con
despegar con muchas dificultades. Sus en la articulación plural de los investi solidada como la organización interna
primeros presidentes, Luis Aníbal gadores latinoamericanos en comunica cional de los investigadores de la 
Gómez, Jesús Martín-Barbero, Oswaldo ciones. comunicación. Su excelencia académica 
Capriles, Patricia Anzola, nadaron meri reposa simultáneamente sobre su 
toriamente contra la corriente, en el Guarujá capacidad para convocar a académicos 
esfuerzo por crear una entidad académi detodas las latitudes geográficas y teóri
ca regional en un marco de desconcierto cas, y sobre su eficiencia para establecerClausurado el Congreso deALAIC, y
y de fracaso de las políticas nacionales undiálogo científico universal y prospecrendido el merecido homenaje al 
decomunicación, que agitaron ladécada tivo.uruguayo Mario Kaplún por sus cincuen
de lossetentas. Más aún: la presencia latinoamerita años como comunicador, el grupo lati

cana, y latina en general, se acrecentónoamericano emprendió la ruta aTodo esto duró hasta el Congreso de notablemente. Reflejo de ello es la elecGuarujá. El 18 de agosto se inauguróIAMCR/AIERI en Barcelona (1988). ción de numerosos latinoparlantes en suallá la décima octava ConferenciaEntonces, en una reunión informal, los Consejo Internacional, y también laconsCientífica de AIERIIIAMCR; latercera enbrasileños asumieron la tarea de su titución de un nuevo organismo queAmérica Latina, después de las de reconstitución. Hubo una asamblea pre agrupa a los investigadores de la comuBuenos Aires (hace treinta años) yvia en Florianópolis y ahora el primer nicación de expresión latina. Este se funCaracas (hace diez). El tema en BrasilCongreso. 
da, no sobre ninguna voluntadfue un poco gaseoso: comunicación para 

Lo que real mente importa es la re aislacionista, sino en la comunidad deun mundo nuevo. Sus contenidos, sin 
presentación y la calidad del Primer embargo, reflejaron un extraordinario problemas y enfoques de los investi
Congreso de Embú-Guacú. El Congreso gadores del mundo latino.progreso en la investigación mundial 
se dedicó al tema de la comunicación y sobre comunicaciones. Por último pero no menos impor
el libre comercio. Las cincuenta y cuatro tante: durante la Conferencia se reunió 
ponencias registradas, como es natural El discurso principal de Fernando por cuarta vez la Mesa Redonda 
de variada calidad, provinieron de más Henrique Cardoso (todavía no Canciller McBride, que agrupa a un conjunto de 
dediez países de la región, y también de del Brasil), reveló una perspectiva lati investigadores y profesionales. de todas 
Espaf'ía, Gran Bretaña, Italia y los noamericana de continuidad con los ejes partes del mundo, interesados en los 
Estados Unidos de América. Algunos de lateoría de la dependencia y creativi ideales de la pluralización, libertad y 
países, como México y Perú, enviaron dad para enfrentar las nuevas situa democratización de las comunicaciones. 
delegaciones numerosas. Otros, como ciones, como su propia biografía lo sigue Son señales de que las cosas caminan 
Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay estu anunciando. en todos los frentes. O 
vieron sub-representados, tanto por el 
número de investigadores, como si se 
atiende a la alta calidad de su produc
ción. 

Lo más importante fue la novedad en 
la elaboración de marcos conceptuales 
y/o metodológicos, sino la apertura de 
nuevos problemas y áreas de investi
gación, en particular plurinacionales. 
Haber reunido un centenar de investi
gadores para una discusión académica 
polifacética esel mérito principal, aunque 
no único, de la Presidencia de José 
Marques de Melo en ALAIC. Su sucesor, 
el mexicano Enrique Sánchez Ruiz, junto 
con la nueva Directiva, estarán, sin duda, 

61 
a la altura deesta herencia. 

No fue sólo un encuentro académico. 
-o Se avanzó en varios trabajos de coordi

nación que apoyarán el desarrollo de la 
investigación. Menciono sólo dos 
reuniones prácticas en Ernbú-Guacú: las 
de la Red Iberoamericana de Revistas 
de Comunicación y Cultura y la de COM
NET-AL, Red Iberoamericana deCentros 
de Documentación en Comunicaciones. 

Centro de Estudios de la Infornlación 
Paseo Poniente 209 

Apartado 
Guadalajara, Jalisco 

Te!. (52-3) 623 7505 Y 
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Eliseo Subiela:Se comunican 
los investigadores Animarse a Volar 

En agosto último se reunieron en Brasil los investigadores de la comunicación de
 
AméricaLatinay del mundo. La amplitudde lapartíctpacton y la diversidad de
 

temasy enfoques son indicios deldesarrollo .Y dinamismo de laprofesión.
 Hay desazón entre los 
cineastas de América Latina. 

Sin embargo, sesigue 
creando, y el cine del 

continentesigue cosecbando 
lauros a nivel internacional. 

Es el caso de El lado oscuro 
del corazón del argentino 

Elíseo Subiela, que obtuvo el 
Gran Premio de las 

Américas en elFestival de 
Montreal. Subiela se bizo 

conocer internacionalmente 
~ con su largometraje HombreCl 

~ 
2 

mirando al sudeste. En esta
Ji
'c entrevista babla sobre ladl 

>libertad de un cine donde la <ti 
:J~ Clo :Jpoesía y elsentimiento son ::J

Sacando brilloa la información los privilegiados. Ji
'e 
o 
al 

~~~~IIt~~I~~~~IIIII~~rrrfrt~II~~~~~~~~ .,cano de Investigadores de la Co cara al futuro, y en estos tiempos de 
O11 ~~~~~:~:io;oa~:~:·s~~d~~;~S municación. E inmediatamente después, cambios de siglo y de milenio.
 

y como es costumbre bianual, la
~¡¡¡¡¡¡¡l¡¡¡~ ~i~~:~, Et~~~c~~I~~s fi~~~~~ I~~ Embú-GuacúConferencia Mundial de la Asociación 
congresos internacionales y los papers. Internacional de Estudios e investí Fundada hace más de diez años en Hombre mirando al sudeste y Ultimas Marechal. los cineastas todavía no nos 

gaciones la Información, Caracas, la historia de ALAIC está aso 11111~11\11¡f""""'¡':¡i¡ ~e~::ar~~~:n~ue s~~~ imágenes de un naufragio, Subiela animamos a hacer que en el trayecto deTambién el uso de barbarismos tomados sobre 
del inglés, que ya es un genuino latín IAMCR/AIER!. ciada y asida a los debates interna i::1t::::./:::::#: ,:,:.'. versivo, SI no es solo sostiene que "recién ahora le estoy per Villa Devoto a Saavedra. el protagonista 
contemporáneo. El encuentro latinoamericano se rea cionales de aquellos tiempos. No es diendo el miedo a las emociones. Eso se cruce con un árbol, abra una puerta y 

En agosto último nostocó el turno a lizó en Embú-Guacú y el mundial en casualidad que ella nazca casi al mismo .. me permite que en esta película la aparezca en el infierno. Hayque ser muy• I ~!~:!~:~~~~~~o~~~;los llamados investigadores de la comu Guarujá. El primero es un poblado de la tiempo que la Federación Latinoamerica poesía ocupe un lugar fundamental, que libre para contar las historias de ese 
nicación. El término "comunicólogos" periferia de Sao Pauto.'y Guarujá, un na de Facultades de Comunicación del corazón. Y coherente con lo que él la banda sonora incluya boleros, que el modo". 
atenta contra la eufonía. Digamos quese agradable balneario, vecino al puerto de Social (FELAFACS) y la Federación Lati '¡J mismo puso en boca de ese personaje, protagonista se arranque el corazón y Pero en este primer paso hacia la li
trata de un objeto de estudio, quizás una Santos. Nuestros anfitriones brasileños, noamericana de Periodistas (FELAP). Subiela asegura que "en este film pateé baile con él en la mano y que las per bertad, Subiela apuntó alto: su película 
disciplina, incipiente, en proceso de que asumieron con éxito el colosal Pero los investigadores de la comuni el tablero". Con tres largometrajes en su sonas puedan volar. Con el tiempo está basada en textos de Oliverio 
constitución. Lo cierto es que tuvimos esfuerzo de organización, optaron por ta cación eran pocos y dispersos. Salvo carrera: La conquista del paraíso, quiero llegar a ser libre como algunos Girando, Juan Gelman y Mario Benedetti 
nuestro Primer Congreso Latinoameri- paz de losalrededores de la metrópolis. algunos grupos nacionales sólidos, como escritores argentinos. Creo que la lite y narra la historia de un hombre que bus

AORIANA SCHETTINI, argentina, Premio
En ambos eventos hubo de todo un INTERCOM en el Brasil, sus asocia ratura con tipos como Marechal, se ha ca a una mujer capaz de volar. Así, elLatinoamericano de Periodismo José Martí, 

RAFAEL RONCAGUOLO, peruano. Director del poco. Sin embargo, varios elementos ciones nacionales se caracterizaban por 1988. Esta entrevista se publicó en la revista permitido unnivel defantasía que aún no protagonista, de nombre Oliverio, de pro
Instituto para América Latina, IPAL merecen ser destacados, sobre todo de anémica vida y precaria salud. Señales en junio de 1992. ha alcanzado el cine. A diferencia de fesión publicitario y de vocación poeta 

Escena callejera, Avenida 18 dejulio, Montevideo 
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(Daría Grandinetti) arrastra su obsesión 
por una galería interminable de mujeres 
que en el momento de la prueba no 
logran levantar los pies del piso. Sin 
embargo en Sefiní, un cabaret de 
Montevideo, Ana (Sandra Ballesteros), 
una puta fascinada por la poesía lo lle
vará a volar. Pero la historia toma forma 
de triángulo y entre ellos aparecerá la 
muerte (Nacha Guevara) empeñada en 
que Oliverio madure, se consiga un tra
bajo "normal" y deje de buscar utopías. 
Sin embargo, el hombre tiene sus armas 
para pelearle a la muerte. Entre ellas, 
dos amigos, Gustavo (Jean-Pierre 
Reguerraz) y Erik (André Melacón). El 
primero es unescultor con la rebeldía del 
tamaño de sus propias obras: "penes 
capaces de hacerle pasar vergüenza al 
mismísimo Obelisco, a la hora de com
parar medidas, vaginas grandes como 
cuevas, y tetas que parecen haber aca
parado las siliconas del mundo entero". 
Provocador, empecinado, Gustavo insis
te con susesculturas eróticas, porque tal 
como lo explica en una exposición de 
sus obras, ellas están sustentadas en la 
teoría de que "el mundo anda mal 
porque la gente coge peor". Erik por su 
parte, es uncanadiense, profesor de lite
ratura que llegó a estas tierras huyendo 
del progreso del primer mundo, donde 
"todo está tabulado, donde mi muerte 
está prevista" y eligió quedarse en 
Argentina, "un caos donde aún puedo 
inventarme varias vidas posibles". 

Realizada en coproducción con 
Canadá, E/lado oscuro del corazón, sin 
embargo, hasido filmada en castellano y 
en escenarios argentinos y uruguayos, 
tal como lo exigía el guión original de 
Subiela. "Coproducir de este modo es 
fantástico, porque no estás obligado a 
cambiar nada de la historia que querías 
contar, y recibís un aporte del exterior, 
sin el cual hoy por hoyes muy difícil fil
mar en la Argentina", explica el director. 
"Pero eso sí -aclara- para trabajar de 
este modo tenés que encontrar uncopro
ductor muy especial como Roger 
Frappier, que acepte invertir en una 
película tal y como la pensó el director". 

Productor de dos importantes éxitos 
del cine canadiense, como La decaden
cia del imperio y Jesús de Montreal, 
Frappier está convencido de que "cada 
película tiene que estar enraizada en un 
lugar" y que "un film no puede existir 
fuera de su propia cultura". Dos motivos 

más que suficientes para haber aceptado 
que El lado oscuro del corazón "fuera 
exactamente lo que Subiela quería decir, 
que se hiciera en español y que se 
rodara en Argentina, porque la coproduc
ción no debe jamás desnaturalizar un 
film sino ayudarlo a desarrollar aquello 
que tiene deoriginal". 

¿Por qué hiciste de la poesía de 
Girondo, Gelman y Benedetti el eje de 
tu película? 

Porque sueño con hacer un cine que 
se parezca cada vez más a la poesía. 
Siempre pensé que los poetas son los 
seres más lúcidos del planeta. Ellos dis
paran imágenes todo el tiempo, yeso es 
un estímulo irresistible para cualquier 
tipo de filme. En esta película quiero dar 
por tierra con la receta del hastío 
inevitable que pretende inyectarnos la 
posmodernidad. Hay que volver a contar 
historias de amor. A mí los textos de 
Girando y de Gelman me volaron la 
cabeza allá por el año 69, y estoy con

lil:,ll¡lllililllll ueño con hacer un 

Ij~~~: ~~~ :á~a:~~ca 
poesía. Siempre pensé que 
los poetas son los seres más 
lúcidos del planeta. Ellos 
disparan imágenes todo el 
tiempo, yeso es un estímulo 
irresistible para cualquier 
tipo de filme. 

¡ftI¡¡~¡¡¡jj¡¡¡¡rttIff¡¡¡¡~¡¡¡¡~ 

vencido de que si hoy a los jóvenes no 
les sucede lo mismo, es simplemente 
porque no los conocen. Porque, sincera
mente, no se puede ser más subversivo 
más loco y más moderno que Girondo. 

¿Cómo trabajaste elguión? 
En principio quería contar la historia 

deuntipo que busca una mujer capaz de 
volar. Eso es Girando. El personaje de 
Oliverio encarna a un poeta, un sobre
viviente que no se banca la realidad, 
pero que a diferencia de Rantés de 
Hombre mirando al sudeste, no necesita 
sostener que viene de otro planeta para 
resistir. 

El personaje de Ana tiene que ver 
con una mujer de carne y huesos. 
¿Cómo fue aquello? 

En los años de la última dictadura 
militar, yo viajaba a Montevideo para tra
bajar en publicidad. En aquel momento 
la ciudad era oscura y silenciosa. La 
gente joven había desaparecido del 
Uruguay. Y el único lugar donde encon
tré una persona con la que podía hablar, 
fue un cabaret. Allí conocí a una alter
nadora fascinada por la lectura de 
Benedetti y Onetti. Siempre sospeché 
que era una ex-tupamara que se había 
refugiado en la noche del cabaret. Pero, 
tal como sucede en el guión, nunca ter
miné de armar su historia. Cuando le 
conté esto a Benedetti, se alegró de 
saber que su poesía habitaba un 
cabaret. Supongo que debe ser el sueño 
detodo poeta. 

¿Hay muchos puntos de contacto 
entre aquella mujer y el personaje? 

No demasiado, el personaje es muy 
duro, es una navaja. La realidad la arrojó 
en la prostitución y ella nunca pudo 
despegarse del miedo a sentir. En el 
momento de escribir el guión, yo trataba 
de hacerla un poquito más dulce, pero 
no había caso. Ella se me "rebelaba", ni 
el amor podía apartarla de su objetivo de 
dejar el Río de la Plata, el pasado, e irse 
a Europa a reencontrarse con una ami
ga. 

¿Qué modificaciones fue sufrien
doelguión durante el rodaje? 

El cambio más importante es el final. 
El que yo había escrito originalmente era 
mucho más duro. En la primera versión 
el cierre lo daba Ana, que es un perso
naje muy polémico y temía que con ese 

• 

<:' 

la dominante porque al identificarse con 
el pueblo rompe con la comodidad, la 
pompa y el homenaje, la postura prepo
tente del que todo lo sabe. Esdistinta en 
cuanto orienta toda la capacidad profe
sional y la vocación de servicio hacia los 
grupos sociales que más necesitan y 
hace del individuo parte de una comu
nidad, a la cual se debe. 

La Instrucción Pastoral plantea los 
retos actuales de la comunicación en 
cuatro grandes acápites: 

La necesidad de unaevaluación críti
ca, que parte de una actitud positiva 
y abierta hacia los medios de comu
nicación. 
Solidaridad y desarrollo integral, en 
base al concepto de que la comuni
cación es el camino privilegiado para 
la creación y la transmisión de la cul
tura. 
Políticas y estructuras que garanticen 
el intercambio de ideas y la posibili
dad compartida por todos de ser 
oídos en las propias iniciativas y 
necesidades. 
Defensa del derecho a la información 
y a las comunicaciones, que no 
puede depender del poder sino que 
esunbien universal. 

Por cierto, el documento va más allá, 
y se dirige a aspectos internos del que
hacer comunicacional de la Iglesia en 
cuanto a sus prioridades pastorales, lle
gando inclusive a la determinación de un 
instructivo moderno que contiene losele
mentos de un plan de acción de los 
comunicadores cristianos. 

Conclusiones 

El documento concluye que para que 
la Iglesia pueda interpretar los signos de 
nuestro tiempo y realizar su misión 
profética debe estudiar y evaluar el recto 
uso de la tecnología y medios de comu
nicación. 

Estos signos son losde la miseria, la 
dominación, el analfabetismo, las caren
cias de salud, la drogadicción y tantos 
otros que hunden al hombre en el terror 
y la angustia. Pero son también la 
rebeldía, la búsqueda de una auténtica 
liberación, la solidaridad y el compro
miso. 

Esa búsqueda de la utopía de la 
esperanza y solidaridad humana debe 
ser el objetivo principal de la comuni
cación, susteorías y medios. O 

CREAR 
CONCIENCIA . 

Aetatis Novae retoma lo que en su mame 
aldea global, caracterizando al mundo de la o 
primer aerópago del mundo moderno". 

El aerópago es un espacio, una asamblea, un tribunal de 
de múltiples voces sociales pero también fragmentaciones p 
instrumentos tecnológicos que hacen que las voces y sus act' 
universo. 

El potencial tecnológico, inocuo en su propó 
comunicaciones como instrumento de forma 
Entonces la comunicación, sin ser neces 
comoseñala el documento pontificio, es sobre 

Aetatis Novae, precisa la misión del comunicador COI 

conciencia nueva que nace del hecho comunicacional. 
necesidad de inculturar los medios, es decir, comprend 
a través de ellos, probablemente hacerlos propios. 

Andrés León, en su texto señalaque la "iglesia está 
comunicación las respuestas a las circunstancias, a los 
la praxis del momento". De acuerdo 
porque "en" la comunicación (en 
no hay respuestas sino validacio 
cuyo impacto busca seguir crean 

El documento pontificio prepara e 
en el seno de la Iglesia para afrontar con 
como bien público y social, de servicio y de en 
acaso éste un reconocimiento implícito de las f 
ideológica de los sistemas de medios que han 
muchos de nuestros paíseslatinoamericanos- l 

El documento, a diferencia de lo q 
comunicación desde el impacto y no tanto desde los 
decir, hace muy poca referencia a aquellos procesos donde 
ha logrado configurar otro tipo de medios, horizontales, par 
necesariamente masivos. El video llamado popular, las radi 
televisión por cable, los periódicos barriales, son promovid 
de la Iglesia. Estas son experiencias contrae 
definición de los mediosde masa ligado al 

La Aetatis Novae refleja en sí misma la 
está comenzando a enfrentar sus oposiciones inte 
líneas concretas de acción frente a la realidad de los mediosde comu 
cara a las culturas actuales. Paradójicamente, mientras el Pontificio Co 
Comunicaciones del Vaticano emite este documento pragmático de accié 
Congregación para la Doctrina de la Fe saca a luz otro 
y sugiere encarar con más cuidado la producción y pu 
enfrenten con la moral y la praxis cristiana: por ello 
pontificio desde la perspectiva de esa otra Iglesia, 
alimentada o nacida de la teología de la liberación, 
una expresión de deseo. O 

IVAN RODRIGO MENDIZABAl, Secretario General de OCIC-Al. Or.t?a:iii2:a<:·iQlf. 
Internacional de Cine para América Latina 
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LA IGLESIA, EL MENSAJE
 
y EL MENSAJERO
 

EnAetatis Novae la Iglesia
 
reconoce elpoder inédito de
 

las comunicaciones y se
 ~ 
el 
2 
:)propone influirlas desde una 
a;actitud de identificación con """ ~ ~ 
a;los más necesitados y 2'"

:) ~ marginados. Andrés León ~ 
'c Vendedor de afiches. Montevideo 
~Calderón e Iván Rodrigo 
~Mendizábal comentan. o 

final quedara una imagen demasiado en Hombre mirando al sudeste. Supongo eso la muerte tiene su parte atractiva. A 
dura. que esa idealización de las putas viene decir verdad, si la muerte fuera una 

demi adolescencia. mujer, no me la imagino fea. Me parece
las. La Iglesia busca respuestas que gros que conlleva el mal uso de losservi ¿Por qué cree que el personaje de que la muerte es peligrosa justamente¿Qué eran para vos las putas en proyecten los valores de las culturas cios públicos, la comercialización no ellaes tan polémico? porque te seduce. no es un fantasmaIln~:~~i~~~;:iCda~1~~p~~~ aquel momento?ancestrales y que limiten la invasión de reglamentada y la privatización. La co

Porque alguna gente ya me dijo que Mujeres que no te complicaban la que te aparece y te asusta.evangélicas menciones al la violencia, de las guerras absurdas rriente privatizante preocupa al Pontífice 
Verbo, la palabra o el mensaje, hasta transmitidas supuestamente desde el que textualmente manifiesta que en el ella es una cagona que no se anima a vida, que te pasaban la cuenta en el Pero si pensás en la posibilidad de 
como instrumento para la difusión de las lugar del hecho. área de la información "se tiende a eva sentir. Pero a mi me parece una persona momento. Siempre me parecieron más tu propia muerte ¿note parece lo más 

que elige, y tiene que ver con el nuevoideas, el rito y la vivencia histórica de sinceras que las esposas. Creo que esa abominable quete puede suceder?luar su éxito en función del beneficio y no 
dosmil años. Etica cultural del servicio", lo cual distorsiona el legíti modelo de mujer, en el sentido de que idealización puede venir de una época Ahora, ya no. Durante mucho tiempo 

La potencia espiritual y aún política El documento destaca el poder de mo derecho de informar y de ser infor no necesita un hombre asu lado para en la que era muy misógino. Pero debo tuve esa sensación y recordaba una 
de la Iglesia Católica reconoce la influencia de los medios, que afectan la mado. La propuesta intenta evitar los realizarse. Y esta postura es polémica. admitir que es cierto, no puede ser ca película del cine norteamericano inde

Hay mujeres a las que les molesta que sual que en todas mis películas lastrascendencia de la evolución tecnológi percepción individual y comunitaria y extremos de una comunicación estati pendiente, El ojosalvaje. donde se decía 
se plantee eso en una película. Es el ca de lascomunicaciones y su extraordi hasta la posibilidad de "fortalecer o zante dirigida políticamente, o de una heroínas sean putas. Pero creo que en que la "única obscenidad es la muerte" 
personaje femenino más fuerte que El lado oscuro...por lo menos he incluido Ahora pienso que para un artista esnario impacto sobre la sociedad de fines destruir las referencias tradicionales en acción simplemente comercial de propa

del siglo XX. Frente a este fenómeno escribí hasta ahora. otra cantidad de mujeres normales, cosa inevitable convivir con la muerte Yomateria de religión, de cultura y de fami ganda interesada.
 
universal e inédito, la Iglesia está tratan lia". Los medios alteran los conceptos La necesidad de una política de que no sucedía en los films anteriores. hago cine para vencer a la muerte
 

Creo que el hecho deque en esta pelícu
do de encontrar en la comunicación las éticos y los valores históricos de los comunicación amplia, democrática y Las putas aparecen como cons Alguna vez contaste que cuando
la haya otras mujeres inteligentes,respuestas a las circunstanclas, a los pueblos. La Iglesia reconoce la necesi científica, aflora en el texto que estudia .. tantesentus películas ¿Por qué? eras chico y un tío te llevaba al cine 
además de putas o mujeres misteriosas,modelos, las ideologías, la praxis del dad de una ética cultural que respete lo mos, reviviendo aquella vieja discusión Sabía que era inevitable que en imaginabas a la muerte tan espectacu


momento. A la marginalidad de miles de histórico, lo étnico, lo íntimamente com tan querida en los años sesenta, que algún momento alguien me hiciera esa tiene qu.e ver con el que soy yo hoy. lar como la de John Wayne en la pan

hombres y mujeres condenados a nive partido por los grupos humanos, como demandaba la instauración de un esque 1':' pregunta. Y te aseguro que es una pre ¿Por qué la muerte en tu película talla. Sin embargo, la muerte en tus
 
les de pobreza crítica. A las consecuen forma de mantener su individualidad, su ma de comunicaciones que garantice la gunta a la que le temo. Pero creo que es mujer y además es hermosa, casi a películas aparece como mucho más
 
cias del consumismo impuesto desde personalidad y su proyección hacia el comunicación, el diálogo y la relación tiene que ver con una idealización de la la manera de la muerte seductora de gris y hasta mediocre. ¿Qué pasó en
 
fuera, de la deuda externa que agobia, futuro. equilibrada entre emisores y públicos. puta en el sentido de que es una mina AII that jau? el medio?
 
de la dependencia en todas sus fórmu- El documento insiste en que los que se entrega por guita. Para ella se Creo que todo artista tiene una Sin lugar a dudas en el medio apare


¿Privatización de la información? medios de comunicación deben respetar trata de un negocio. Mis personajes son relación muy extraña y muy directa con ció la muerte de mi viejo Hasta ese 
ANDRES LEON CALDERON, ecuatoriano. Resulta sumamente actual la adver y participar en el desarrollo integral de la así hasta que en un momento dado las la muerte, tal como aparece en mi momento para mi la muerte era casi 
Secretario General de CIESPAL. tencia que Juan Pablo II hace de lospeli- persona. Esta es una postura distinta de corrompe el amor, como diría la Santa peücuia. y pienso que justamente por inexistente. Pero al morir mi viejo des-

Niños trabajando en Asunción, Paraguay, 1992 
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Hombre mirando al Sudeste 

cubrí que la muerte era mediocre. Mi ción necesaria en la fase de investi
papá se murió del corazón cuando yo gación: una evaluación de las necesi LA IGLESIA y lAS COMUNICACtOtenía 22 años, pero en mi casa dades, un examen de la difusión de los 
habíamos convivido desde chicos con el medios y un inventario de los recursos EN AMÉRICA LATINA 
tema de su enfermedad. Recuerdo que propios de la Iglesia, y externos en el 
el primer infarto le dio mientras me leía ROBERT WHITEmundo empresarial, las Industrias y los 
pasajes del libro Corazón. Eso me costó organismos ecuménicos. 

L
a instrucción pastoral Aetat1s 

muy caro durante años porque crecí con 28. Educación. El plan pastoral . Nóvae es el resultado de más de 
la idea de que emocionante era peli deberá: a) proponer posibilidades de for cinco años de consultas con 
groso, que te podía pasar algo. Un poco mación en comunicaciones para todos obispos y expertos en comunicación de 
como Rantés, el personaje de Hombre los que se han comprometido en la todo el mundo, Sibien ésta edición 
mirando al sudeste, para mi todo era actividad de la Iglesia: seminaristas, sa celebráeLtranscurso de veinte años desde 
información. Me crié en una casa donde cerdotes, religiosos y religiosas, o ani la divulgaCión del documento fundacional 
se insistía en el tema de evitar que papá madores laicos; b) animar a las escuelas Communto etProgl'essíO, la propuesta 
se emocionara, que tuviera disgustos, en y universidades católicas a proponer pro actual díñere-mucho de su antecedente. 
definitiva se trataba de impedirle que sin gramas y cursos relacionados con las Aetatis NOvae es más representativo de tiera. Y creo que esto está emparentado necesidades de la Iglesia y de la las. ideas de las "Nuevas Iglesias", y de los f2con el tema que hablábamos antes de z sociedad en materia de comunicaciones; puntos de vista de las naciones del sur con olas putas, siempre presentes en mis o e) proponer cursos, talleres y seminarios sus poblaciones católicas en rápida opelículas. Los personajes me sirven para de tecnología, gestión, ética y política de expansión en Africa, Asia y Américaexorcizar todo eso. los medios; d) realizar programas de Latina. En particular el documento refleja

educación y comprensión dirigidos a pro los cambios históricos en 10 pastoral y lo¿Cuando ñlmás pasas la emoción fesores, padres y estudiantes; e) alentar teológico que ocurrieron en América por una suerte de tamiz que te coloca a los artistas y escritores a transmitir los Latina en las últimas dos décadas. Estafuera del peligro contra el que te serio durante la mezcla, nos pregun aquellos que se asemejen lo más valores evangélicos. en la literatura, declaración política destaca que en los advirtieron tantode chico? teatro, radio, emisiones televisivas y tábamos si no estábamos haciendo un posible al personaje queestá escrito y países del sur bayuna urgente necesidad 
Eso me pasaba hasta ahora. Por culebrón venezolano. Y yo digo, ojalá no en pretender que el actor consiga películas recreativas y educativas. de reconocery defender las culturas 

suerte no me pasó con esta película. que fuera así porque si logro hacer un asemejarse a él con técnicas interpre 29. Formación espiritual y asistencia regionalesy nacionales ante las irtf1\lendas 
Algo cambió en mí. Creo que nadie me pastoral. Los profesionales de las comuculebrón pero con poesía de Girando, tativas. Por lo que decís de Gran glob~lizantes. Por lo tanto -Aeuuis Noüae llama ala "defensa (feIl:tscu
creería si digo que cuando filmé la nicaciones esperan frecuentemente dela Gelman y Benedetti, con inteligencia y dinetti, no parecés compartir esa (16), e insiste sobre "los medios al servicio de las personas 
secuencia del concierto en el parque buen gusto, está alcanzada la síntesis opinión. Iglesia una orientación espiritual y un 

El documento también reconoce las grandes injusticias enLezama en Hombre mirando... no me apoyo pastoral.que buscábamos: hacer algo popular y Lo que dice Adolfo es la visión yan existencia de una oposición entre los que, en términos del acceso emocioné nunca. Ahora cuando vuelvo a decalidad. qui de los actores, y hay que admitir que 31. Relaciones públicas. La Iglesia 
son ricos y los que son pobres. Communio etPrdgl'essiover la película me asombro del bloqueo, necesita una comunicación activa con lahaciendo cine a ellos no les va tan mal. retrosecnvarnente injustificado- describía a los medios de ca del mecanismo de defensa contra las Ahora con la película estrenada Algo debe haber, pero yo no soy tanter comunidad a través de los medios tanto 
gran mesa redonda alrededor de la cual se sentaban)qs lYUet>16~/ael muemociones que tenía en aquella época, profanos como religiosos. El plan pas¿Pensás queel hecho de haber inclui minante. En el momento de armar el discutir e-íntercambíar ideas. Aetat¡:q Novae, en cambio,recono para no haber sentido nada en ese tora/ deberá tender a: a) sostener oficido poesía nodistrae lanarración? reparto lo primero que busco en los pueden ser descritos con.mayor precisión como tina:11l9s~dong~momento. En cambio filmando escenas nas de relaciones públicas; b) producirNo, para nada, pero esto lo logré actores es la imagen del personaje, pero que disponen de información en abundancia, yque ascidentalnle mucho más simples en El lado oscuro publicaciones y programas de radio, TV,porque tuve un actor como Daría hay casos como el de Grandinetti ahora, algunas migajas para los que sufren de una crñica pobreza informari del corazón, me emocioné. Y creo que y video de calidad excelente; c) proGrandinetti que hizo pasar la poesía por o el de Lorenzo Quinteros en el psiquia

esto después se trasluce en la pantalla. mover premios y otros medios de Aetans Nouae plantea la necesidad de "una evaluación crüica deadentro y luego la decía con toda natu tra de Hombre mirando al sudeste, en 
Lo que más me gusta de esta última reconocimiento que animen y apoyen a señala: "la injusta exclusión de grupos y clases del. acceso a ralidad. De los actores con los que he que de entrada para mí no daban el per
película es justamente que es impúdica, losprofesionales. comunicación". El documento destacala "restricción sisttn1~tiS;trabajado, él es uno de los que más me sonaje y que ellos, sin embargo, lograron 

fundamental a la informacíón" y denuncia "la generaliz~da domi,náCióndque no tiene vergüenza a la hora de impresionó, porque semetió el personaje convencerme de que podían hacerlo. Yo 32. Investigación. Las estrategias de 
mostrar los sentimientos. Mezclé bole la Iglesia en comunicaciones sociales por élites económicas, socialesy políticas" (12/15). adentro de un modo increíble. Después creo que no necesariamente los actores 
ros, poesía, amor, y ahí vatodo ... La recomendación más importante de Aetc¡tis Novae eSSUllall1a1clClladel último díade rodaje fuimos con todo están limitados a la posibilidad de hacer deben fundarse en los resultados de una 

iglesias dejen de hablar acerca de la importancia de el equipo a cenar y cuando Daría entró desí mismos. investigación seria. El plan pastoral 
a la obra y hagan algo al respecto. El documento establece-el..conteni¿Cómo crees que va a reaccionar en el restaurante, yo no lo reconocí. Se deberá alentar a los institutos de estu

el público quete slquecon esta vuelta dios superiores, los centros de investi de comunícacíones que debe ser parte integral de la planificación. pa había sacado la barba que llevaba para ¿Cuánto te preocupa el éxito de '1 

social de cada diócesis, de cada conferencia episcopal nacional y re~bnáhde tuerca tan violenta respecto de lo interpretar a Oliverio, pero además había público para sentir que hacer la gación a emprender investigaciones; 
que habían sido tus películas anterio alguna otra cosa que ya no estaba y que película valió la pena? interpretar y aplicarlas a la misión de la El esquema de planificación pastoral sugiere que dentrodemuel1as pa 

1)res? lo convertía de nuevo en su propia per Cuando hice Hombre... pensaba que Iglesia; y apoyar una reflexión teológica Iglesia se maneja un modelo dialógico de las comunicaciones. Todálaicom
 
Con esta película no tengo la menor sona, que durante las semanas de fil uno podía considerarse exitoso en el permanente sobre las comunicaciones,
 laica, aquellos con responsabilidades pastorales en las comunidadescri$itian 

la Iglesia y la sociedad. Oidea de lo que podrá pasar, porque mación seconfundía con Oliverio. momento enque terminaba la película, si obispos -todos juntos- deben reflexionar sobre los signos de-los tiempos y art 
además intenta abrir el abanico de públi consideraba que efectivamente había las nuevas formas de la comunicaciónde "comunión y participaolón" a la que 
co. Creo que en El lado oscuro del Adolfo Aristarain suele decir que logrado hacer la película con la que EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE OBTENERSE EN: el documento de Puebla. La contribución más importante. que puede hace 
Corazón, no va a haber lugar para térmi los actores sólo pueden hacer de sí soñaba, pero ahora ya no estoy seguro Libreria Editrice Vaticana en favor del desarrollo de una verdadera comunicación en América 
nos medios: o te va encantar o la vas a mismos y que el secreto de un buen de eso. Creo que el éxito es completo 00120 Citta del Vaticano promover la comunión y participación en sus propias comunidades cristianas. 
odiar. A veces, medio en joda, medio en "casting" está justamente en llamar cuando uno ve la sala llena. O FAX (06) 6984716 
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todas las clases y los sectores de la 17. La Iglesia debe seguir desarro 21. Conviene que las diócesis y las :¡¡:::¡:t¡:¡:::¡:t:::::::::¡:::::::¡:¡:¡::t::::::~:::~:~:::::::::::::::~::::::¡t::::~:::~:~: KINITO LUCAS 
sociedad y cuando ofrecen a todas las llando, manteniendo y favoreciendo sus conferencias o asambleas episcopales 
opiniones responsables la oportunidad propios instrumentos y programas católi redacten planes pastorales dirigidos 
dehacerse oír. cos decomunicaciones. especialmente a los medios de comuni

15. No se puede aceptar que el ejer	 cación social, o que examinen y actuali
Formación de los comunicadores	 Gilberto GiLcicio de la libertad de comunicación	 cen los planes existentes. Para esto

cristianosdependa de la fortuna, de la educación o	 buscarán la colaboración de profesio
18. La educación para las comunicadel poder político. El derecho a la comu nales que trabajen en instituciones 

ciones sociales debe formar parte intenicación pertenece a todos. La Iglesia civiles u organismos eclesiales ligados al 
debe insistir especialmente sobre supro grante de la formación de los agentes de ámbito de las comunicaciones, incluidos La magia de la comunicación 
pio derecho al acceso a los medios de	 pastoral y de los sacerdotes. Ellos de los organismos internacionales y nacio

berán adquirir las competencias profecomunicación. nales decine, radio, televisión y prensa.
sionales necesarias en esta materia, así 
como una formación doctrinal y espiri mediados de los años se transformara en un movimiento 
tual. 

IV	 ANExo 
60 surge en Brasil el político... Prioridades pastorales 

19. Es preciso que la Iglesia elabore Movimiento Troplcallsta Todos los movimientos culturales son16. La Iglesia deberá tomar medidas	 ELEMENfOS DE UN PLAN PASTORAL DE y proponga programas pastorales que que lo tuvo como uno políticos. El tropicalismo tuvo más conpara preservar y favorecer los "medios	 COMUNICAOONES
respondan con precisión a las condi de sus abanderados. notaciones porque surge en un momentopopulares de comunicación" y otras for	 24. Un plan pastoral de comunicaciones particulares de trabajo y a los Era algo nuevo en la que se había instalado un gobiernomas tradicionales de expresión, recono	 ciones debería contener los siguientesdesafíos éticos a los que se enfrentan música brasileña. "El tropicalismo fue autoritario, con grandes restricciones alciendo que, en determinadas socie	 elementos:losprofesionales delascomunicaciones. un impulso, dice Gil, que dio espacio a ejercicio de la libertad y una visión cendades, pueden ser más eficaces para la	 a) una presentación de conjunto, 

nuevos talentos y demandas de jóvenes tralizadora de los sentimientos estéticosdifusión del Evangelio que los medios de v	 elaborada a partir de una amplia consul
artistas e intelectuales que buscaban un y cívicos. En esa coyuntura, uncomunicación más modernos, porque	 ta, y que describa las estrategias 
lugar para desarrollar sus ideas, sen movimiento que abría espacios demoposibilitan una participación personal Necesidad de una Planificación actuales de lascomunicaciones sociales. 
timientos y reflexiones. Buscaban un lu cráticos, setornaba aún más político.mayor y alcanzan niveles más profundos Pastoral	 b) un inventario o evaluación de las El Pelourinho -Ciudad Vieja de gar para comunicarse. Provocó discusiode sensibilidad humana.	 20. Los obispos y las personas diferentes clases de público, los produc

Salvador- atrapa con sus	 nes con respecto a la cultura brasileña, Cuando regresaste del exilio tus Los medios tradicionales y populares encargadas de decidir el reparto de los tores y directores de los medios 
colocando en jaque una visión conser creaciones se habían nutrido de otros no sólo representan un importante cauce	 recursos dela Iglesia deberán esforzarse estatales y comerciales, los recursos construcciones del siglo XVI. Todo 
vadora, clásica, con espacios absolutos. ritmos, adquiriendo un carácter más de expresión de la cultura local, sino que	 por conceder una adecuada prioridad al financieros y técnicos, las redes de dis está aquí: elfolklore, los talleres 
Buscó comunicar más a los diferentes universal. Muchos dijeron que era un también posibilitan el desarrollo de una	 campo de las comunicaciones, teniendo tribución, los recursos ecuménicos y de artesanía, las iglesias, los sectores, queriendo armonizar esa inter tipo de penetración cultural... competencia en la creación y en la uti	 en cuenta las circunstancias propias de educativos, y el personal de los medios 

grupos de capoeira, la humildad	 acción entre losvarios contextos cultura Es como todas las interaccíones quelización de los medios decomunicación.	 su nación, desu región o de su diócesis. católicos. 
les, existentes en el país".	 se dan entre los pueblos. En ellas exisc) una propuesta de estructuración	 y la magia de los bahianosque 

ten dos, uno que trae y otro que lleva.de los medios de comunicación ecle	 parecen habersaltado de los 
Eran épocas de grandes luchas Esto implica ventajas y desventajas, perosiales. Esta deberá incluir las relaciones libros de]orge Amado. A una sociales. Tal vez por eso fue imposi en general el intercambio existe y la públicas, la prensa, la radio, la televisión, 

cuadra de donde sefilmó Doña	 ble evitar que el movimiento musical música termina enriqueciéndose.el cine, los casettes, las redes informáti
cas, los servicios de reproducción gráfi Flor y sus dos maridos, nos 
ca. encontramos con Gilberto Gil, 

d) una educación para los medios de mito viviente de la música 
comunicación que insista particularmente 

brasileña, ex secretario de cultura en la relación entre éstos y losvalores. 
e) una apertura pastoral de diálogo municipaly actual concejal. En 

con los comunicadores, que insista enel sus shows logra una relación casi 
desarrollo de la fe y en el crecimiento mágica con elpúblicoy algunos
espiritual. 

de sus discos han vendido más de f) una indicación de las posibilidades 
de obtener y asegurar los medios de dos millones de copias. Algo de 
financiación deesta pastoral. .. comunicación sabe. 

>
Elaboración del plan pastoral .,

ro 
::::J >ro2 25. Recomendamos que se constí ::::J 

Cl 

~ tuya un equipo de personal eclesial y 
::J 

E profesionales para su elaboración. Esta o 
lil~ se desarrollará en dos fases: 1) Inves -~ 

KINTTO LUCAS, uruguayo. Escritor, periodista ~ ~ tigación y 2) Programación. c.Gilberto Gil en y poeta. Premio Latinoamericano de c¡¡o 26. Investigación. Tres tipos de estu -¡: 
ro 

Periodismo José Martí 1990. Autor del libro su despacho de 
odios pueden ayudar a obtener la informa- .	 Entre viento y fuego, Abya-Yala, Quito, 1992 concejalEn la tercera edad y desalojada en Momevioeo 
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Fa vela, Sáo Paulo, Brasil 

1ENTREVISTA 

Recuerdo una presentación tuya La realidad corresponde a lo que los bién en el progresivo uso de los medios 
junto al cantante [amalqutno Jimmy medios de comunicación definen como de comunicación en sustitución de las 
Clitt, en el Maracanazinho de Río. Se tal; lo que los medios de comunicación relaciones interpersonales y en la con
dio una comunicación entre el público no reconocen explícitamente parece siderable dedicación prestada a los per
y ustedes pocas veces vista. Como insignificante. Así el silencio puede ha sonajes de ficción que presentan esos 
una energía quecontagiaba... llarse impuesto de hecho a los individuos medios. Los medios de comunicación no 

A través de la música uno da la posi o a los grupos ignorados por los medios pueden reemplazar el contacto personal 
bilidad de júbilo, de encuentro, de decomunicación. inmediato ni tampoco las relaciones 
energía que se pone en movimiento entre los miembros de una familia o 

Contexto político y económicoaglutinador con relación a las cabezas y entre amigos. Sin embargo, sí pueden 
loscorazones. Eso espropio del arte. Yo 5. En muchos casos los sistemas contribuir a la solución de esta dificultad 
trabajo mucho la escenografía y muevo públicos de telecomunicaciones y de -mediante grupos de discusión, debates 
los plasmas más sutiles del ritmo, que ~ difusión han sido sometidos a políticas sobre las películas o emisiones- estimu

:J 
g> de falta de normativa y de privatización. lando la comunicación interpersonal enson el sonido y la música. Ellos van 
:s Del mismo modo que el mal uso del ser vez de reemplazarla. 

que es el de la audición. El sonido da el 
hacia uno de los sentidos más afinados 

Qj vicio público puede llevar a la manipu 8. La Iglesia, que trata de dialogar!Il ro o lación ideológica y política, así, la sentido de esencialidad. En el comienzo 
Qj

con el mundo moderno, desea poder 
todo erasonido. 'e comercialización no reglamentada y la entablar undiálogo honesto y respetuosoro 

o privatización de la difusión tienen profun con los responsables de los medios de
Hay un poco de magia entu comu das consecuencias. comunicación.

nicación con el público En la práctica, y frecuentemente de 
Sin duda. El arte trabaja con la fra forma oficial, la responsabilidad pública Comunicaciones y nueva 

en uno de losmediadores entre elcielo ygancia de lo real. Es como un perfume: evangelizacióndel uso de las ondas está infravalorada.la tierra. Pero también, a la vez soy unoel público se lo coloca y se siente atrapa Se tiende a evaluar su éxito en función 11. Además de los medios tradimás entre la gente. Como la relación deldo por él. Y el artista es un mago, un del beneficio y nodel servicio. cionales en vigor, como el testimonio de
brujo con su tribu. La música es parte dehechicero que sustituye al shamán de las Los intereses de los anunciantes vida, la catequesis, el contacto personal,
ese misterio que escomunicarse.tribus y por eso es consagrado. Yo llego ejercen una influencia anormal sobre el la piedad popular, la liturgia y otras cele

delante del público y estoy autorizado a Y ese misterio ¿cómo lo utilizas en contenido de los medios de comuni braciones similares, la utilización de los 
pugnar por la elasticidad de sus almas y la política? cación: se prefiere la popularidad a la medios de comunicación se ha hecho 
sus mentes. Cuanto más capaz sea el La comunicación que se hace con el calidad y uno se alinea en el mínimo esencial para la evangelización. 
arte de mover la embriaguez del alma, arte esdiferente de la que se hace en la común denominador. Habrá que dar una particular aten
más fácilmente se subirán las personas política. El arte sacraliza y la política Lasolución de los problemas nacidos ción al impacto audiovisual central en las 
a él. Por eso mi comunicación, tiene que desacraliza. Las personas que vienen a de esta comercialización y de esta priva comunicaciones, según el adagio "ver, 
tener la posibilidad inconsciente de hacer hablarle al concejal, se relacionan conmi tización no reglamentadas no siempre juzgar, actuar". 
que el mundo levite. Y el atributo reli go como un realizador del mundo mate reside enun control del Estado sobre los La evangelización actual debería 
gioso me ayuda a levantar al mundo. La rial. Para ellos no soy el mediador entre medios de comunicación, sino en una encontrar recursos en la presencia activa 
gente sinsaberlo, se eleva, ríe, llora... El '~~:a:~:~~:~:,:ea el cielo y la tierra de los shows. Igual es reglamentación más importante, con y abierta de la Iglesia en el seno del 
arte le penetra en el inconsciente. Entrar ll;ri~:,:s enmuy difícil separar el concejal del músi forme a las normas del servicio público, mundo de lascomunicaciones. 
a un cine'! sentarse para ver un film es alma, más fácilmente se co. asícomo en unaresponsabilidad pública 
un ritual religioso también, como los subirán las personas a él. mayor. vigor, como el testimonio de III 

En una canción tú dices que el Solidaridad y desarrollo integral shows, irse al teatro, o leerse un libro. 
Por eso mi comunicación, gobernador promete pero el sistema vida, la catequesis, el 13. Ocurre que los medios de comu11

¿Hay diferencia entre el hecho de tiene que tener la diceno.¿No es una contradicción que Tarea de las comunicaciones contacto personal, la piedad nicación exacerban los obstáculos indi
componer una canción y el de comu te hayas dedicado a la política? viduales y sociales que impiden la 

6. Lacomunicación es el reflejo de la popular, la liturgia, y otrasnicarse con la gente? posibilidad inconsciente de No es contradictorio, es difícil. solidaridad y el desarrollo integral de la 
comunión eclesial y puede contribuir aSon dos cosas diferentes. En la Aunque lo económico determine lo celebraciones similares, la persona humana. Estos obstáculos sonhacer que el mundo levite. ella. Dios se comunica definitivamentecomunicación soy una cosa y en la social, es necesario ir construyendo la especialmente el secularismo, el con
en el Verbo hecho carne. Enconsecuen utilización de los medios de creación otra. Cuando canto en un nación que queremos, ir buscando solu sumismo, el materialismo, la deshuma
cia, la comunicación debe situarse en el espectáculo estoy en la fase terminal de ción a los problemas sociales... Hay que comunicación es esencial nización y la ausencia de interés por la .. corazón de la comunidad eclesial.la comunicación, y tengp todo encarna dar instrumentos pedagógicos enel sen suerte delospobres y los marginados.para la evangelización. do en laspersonas. Ya no son mis oídos tido de despertar una conciencia de par 7. Los medios pueden ser, a la vez, 14. El papel social especíñco y nece

escuchándome como en el acto solitario ticipación civil comunitaria. Es preciso eficaces instrumentos de unidad y com sario de los medios de comunicación es 
de la creación. Ya no soy yo haciendo que los políticos hablen menos y hagan prensión mutua, y transmisores de una contribuir a garantizar el derecho del" :@f~~~¡~¡~~¡¡¡~¡~m1¡j~¡~¡~~~¡~tttfIt 
que una parte de mi substituya al públi más. Creo enla participación de la gente visión deformada de la vida, de la familia, hombre a la información, promover la 
co. Cuando estoy en el escenario vibro. y hay que abrir espacio para que se de la religión y de la moralidad, según justicia en la búsqueda del bien común, y 
No es el público que canta con mi poe desarrolle, por eso hablo de instrumen una interpretación que no respeta la ayudar a las personas, grupos y pueblos 
sía, soy yo quien canta con él, no es el tos pedagógicos de organización social. auténtica dignidad ni el destino de la per ensubúsqueda de laverdad. 
público que baila conmigo, yo bailo con El sistema va a continuar diciendo no, sona humana. Los medios ejercen estas funciones 
él. Encarno la divinidad y busco transfe pero hay que luchar para que cada vez La fuente de determinados proble capitales cuando favorecen el intercam
rírsela al público. Yo me transformo así, diga menos no. O mas individuales y sociales reside tam- bio de ideas y de informaciones entre 
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La Iglesia Católica ante la Divulgando Ciencia revolución en las 
cornurucacrories y Técnica 

o que llamamos hoy perio El periodismo cientifico ha mejorado en calidady cantidad 
dismo científico no es un 
quehacer nuevo de América en las últimas dos décadas. Hoy se reconoce con más 
Latina. Diarios y revistas del convicción lafunción del dato técnico y la investigación 
siglo pasado en México,
 
Chile, Colombia o Argentina cientifica en el tratamiento periodístico de temassociales,
 

contenían interesantes descripciones políticos y económicos. Desde la gestación a la muerte, son 
naturalísticas o explicaciones sobre fenó
menos astronómicos, escritos por cientí escasos los aspectos de la vida cotidiana intocados por la 
ficos aficionados al periodismo o por ciencia y la tecnología. Pero, laformación deperiodistas 
algunos reporteros interesados en deve cientificos es aún marginal e tnsuficiente para las lar los misterios de la ciencia. Sin embar

go, doshechos marcan el incremento del necesidades actuales y emergentes.
 
interés de los medios de comunicación
 
por el periodismo científico: el nacimiento
 ~tII~~~l~j~¡~¡~j~;~¡~~~¡¡j~;~j~rf¡j~jttI~jttt~tttttj~rffIrr~rt~j~~~¡;~ ;~t~~~i~~l~~:~;~;;;;)¡g;~{;:¡:rtrrm~t~~~~~~r~~~~~:i;i;~;~;~~~~~~~~~¡~rt~j¡;¡;¡m~¡;~Irrmu~~~t¡~~¡¡~;¡¡¡¡m;m~;~frttnt; 
de la investigación y de los vuelos espa
ciales en la ex-URSS y en los Estados 

,g 
o 

Unidos, y el incremento -casí por la mis Desde entonces el panorama ha ido pudiesen iniciar tareas en este campo. 
a. 
a. ma época- de los trasplantes de cambiando. CIESPAL incorporó fugaz Desgraciadamente no se realizó un 
LL 
« órganos. mente el tema de la comunicación cientí seguimiento a estos egresados. 

Con el tema espacial fue poco lo que fica en sus cursos para periodistas, lo El espacio que dejó CIESPAL lo llenó 
tuvieron que hacer nuestros reporteros que dio la oportunidad a algunas dece temporalmente el Convenio Andrés Bello 
porque venía todo escrito y fotografiado nas de ellos para que tomasen contacto de países andinos, con la colaboración 

concertarse con las otras religiones, desde el exterior. Los diarios y revistas con especialistas deEuropa y América y, de la Fundación Konrad Adenauer. Allíos medios de comunicación 
que tenían a la sazón imprentas con co una vez vueltos a sus países de origen, se adoptó una nueva modalidad de trasocial han alcanzado tal respecto a su presencia común en el 

importancia que para seno delascomunicaciones. lores aplicados o que ya anticipaban el 
ElPontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales publicó 

offset, ganaban en tiraje y circulaciónmuchos son el principal 4. El cambio en las comunicacionesla Instrucción Pastoral Aetatis porque los despachos de las agenciasinstrumento informativo y supone, más que una simple revolución
Novae en la que analiza la espaciales, sobre todo la NASA, conformativo, de orientación e técnica, la completa transformación de 
revolución en curso en las tenían fotografías en color.inspiración para los comportamientos aquello a través de lo cual la humanidad 
comunicaciones sociales y su individuales, familiares y sociales. (Juan capta el mundo que le rodea y que la Los primeros proyectos de 

Pablo 11, Redemptorís missio, 1991). percepción verifica y expresa.impacto sobre la misiónde la formación 
2. Lo que saben y piensan los hom Las comunicaciones sociales tienenIglesia. El documento trata temas Muchos periodistas que hastabres y mujeres de nuestro tiempo está consecuencias positivas y negativasclaves para cualquierproyecto de entonces eran mediocres columnistascondicionado, en parte, por los medios sobre el desarrollo psicológico, moral y comenzaron a transformarse en estrellasreforma de las comunicaciones y de comunicación; la experiencia humana social de las personas, la estructura y el 

~ de la divulgación científica al aprovecharcomo tal ha llegado a ser una experienesespecialmente relevante al funcionamiento de las sociedades, el estas características técnicas de la 
ciade los medios. intercambio de una cultura con otra, y la contexto latinoamericano. La reproducción gráfica. Hasta lograron 

,~transmisión de valores, las ideologías y lit
1 Cllpropuesta incluye un ambicioso y primeros premios nacionales en su espe a.lasconvicciones religiosas. cialidad e incluso firmaron como propios l(jmultifacético plan de acción cuya Contexto cultural y social 'üEl entramado de los medios de textos redactados a distancia por ignorautilidad excedeel ámbito zs 

e 

'"3. Valoramos los esfuerzos positivos comunicación con la vida cotidiana dos colaboradores. 
~eclesiástico. A continuación de colaboración ecuménica en el ámbito influye en la comprensión que pueda te
~ 
:::Jreproducimos extractos de este de las comunicaciones. Esto empeña a nerse del sentido de la vida. Pesan no 
USERGIO PRENAFETA JENKIN, chileno. Autor y 
~los cristianos a unirse más profunda sólo sobre los modos de pensar, sinodocumento. profesor de comunicaciones y periodismo 

mente en su acción comunicativa y a sobre loscontenidos del pensamiento. científico en la Universidad de Chile. 

Juan Pablo" en su visita a Brasil, Octubre 1991 

Lección de biología de Claude Bernard por L. Lhermitte, París 
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mente las más mínimas reformas en 
co tanto para periodistas en ejercicio 
bajo, la detalleres de periodismo científi

favor del servicio público de los medios, 
como para profesores de escuelas de y siempre tuvieron el poder político para 
periodismo que tuviesen o que se derrotar cualquier iniciativa en ese senti
mostraran interesados en crear cátedras do. También son unobstáculo a lasinno
en esa especialidad. vaciones, la diversidad y la flexibilidad
 

Los primeros seminarios se rea
 en relación con los intereses de sectores 
lizaron en Bogotá, Quito, Antofagasta y culturales emergentes. La reforma en las 
Medellín. El seguimiento de los alumnos comunicaciones debe centrarse en pro
fue efectivo y la incorporación o persis mover la entrada de nuevos actores y 
tencia de éstos en lostemas científicos y nuevas ideas en la elaboración de con
tecnológicos fue manifiesta. Buena parte tenidos y estrategias de articulación del 
de losredactores de boletines, revistas y interés público. La posibilidad de mejorar 
espacios vinculados a éstas áreas en las o la calidad de programación y estimular la 
principales capitales andinas son egresa competencia en la producción cultural 
dos de esos talleres. ~ depende en buena medida del ingreso a 

~ la industria de estos nuevos actoresEn Buenos Aires, entretanto, surgió I 
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de calidad para sus hijos y para la ma
yoritaria población que depende de los 
medios para su diversión, descanso y 
contacto con la sociedad. Esta coalición 
debe incluir además representantes de 
los movimientos políticos populares fre
cuentemente excluídos del proceso de 
decisiones. 

Medios e identidad cultural 
4. La tan buscada identidad cultural 

latinoamericana no se encuentra en un 
pasado indígena o campesino ni enalgu
na utopía ideológica, sino en la amalga
ma cultural que surge en las ciudades y 
en el foro de las comunicaciones de 
masas. El surgimiento de una concep
ción de las comunicaciones de arraigo 
profundo y amplia aceptación dependerá 
de un proceso socio-cultural de nego
ciación de una "esfera cultural pública" 
en la que no se impongan losvalores de 
ningún grupo en particular y en la que 
todos los sectores sociales reconozcan 

algo de su propia identidad. Las clases 
populares no son simplemente losrecep
tores pasivos del producto comunica
cional. Ellos usan los medios en relación 
con su contexto social inmediato. A 
veces resisten y rechazan los mensajes, 
y otras se reconocen en ellos y partici
pan en una complicidad seductiva. 

5. El éxito de la democracia y la 
sociedad civil en América Latina depen
derá mucho del desarrollo de una 
infraestructura deorganización y comuni
cación entre los pobres y los grupos de 
bajos ingresos, principalmente urbanos. 
Esto permitirá que ellos expresen sus 
identidades culturales, su lenguaje y sus 
formas de comunicación mediatizada 
para asegurar la presencia de su proyec
to social, cultural y político en la esfera 
pública y en la toma de decisiones. Las 
políticas nacionales de comunicación 
deberán asegurar la legalidad y asignar 
los recursos para proyectos de comuni
cación de base vinculados a los 
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movimientos populares. Lacomunicación 
popular y comunitaria debe verse como 
una parte integral de los sistemas 
nacionales decomunicación. 

6. La reforma de las comunicaciones 
debe basarse en un reconocimiento del 
valor estético propio del producto 
mediático comercial de consumo masivo. 
Esta estética de lo popular no deberá 
juzgar en función de los valores de la 
élite cultural, de los preceptos de 
cualquier ideología política u otros crite
rios externos. Los géneros del arte po
pular -la telenovela, el raciodrarna, las 
comedias de lo cotidiano- tienen raíces 
profundas en América Latina y han con
tribuido a la formación de las culturas 
nacionales y regionales. Con demasiada 
frecuencia los movimientos de reforma 
de los medios definieron la calidad en 
términos elitistas generando una progra
mación propagandística o pesadamente 
didáctica frustrante y carente de interés 
para todo el público no comprometido 
con el proyecto político. 

Melodrama para el desarrollo 
7. Los practicantes de la comuni

cación para el desarrollo enfatizaron 
excesivamente la planificación económi
ca racional y loscriterios cuantitativos de 
producción asumiendo que estos valores 
"universales" eran el único camino para 
superar los obstáculos asociados con los 
conflictos entre clanes, etnias y regiones. 
En los hechos esta concepción de las 
comunicaciones postergó el fortale
cimiento de la sociedad civil. Los medios 
de comunicación son útiles para el 
desarrollo no sólo como transmisores de 
datos económicamente relevantes sino 
también como espacios donde losdistin
tos frentes culturales pueden, simul
táneamente, dramatizar sus diferencias, 
y descubrir los valores compartidos. El 
ámbito de lo melodramático, lo car
navalesco, del humor y la narrativa es la 
zona más propicia para conformar sínte
sis nacionales y culturales, y para gestar 
proyectos audaces en lo social, económi

C) 

coy político. 

Sectores culturales emergentes " 
8. La industria cultural latinoameri

cana está dominada actualmente por 
poderosas empresas. Estas aportaron 
importantes destrezas gerenciales y ade
lantos tecnológicos a la industria. Sin 

-o cien de ellas que nadie es capaz de 
identificar- puedan estar en peligro. La 
condición de los informantes también ha 
variado. Ya no son los activistas sino los 
científicos, los estudiosos, los que se 
decidieron a abandonar sus torres de 
marfil para entrar a pesar con sus opi
niones y argumentos en el reorde
namiento ambiental. 

Haber descubierto esta visión 
humanista del tema es un avance de 
proporciones. Lo apreciamos hoy en el 
trasfondo de toda la información que se 
publica sobre cualquier tema vinculado a 
lasciencias ambientales. Esel hombre el 
que sufre cuando se tala el bosque; esel 
hombre el que pierde cuando se conta
minan los mares y los ríos; es la calidad 
de vida la que pierde cuando las 
metrópolis se llenan desmog. 

La especialización científica 
como eje de la formación de 

comunicadores 
En 1989 creamos en la Universidad 

Austral de Chile en Valdivia, 800 kiló
metros al sur de Santiago, la primera 
escuela de periodismo con una currícula 
centrada en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología y la transmisión de ese 
caudal de informaciones al público. Aún 
es temprano para sacar conclusiones de 
esta experiencia, sin embargo laspromo
ciones que ya se aprestan para obtener 
su licenciatura están animadas por ini
ciarse en esta línea de trabajo, siempre 

que los medios a los que lleguen a 
desempeñarse se lo permitan. Ellos 
saben cuáles son los grandes problemas 
que tiene la ciencia hoy, cuáles han sido 
sus aportes más significativos para el 
país, qué han opinado sobre éstos y 
otros temas distinguidos intelectuales e, 
incluso, han ganado experiencia al inten
tar resolver con argumentos propios y 
aunque sea en teoría, los grandes cue
llosde botella denuestro desarrollo. 

A esos jóvenes les dijimos oportuna
mente que al finalizar su carrera 
deberían dominar cuatro idiomas: el 
español que tanto nos cuesta domar; el 
inglés en que se escribe mayoritaria
mente la ciencia; el idioma computa
cional y el idioma de la ciencia y 
tecnología. 

En tal sentido, ellos saben tanto del 
cuestionamiento a la ciencia hecho por 
Bertrand Russell como de los beneficios 
y desafíos que plantea la biotecnología y 
la ingeniería genética; conocen la postu
racrítica deC.P. Snow sobre lasdos cul
turas pero también no dejan de 
admirarse con elgran avance de la cien
ciade los materiales. No se les ha exigi
do erudición sino madurez para 
estructurar nuevas formas de pensar, de 
razonar, de decir, de hablar, de presen
tar el producto del talento humano, sin 
olvidar el mundo en elque están insertos 
y donde, más que seguro, les tocará 
desenvolverse. Y apenas tienen 24años. 

¿Un periodismo de élite? 

Sehadicho muchas veces que nues
tro trabajo es un periodismo de élite. Me 
parece que el juicio es injusto. Lo que 
hoy hacemos en América Latina no tiene 
nada de elitista. En diarios, revistas, 
suplementos, radios y televisión, además 
de otros multimedios, se está contando 
la ciencia e informando de la tecnología 
de una forma amena, didáctica, en
tretenida y al alcance de las mayorías. 
Los que utilizan lenguajes de cofradía y 
terminología propia de cenáculos para 
entregar su mensajes, en el breve plazo 
están perdidos. Los que colocan la 
grabadora y luego transcriben textual
mente lo dicho porel bioquímico, el físico 
de partículas o el genetista, corren el 
riesgo de estar escnbléncole sólo al 
resto de loscolegas del informante. Pero 
eso no es periodismo científico. Los 
investigadores tienen sus propias revis
tas donde contar sus progresos y tales 
publicaciones tienen un universo 
restringido de lectores que saben tra
ducir fórmulas, leer gráficos e interpretar 
curvas. 

Nuestra tarea va por otro camino: 
explicar lo difícil en fácil, en simplificar y 
no complicar la ciencia, en sacar la cien
cia a la calle antes que empujarla aún 
más adentro de centros de docu
mentación y diccionarios. Me complace 
aquí dejar constancia que el trabajo ma
yoritario de los periodistas de los gran-

Picapedrero de "La Basílica" embargo, siempre resistieron tenaz-
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grandes medios de América Latina pasa 
por este esfuerzo de llevar a los más el 
producto del talento y la creación de los 
menos, y en exaltar con rigor lo resca
table en la producción local sin por ello 
caer en el chauvinismo de que por un 
logro aislado enalguna rama del saber el 
país pasará con ello a una categoría 
superior enel concierto delasnaciones. 

El ejercicio del periodismo es cada 
vez más un imperio de las mujeres. Los 
cursos universitarios de periodismo son 
un gineceo y la llegada de estas egre
sadas a los medios de comunicación 
está determinando un nuevo estilo en la 
forma de presentar la noticia. Los suple
mentos femeninos, otrora llenos de re
cetas de cocina y bordados, además de 
los infaltables horóscopos, han comen
zado a ocuparse también del embarazo 
en la adolescencia, de las enfermedades 
de transmisión sexual, de la ilegitimidad, 
de la vida de la pareja como tema de la 
interdisciplina más que de un consejero 
que aparentemente lo sabe todo. En 
tales revistas o suplementos serecoge el 
producto de la investigación sicológica y 
educativa para fomentar la creatividad en 
los niños, para fomentar la independen
cia en la generación de las idea y los 
juicios, etc. Se ayuda, por otro lado, a 
buena parte de la población al cuidado 
desu salud, a la prevención temprana de 
enfermedades y -Io que es muy impor
tante- a mantener una atención ante los 
progresos que se realizan en las distin
tas áreas del conocimiento, sobre todo 
en el campo dela salud humana. 

No me resisto a señalar aquí la satis
facción que sentí cuando una madre me 
abordó en la calle y me dijo que su hijo 
me debía la vida. Ella me relató como 
había leído una entrevista que yo había 
hecho a un médico chileno que investi
gaba curas para niños desahuciados por 
la leucemia en un hospital de Tennesee. 
Ella logró llevar a su hijo a ver al médico 
logrando una interesante mejoría en los 
meses siguientes. Esas son las 
pequeñas grandes satisfacciones de las 
que vivimos. 

la adhesión del gran público 

Hernán Olguín Maibé, destacado pe
riodista científico chileno, recorrió el 
mundo con unequipo de filmación y con
sejeros científicos recogiendo losúltimos 
avances en distintas áreas del saber. 
Sus programas pasaron lasfronteras del 

.::~:~~~~e:: 
el público el interés por la 
ciencia, dió respuesta a sus 
inquietudes, y habló en el 
lenguaje sencillo de todos 
los días. 

país y comenzaron a mostrarse en otros, 
incluso en Estados Unidos. Tenían cali
dad, profundidad, amenidad, gracia. El 
díaque mostré uno de sus programas en 
un festival de cine científico en Madrid, 
me preguntaron si lo que estaban viendo 
había sido hecho por la Nationaí 
Geographic Society de los Estados 
Unidos. Les señalé que no y que se 
trataba de un aporte latinoamericano. 
Hernán sucumbió ante el cáncer gástrico 
a los 37 años de edad, sin embargo su 
herencia es inmensa. El día en que fue 
sepultado en Santiago la ciudad se movi
lizó como si un gran político o un prócer 
hubiera muerto. ¿Por qué se produjo 
este extraño fenómeno de adhesión a su 
mensaje? Sencillamente porque des
pertó en el público un interés por la cien
cia, porque supo interpretar lo que esa 
gente quería saber y diorespuesta a sus 
inquietudes, y porque habló usando el 
lenguaje sencillo detodos losdías. 

Con la camiseta de la ciencia 

Lo que en el fondo hizo Hernán 
Olguín fue colocarse la camiseta de la 
ciencia, como lo hicieron y siguen 
haciendo otros periodistas en América. 
Esto significa reconocer queun país que 
hace ciencia está sembrando progresos 
y está ganando carta decredibilidad para 
la creación responsable de sus investi
gadores, profesionales y académicos. 
Significa reaccionar con energía cada 
vez que las universidades prescinden de 
científicos valiosos sólo porque deben 
recortar sus presupuestos, incrementado 
con ello la fuga decerebros. 

Una parte de nuestro quehacer con
siste en cuestionar una y otra vez a los 
sistemas científicos de nuestros países 
que no invierten suficientemente dentro 
del campo de la creación científica y tec
nológica. En este sentido, los periodistas 
científicos organizados de Venezuela 
tienen una importante experiencia a su 
favor. Ellos, bajo la presidencia de 
Arístides Bastidas, convocaron a las 
fuerzas vivas de la producción del país 
con el fin movilizar esfuerzos nacionales 
para un desarrollo tecnológico propio. 

¿Cómo investigar y enseñar 
periodismo científico¡ 

La investigación en periodismo cien
tífico es aún incipiente en América 
Latina. A loscongresos celebrados porla 
Asociación Iberoamericana se presen
taron unos 300 trabajos que no dejan de 
ser artículos de opinión con alguna origi
nalidad pero sin el rigor de una investi
gación metodológica. Tampoco hay al
gún acuerdo global sobre la forma como 
se están dando las cátedras de periodis
mo científico enlas escuelas deperiodis
mo y/o de ciencias de la comunicación. 
Cada docente estructura de la mejor for
ma que puede los contenidos y la forma 
de desarrollarlos. Sin embargo es pre
ciso hacer algunos reparos. 

El primero es ¿quién dicta el curso? 
El periodista o reportero del área científi
ca más avezado no tiene por qué ser, 
necesariamente, el que maneje mejor el 
método de enseñanza. Por lo general 
quienes ejercen a fondo la especialidad 
no tienen vocación para la enseñanza, 
señalan que les consume un tiempo pre
cioso, les parece fastidioso corregir tra
bajos y acompañar a los alumnos a 
realizar algunas visitas les significa un 
dispendio detiempo valioso. 
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terios válidos para orientar la conducta 
empresarial enlos medios. 

En este marco contradictorio de 
superación y expansión que no prioriza 
las funciones sociales de los medios se 
dan condiciones favorables para un nue
vo diálogo entre las industrias culturales, 
la comunidad de creadores, los críticos 
de los medios, las facultades de comuni
cación, los investigadores y los expertos 
en políticas públicas. La pregunta que 
nos concierne en esta coyuntura es 
cómo influir sobre el complejo sistema de 
medios para promover la evolución 
social, cultural, económica y política de 
América Latina. 

Todavía nos quedan recuerdos 
amargos de los veinte años de lucha por 
la reforma de la televisión entre 1965 y 
1985 en países como Perú, Venezuela y 
México. Las incipientes industrias cultu
rales de esa época, asustadas por los 
presuntos efectos de las restricciones 
gubernamentales, manipularon exitosa
mente a los políticos y aplastaron pro
puestas en favor de la imposición de 
mínimas obligaciones de servicio pú
blico. 

Objetivos compartidos 

La filosofía de las comunicaciones 
que se expresó en los movimientos de 
los 60 y 70 formaba parte de un proceso 
histórico tendiente a una mayor demo
cratización de la sociedad. Ese proceso 
no ha terminado y, en cierto sentido, el 
apoyo social a sus propuestas centrales 
es hoy más amplio que hace veinte 
años. En lo referente a la reforma de las 
comunicaciones esos objetivos son: 

Incentivar el desarrollo de industrias 
culturales propias en las que 
escritores, productores, actores y 
otros profesionales de las artes po
pulares puedan expresar sus talentos 
y reflejar la diversidad cultural de 
América Latina. 
Superar el control monopólico ejerci
do por grupos económicos sobre las 
industrias culturales mediante la 
creación de múltiples pequeñas y 
grandes empresas comerciales, alen
tando losproyectos de comunicación 
de universidades y organizaciones 
no gubernamentales, y las diversas 
formas de comunicación popular y 
comunitaria. 
Mejorar la calidad, originalidad y 
diversidad de la programación deTV, 

siempre resistieron 
tenazmente las más mínimas 
reformas y siempre tuvieron 
el poder político para 
derrotar cualquier iniciativa. 
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radio, cine y otras formas de arte 
popular, especialmente aquella diri
gida a los grupos menos atendidos: 
niños, jóvenes, familias, muje
res, minorías étnicas y la población 
rural. 
Ampliar el uso de los medios y las 
nuevas tecnologías de la comuni
cación en las áreas de educación y 
desarrollo en los sistemas escolares 
y en la educación no formal para 
adultos. 
Decentralizar las comunicaciones 
para que reflejen mejor los intereses 
y culturas locales y regionales, y 
faciliten un acceso más amplio del 
público a losmedios. 
Eliminar los más obvios excesos en 
la comercialización de los medios 
(publicidad irrestricta, saturación de 
violencia y pornografía, etc.) ya sea a 
través de legislación reguladora o por 
medio de autocontroles voluntarios 
promovidos por lasasociaciones pro
fesionales y empresariales. 

La centralidad del usuario 
En términos generales, estos obje

tivos siguen siendo losmismos que hace 
veinte años. Loque hacambiado radical
mente son lasestrategias sociales y cul
turales para reformar los medios. Detrás 
de estas estrategias hay nuevas concep

clones compartidas sobre las comunica
ciones y lapolítica. 

1. Los ingredientes de una filosofía 
de servicio público en las comunica
ciones, y los criterios normativos de las 
artes populares no se encontrarán en 
ideologías abstractas sino en las prácti
cas y medios del proceso histórico pro
pio. Los géneros más importantes de las 
comunicaciones (ej. telenovelas), así 
como los ideales de la conducta profe
sional surgieron en el marco de empre
sas comerciales. Los objetivos de la 
reforma no se lograrán ignorando esta 
realidad sino ampliando el alcance de las 
instituciones existentes y rescatando los 
resultados más valiosos de su historia. 

Una amplia coalición por la 
reforma 

2. Muchos procesos de reforma de 
lascomunicaciones fueron saboteados o 
subvertidos por la ilegitimidad implícita 
en la exclusión de sectores sociales 
afectados. El debate público y las deci
siones sobre política de comunicaciones 
deben incluir a todos los actores involu
crados: los medios comerciales y las 
industrias culturales; la comunidad crea
tiva; los docentes e investigadores uni
versitarios; politicólogos y representantes 
de los principales partidos políticos; las 
instituciones educativas y religiosas que 
atienden los valores culturales; las orga
nizaciones y movimientos de pobres y 
marginales. Pero por sobretodo la 
estrategia de reforma debe incorporar a 
losrepresentantes del público usuario de 
los medios tales como educadores, 
padres de familia, y dirigentes de la 
sociedad civil. 

3. La organización de una amplia 
coalición detodos lossectores realmente 
motivados y afectados porlos medios es 
esencial para lograr el consenso y la 
legitimidad enfavor de legislación y otras 
medidas de reforma de las comunica
ciones. En décadas pasadas hubo inten
tos de usar el aparato estatal para forzar 
reformas que no tenían la comprensión y 
el apoyo de la sociedad. Estos proyectos 
resultaron contraproducentes. Los gru
pos sociales urbanos y modernizantes, 
de nivel económico medio y alto son un 
sector esencial de esta coalición. Estos 
grupos necesitan información precisa 
sobre cuestiones económicas y políticas, 
valoran la programación educativa formal 
e informal, y aprecian el entretenimiento 
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g¡¡¡¡:::¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡:¡¡¡:¡:::¡¡¡r:¡::¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡lI1 ROBERT WHITE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡rr¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::::¡¡¡H ¡::¡¡:¡¡¡¡¡¡:::¡¡¡¡¡¡¡¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Una buena parte del trabajo de divul
gación científica se hace también a 
través de los suplementos escolares edi
tados semana tras semana por los dia
rios de muchas capitales de AméricaNUEVAS ESTRATEGIAS Latina. Sirven para hacer las tareas o 
deberes estudiantiles y están conce
bidos, en gran parte, como complementoDE CAMBIO 
del programa oficial de los ministerios de 
educación. Hemos tenido la oportunidad

Las industrias culturales rechazan aún los criterios de senncio públicoen favor del de revisar varios de ellos y salvo su pre
desarrollo que debieran orientar su conducta. Para Robert White los cambios ocurridos sentación y diagramación vistosa y por lo 

mismo competitiva, sus planteamientos 
se adscriben estrictamente a los temas 

en la cultura, la sociedady las comunicaciones en los últimos veinte años crean 
condicionesfavorables para implementar nuevasestrategias consensuales hacia la 

programáticos. Esto quiere decir que sireforma de los medios. 
hablan del aparato circulatorio y concre

¡~¡~~~~~j~~~~~¡¡¡~~~j¡~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~;;¡;¡;¡;;;;;¡;¡;¡;¡m¡m¡;¡¡¡¡¡~;¡;~¡m¡~¡¡;¡;;;~tl¡¡¡t¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡tt¡~ tamente del corazón. Se quedan apega
dos a la fisiología libresca de losaños 70 
que consideraba al corazón sólo comoas telenovelas latinoameri panos en los Estados Unidos difunde su en el servicio que esperan recibir de los 
una bomba "impelente levementecanas ya se ven en todo el cultura enese territorio. medios. 
inhalante", sin incorporar la nueva visiónmundo. En el siglo XXI Los cambios dentro de la región son Sin embargo, la televisión chatarra 
del corazón como glándula de importanAmérica Latina podría igualmente impactantes. Los sistemas de de los años 60 y 70 con su saturación de 
cia en todo el fenómeno de la regulaciónestar entre los grandes comunicación se han hecho más diver programación de segunda importada de 
de la presión arterial. Razones: esta últicentros de creación y pro sos y complejos. A los medios comer Estados Unidos, y la mediocre produc

(/) ma función aparece sólo enla década deducción de entretenimiento popular. La ciales se agregan los de propiedad ción nacional aún caracterizan al medio 
~ losochenta y aún no figura en los textosregión tiene la ventaja de tener un piéen pública y deorientación cultural o educa televisivo latinoamericano en la década 
~ de estudio, ni como lejana referencia, enel sury otro en el norte. Sus culturas son tiva. Se reconoce la presencia de los de los 90 No importa que algunas 
.g circunstancia que en muchos laboratoun complejo mestizaje de pueblos indí medios de iglesias y universidades, y de empresas latinoamericanas sean hoy 
.3 nos de fisiología y bioquímica de nuesgenas de origen asiático y africano, con las emisoras populares o comunitarias. miembros del exclusivo club de las 

tras universidades es motivo de ampliaolas migratorias de todo el mundo. La Los sistemas de recepción por cable y grandes transnacionales de la comuni
experimentación.presencia de más de 30 millones de his- por antena satelital llegan a una porción cación ya que sus objetivos centrales 

más amplia de la población. Sectores siguen siendo la maximización de las Muchos contenidos abundan en his El periodismo científico está llamado 
importantes del público latinoamericano ganancias y el manejo ideológico. El ser a cerrar esta brecha en un trabajo junto

ROBERT WHITE, S.J., Director del Centro toria de la ciencia y dejan poco tiempo 
lnterdisciplinare sulla Comunicazione Sociale, manifiestan un interés creciente en la vicio público y el desarrollo integral de la para el trabajo práctico, el reportaje, la al profesor, que generalmente es el que 
Universidad Gregoriana, Roma. calidad de la programación televisiva y sociedad aún no se reconocen como cri- producción de material en taller. Otras integra equipos encargados en la pro

ducción de este material para la prensa.veces el profesor seenfrasca enla teoría 
Sin embargo, el periodista científico tienede la comunicación y llega hasta mate
la ventaja de no sólo trabajar para losmatizar muchos de sus postulados, 
menores sino también ser el mentor dehaciendo que el alumno rechace antes 
la educación permanente, toda vez queque acepte una aventura de tal tipo. En 
lo que se escribe o se prepara en losalgunas oportunidades se ha privilegiado 
medios de comunicación es visto indisla presencia de ingenieros, químicos, 
tintamente por personas de todas lasmatemáticos y otros profesionales, como 
edades y formación.profesores del curso de periodismo cien

Finalmente, el suplemento formativo
l~~~~:~:~:~~~: 

tífico, en circunstancias que dicha condi
contamos la ciencia e ción no es ni puede ser acreditivo deberá cambiar de giro y enseñar a pre

guntar antes que ejercitar al niño en lainformamos de la tecnología suficiente para asumir la enseñanza de 
respuesta a veces de catecismo sobrede laciencia, sobre todo si sedesconocede una forma amena, la mecánica de los medios masivos de	 los grandes problemas. En los últimos 

didáctica, entretenida y al comunicación, su lenguaje, sus alcances	 tiempos hemos podido apreciar que 
algunos libros de lectura para alumnos 

'Q, 

y la razón de ser de la periodicidad en la 
~ 

alcance de las mayorías. de enseñanza básica y media, tienen 
~	 

entrega de los contenidos. Este comen
:J artículos de periodistas científicos, sacatario no invalida lo que algunos profe
~ 
:)	 dos generalmente de publicaciones pesionales de estas y otras disciplinas 

riódicas. Sin duda que tal hecho valoraQ¡ 
g¡	 tf~ft~~~~~~~r~~¡~¡¡¡¡¡~¡~¡~¡IIiI~1~~¡~¡m¡~ estén haciendo hoy en la docencia del 
u	 nuestro trabajo y lo destaca como unperiodismo científico, sin embargo habrá 
Q¡
'c	 componente más de lo que el niño y el 
ro	 que recurrir más a comunicadores de la 

o adolescente deben saber de su entorno,ciencia que a especialistas en gastroen
del hombre y de todos los hombres. Oterología, zooplancton o enanas rojas. 

George Lucas autor de "Guerra de las Galaxias" con Artoo Detoo y Threepio 

Niños de un cantegril de Montevideo 
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La situación delperiodismo científico 
en América Latina es compleja. 
Calvo Hernando intenta un resumen, 
basado en investigaciones publicadas, 
en los escasos documentos disponibles y 
en conversaciones personales con 
periodistas científicos, investigadores y 
profesores decomunicación. El autor 
concluye conpropuestas de acción y 
formación para superar elaparente 
estancamiento. 

-"" 
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privatiza simultáneamente. Conjunta
mente con el locutor o el presentador 
que influye a través de lasgrandes cade
nas, se requiere el comunicador social 
capaz de llegar a la mente y el sen
timiento de los grupos primarios a nivel 
comunitario. Además se requiere el 
comunicador capaz de administrar, pro
ducir, transmitir y crear, en los niveles 
mega (planetario), macro (nacional), midi 
(regional), o mini (local). 

Desarrollar currículos apropiados pa
ra la formación del comunicador social 
en esta era que algunos denominan 
postmoderna es un reto interesante y 
complejo. La carrera del comunicador 
social en su formación básica profesional 
tiende a alargarse. Surge la necesidad 
de que las escuelas y las facultades 
desarrollen posgrados para especia
lización de los mismos comunicadores 
en áreas tales como: investigación en 
comu nicación social, mercadotecnia 
social, periodismo televisivo o radial, 
comunicación orqanizacional, comuni
cación e integración económica, comuni
cación y desarrollo social, comunicación 
y política, comunicación y pastoral social. 

Se hace necesario además que las 
escuelas se abran para dar cabida a 
muchos profesionales de otras disci
plinas científicas que deseen conocer, 
adquirir y capacitarse en los principios y 
metodologías propias de la comuni
cación social. 

Se crea cada vez más la necesidad 
de que las escuelas de comunicación 
desarrollen carreras tecnológicas que 
complementen la labor de los profesio
nales en diferentes campos que van des
de las técnicas adecuadas de edición, 
manejo y control de publicaciones, hasta 
los aspectos complejos del manejo y 
puesta en marcha de la comunicación 
vía satélites, o mediante el uso defibras 
ópticas y otras tecnologías avanzadas. 

Lacomunicación entra cada vez más 
a ser un componente necesario de la 
"interdisciplinariedad" académica. Comu
nicación y ciencia, comunicación y 
biología, comunicación y medicina, 
comunicación y epidemiología, comuni
cación y economía, comunicación y cien
cias físico-químicas, comunicación e 
ingeniería, comunicación y ciencias 
jurídicas, comunicación y política; son 
campos todos ellos en los cuales es 
necesario explorar interrelaciones y 
establecer parámetros deformación. 

1E~~EJ2~::e~::tras
 
disciplinas científicas que 
deseen conocer, adquirir y 
capacitarse en los principios 
y métodos de la 
comunicación social 

jf~~~~III~~~~~I¡¡¡¡¡¡¡~¡~~t~~~¡~j~ 

El comunicador está llamado a ser 
un punto de apoyo para el desarrollo de 
las tecnologías educativas, que son la 
revolución más importante de la edu
cación en las épocas actuales. Este es 
un campo que cubre desde el diseño de 
materiales educativos para procesos de 
aprendizaje individualizado, hasta el 
establecimiento de sistemas abiertos de 
formación profesional y a distancia en la 
Universidad estructurada en base a la 
comunicación. 

El amplio desarrollo de las ciencias 
de la Administración, que gira alrededor 
de la filosofía de la Calidad Total y de la 
Gerencia del Servicio, es otro aspecto 
más que requiere la presencia y el apoyo 
deloscomunicadores sociales. 

Conjugar estos aspectos, que consti
tuyen el 'telos" y la ''fisonomía'' de lo que 
algunos denominan la "Sociedad de la 
Información", o la "Sociedad del Cono
cimiento", es indispensable para el redi
seño de la comunicación social y de las 
escuelas y facultades de formación de 
comunicadores. O 
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asi medio siglo después de 
la bomba atómica, a los40 
años del descubrimiento 
del DNA, a los 30 del 
Sputnik y a los 20 de la 
revolución electrónica, el 

periodismo científico ha tomado carta de 
naturaleza en el mundo industrializado. Y 
desde hace un decenio, las actitudes en 
cuanto a ciencia y tecnología han cam
biado también en los países en desarro
lloy sus medios decomunicación. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. 
Presidente de la Asociación Iberoamericana 
de Periodismo Científico, profesor universi
tario y autor de múltiples libros y artículos 
sobre este tema. 

El mundo de los años 80 era signi
ficativamente diferente del de los 60, y 
dentro de otros 20 años será muy distin
to del que hoy conocemos. El agente 
más notable deestos cambios eslacien
ciay sus aplicaciones. En este escenario 
cambiante, el papel del periodista cientí
fico será cada vez más decisivo, aunque 
no parezcan darse cuenta de ello los 
protagonistas que tienen en su poder las 
decisiones: los responsables delacomu
nicación, la educación y la comunidad 
científica. 

Se ha dicho que después de 
Chernobyl la relación ciencia-hombre no 
será la misma y ello plantea, tanto en los 
países tecnológicamente avanzados 

como en los restantes, nuevos proble
mas para el periodismo científico que 
habrá que añadir a los que ya 
consignamos en nuestros libros 
Periodismo Científico (1977) y 
Civílízación Tecnológica e Información 
(1982). Las nuevas amenazas (lluvia áci ~
 

da, agujero de ozono, efecto inver

nadero, etc.) crean temor y escepticismo
 
entre los ciudadanos, quienes además
 
desean participar en la toma de deci "
 
siones relacionadas con la ciencia y la
 
tecnología (al menos en lo que a Europa
 
y Estados Unidos se refiere).
 

En todos los países se registra un 
cierto temor popular a la ciencia, bien 
sea por ignorancia o por deficiencias 
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"artista", quesabe crear e imaginar. Yes 
necesariamente un tecnólogo que mane
ja con pericia y sabe explotar las múlti
ples posibilidades de la tecnología de 
cada uno de losmedios decomunicación 
social. 

En la erade la informática el comuni
cador tiene que conocer en detalle y 
manejar los sistemas y los computa
dores. Paralelamente debe ser un inves

tigador capaz de estudiar y encontrar las 
causas de los hechos, para lo cual no 
sólo debe tener intuición sino prepa
ración en lastécnicas de la investigación 
y en los principios matemáticos que la 
rigen. 

La comunicación social se hace pre
sente en todos los escenarios de la vida 
cotidiana. En el hogar, enla oficina, en la 
vía pública. En los grandes eventos del 

deporte y del arte. En la fábrica y en la 
organización. En el trabajo y en el cre
ciente tiempo deocio. 

La explosión de los medios y su 
interconexión a través de los satélites y 
lascadenas no impide la proliferación de 
los pequeños sistemas de transmisión, y 
del uso personal de la comunicación 
mediante la grabadora, el betamax y el 
VHS. La comunicación se globaliza y se 

----.. 

" 

Q 
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educativas y quizá porque los propios Los principales problemas del perio sensiblemente, a pesar de los esfuerzos 
divulgadores no hacemos bien nuestro dismo científico en América Latina realizados desde distintas instancias. 
trabajo. Se detecta, asimismo, un relativo podrían esquematizarse del modo si c. Para el peruano Tomás Unger, los 
alejamiento del público, por la oscuridad guiente: problemas de mayor gravedad son la fal
del léxico científico y por la falta de a. Falta de ambiente popular favo ta de interés de la mayoría de losmedios 
apoyos a la comunicación científica rable a la investigación y a las activi de comunicación, la dificultad de acceso 
pública. dades científicas, como consecuencia de a lasfuentes y la escasez de periodistas

En términos generales, y salvando la una educación temáticamente desactua científicos. 
problemática de lasdistintas sociedades, lizada, enmarcada en un mal comprendi d. Lasituación que expone Wilson da 
los grandes problemas afectan de modo do humanismo en laclases dirigentes. El Costa Bueno (1991) refiriéndose a Brasil 
semejante a losperiodistas científicos de círculo vicioso consiste en que no se constituye una sistematización que
Europa, Estados Unidos y América escribe y divulga más sobre ciencia pudiera aplicarse a la mayoría de los 
Latina. Estos problemas pueden porque no hay conciencia científica en la países de Iberoamérica: 
reducirse a tres grandes grupos: 1) sociedad, y la sociedad sigue viviendo Visión dogmática y romántica de la 
interesar al público en la ciencia; 2) per ajena a estas cuestiones porque los ciencia y dela tecnología;
suadir a los editores para que concedan medios informativos no crean el am Predominio de grandes institutos y 
mayor espacio a los artículos y a la pro biente público imprescindible para esta universidades, como si fuera de ellos 
gramación audiovisual científica; y 3) toma deconciencia. no sehiciera ciencia enelpaís; 
convencer a los científicos para que les b, En el 11 Congreso Iberoamericano Redundancia de fuentes, privilegian
informen. de Periodismo Científico (Madrid, 1977), doa losburócratas, en detrimento de 

lasponencias mostraban a Iberoamérica científicos e investigadores;
Problemas del Periodismo como un conjunto de naciones aisladas, Decadencia del reportaje científicoCientífico en América Latina con escasa comunicación, y depen por el abuso sustitutivo de los traba

Lacobertura de información científica dientes, en mayor o menor medida, de jos de revistas y artículos interna
en general es escasa en los países del centros dedecisión lejanos y extranjeros. cionales;
Tercer Mundo, tanto en sus propios Mientras no se logre superar tal ais Falta de utilización de las empresas
medios como en la atención que les lamiento y dependencia -se decía como fuentes de información encien
prestan los grandes países y especial entonces- es imposible pensar en un ciay tecnología;
mente Estados Unidos. (James Cornell, desarrollo autónomo de la tecnología, de Escasos esfuerzos para íncorporar la
en el número monográfico de "Arbor" la investigación científica y de su divul ciencia y la tecnología como informa
sobre "Ciencia y Comunicación", gación a través de los medios informa ción básica en los periódicos de
Noviembre-diciembre 1991). tivos. Hoy, el panorama no ha variado empresas y sindicatos; 

Prejuicios sobre el saber popular y 
mantenimiento de antiguos paradig
mas. 

CERRANDO LA RONDA e. Poca sensibilidad de los propieta
rios de los medios. En los congresos 
iberoamericanos de periodismo científico 
y en otras reuniones y seminarios se ha 

Público yAudiencias insistido en reclamar a los propietarios y
Sociedad civilu directores de medios informativos que
organizaciones ciudadanas 

incorporen a sus redacciones a periodis
tas científicos, para poder prestar un 

Medios de mejor servicio a sus comunidades y 
comunicación ~~ . porque se trata de informaciones que, 

bien desarrolladas, pueden 'vender" 
/ Períoostas f. En ciertos casos, falta de coo

\ peración porparte de la comunidad cien
\ I 1" .,¡ Estado y tífica O de sus organismos represen

organismos. . , d I 
gubernamentales tanvos, y escasa preocupac.on e os 

Científicos organismos investigadores, en términos-,\ 
generales, por la divulgación delSector privado y
 

empresarial conocimiento científico y tecnológico.
 
g. En los casos en que los medios 

hacen periodismo científico, surge elCentros de 
investigación y problema de la actuación incompleta 
universidades sobre la población, ya que en la mayor 

parte de los países de América latina 
muchos sectores padecen todavía 
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graves problemas de comunicación y de 
acceso a información, especialmente en 
lo que se refiere a la prensa escrita. 

h. No contribuye al fortalecimiento 
del Periodismo Científico en América 
Latina la situación de la investigación 
científica enla región: gran dependencia, 
contratos "llave en mano", promoción del 
consumo de artículos innecesarios, los 
contratos secretos, la prioridad del lucro 
del inversionista antes que la solución 
del problema correspondiente, la 
escasez devocaciones científicas. 

Propuesta de acciones 
En las sociedades iberoamericanas, 

el periodismo científico nocontribuye hoy 
a satisfacer las necesidades básicas en 
la educación permanente, en la partici
pación de los pueblos en el quehacer 
científico y en la toma dedecisiones. 

Por una parte, las poblaciones no 
satisfacen su derecho a ser informadas 
sobre aspectos tan decisivos para su 
vida cotidiana y para su futuro y el de 
sus descendientes. Por otra, faltan 
debates públicos sobre estos temas, 
estudios y análisis rigurosos ,y una acn

tud crítica de los ciudadanos ante las 
prioridades en la inversión pública en 
ciencia y tecnología. 

Ello hace necesario desarrollar una 
serie de acciones que el periodismo 
científico puede instrumentar. 

Creación de una conciencia pública 
sobre el valor de la educación, la 
ciencia y la tecnología enel progreso 
nacional; 
Consideración de la divulgación de la 
ciencia desde una perspectiva inte
gradora, educativa y social; 
Apertura de debates sobre la promo
ción de la ciencia y la elección de 
tecnologías adecuadas para cada 
sociedad; 
Abordar el problema de la falta de 
periodistas especializados que sirvan 
de puente entre los científicos y el 
público, e iniciar su formación profe
sional a corto plazo; 
En América Latina, y a pesar de 

intentos aislados de la OEA, CIESPAL y 
el Convenio Andrés Bello, el problema 
de la formación de profesores de perio
dismo científico sigue en pie. Sería 
urgente una acción sobre las escuelas 
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científica en la sociedad, y 
ésta sigue viviendo 
ajena al conocimiento 
porque los medios no crean 
el ambiente propicio para su 
divulgación. 

¡~~~~m~~~~~tm~~~~~~~~]¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡~~~~~~ 

de comunicación, a través de la 
infraestructura educativa. las institu
ciones vinculadas con la comunicación y 
lospropios científicos. 

Cooperación para difundir un léxico 
científico común, destinado a hacer 
efectiva la aspiración de constituir 
una comunidad de libre circulación 
idiomática que deje de ser sólo con
sumidora de conocimiento y que 
desarrolle la información electrónica 
como sector decisivo; 
En lospaíses donde los medios infor
man sobre ciencia por su propia ini
ciativa, debería pensarse en 
estímulos e incentivos a los suple
mentos, que porsu formato y su pre
cio pueden convertirse en bibliotecas 
científicas básicas y en soportes do
cumentales de una parte consider
able de la población que no goza de 
otras posibilidades eneste campo; 

uLa televisión pública es un medio de
 
comunicación poderoso y muy pobre,
 
al mismo tiempo. La TV comunica
 
más a través de un cauce emocional
 
que a través de un cauce cognitivo.
 
Combinar los mensajes audiovi

suales con los escritos podría ser el
 
mejor modo de difundir la ciencia;
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El nuevo comunicador social debe ser unpersonaje del Renacimiento: 
humanista, polifacético, generalista, y artesano. Debe poderpensary 

actuaren un contexto planetario, nacional, regional y barrial. Los que 
intentan formary capacitar a estos profesionales deben rediseñar 

radicalmente sus programas y currículos. 
@m~t1~f¡mn~~;~¡~;;¡;;;~~m~~~;~;;¡;~lrr~r~~¡~¡~¡@¡~¡;¡;~~j~¡~j~¡;~¡~m~r¡~¡Il~1~j~¡~¡~¡~¡*11;m¡~~¡;~~¡rr;¡~¡~mili~;;~¡mmmm~mII~¡~¡~¡~m~~~ilim;jm¡~¡~~~~r~¡~;~jm; 

1 perfil del comunicador La moderna facultad o escuela de El comunicador en tiempos actuales 
social se ha modificado comunicación tiene que rediseñarse. ya es polifacético. Primero que todo es 
sustancialmente como re Esta palabra adquirió una nueva dimen un humanista, y como tal tiene que com
sultado de los cambios y sión a partir de la aparición del libro de prender los tiempos y sentir el presente 
tendencias sociales pre Akoff, especialista en teoría de sistemas, de la historia. Tiene que ser un genera
dominantes. Se ha tornado titulado El Rediseño del Futuro. Su te lista para poder ver la sociedad en sus 

más complejo y más lleno de posibili sis central es que el futuro no ocurre múltiples complejidades. Pero esto no le 
dades. porque sí, sino que lo podemos prever y impide ser un "especialista" en aquella 

diseñar con anticipación. El rediseño rama o campo en el cual ejerce su tarea 
HERNANDO BERNAL ALARCON, colombiano. implica una 'teleoloqía", o sea predecir de comunicador. Debe ser un "letrado" y
Comunicador y Director General del Instituto 

con claridad a dónde y cómo se quiere manejar por lo tanto las técnicas de la Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior. llegar. redacción, y al mismo tiempo es un 
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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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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. 

41 
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 

o 
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,o:::::::::::;:::::: :::::< sobrevivió a duras 

penas bajo la dictadura no 
tiene hoy una presencia 
significativa en el espectro 
de la comunicación social. 

~~tIttt~ftf¡~¡¡~¡¡~¡~¡j¡@ft~ 

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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BRASILCHILE 

La pendiente

democratización
 

de la prensa
 

Ganando espacios en la
 
sociedad industrial
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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. 
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Ciencia Hoje, Superinteressante y G/abo 
Ciencia. Este cambio positivo se inició 
cuando Manuel Calvo Hernando, a prin
cipio de los70, dio el primer curso sobre 
periodismo científico realizado en Brasil. 
A partir de sus clases dictadas en la 
Universidad de sao Paulo se difundió su 
influencia entre los periodistas profesio
nales. Por su iniciativa se fundó la 
Assoctacao Brasileira de Jornalismo 
Cientifico, ABJC, que realizó posterior

. mente ciclos de debate y congresos 
especializados. La ABJC realizó semi
narios envarios estados brasileiros divul
gando su experiencia entre otros grupos. 
Cuando en 1989 Calvo Hernando 
regresó a la Universidad de sao Paulo 
para enseñar en el programa de exten
sión universitaria sobre periodismo cien
tífico, la situación había evolucionado 
favorablemente. 

Desde el año 1982 el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Brasilia 
realizaron cursos de especialización en 
divulgación científica. En el Instituto 
Metodista de Enseñanza Superior se 
ofrece regularmente cursos de posgrado 
en comunicación científica y tecnoléqica. 
En la ECNUSP ya se presentaron tesis 
de maestría y doctorado en periodismo 
científico. 

El Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico organizó unpro
grama pionero de apoyo al periodismo 
científico que fue dirigido por el profesor 
Celio da Cunha, y que mantuvo estre
chos vínculos con la ABJC y con la 
Asociación Nacional de Periodistas 
Profesionales. Se organizó un programa 
de becas y se instituyó el premio "Jose 
Reis" de difusión científica. El premio se 
concede a periodistas profesionales que 
trabajan en periodismo científico y a 
científicos que se dedican a la divul
gación. El premio se concede también a 
instituciones que se destacaron en el 
incentivo de la difusión de la ciencia y de 
latecnología. 

En las facultades brasileñas de 
comunicación todavía no existe la mate
ria de periodismo científico. Está incluida 
en los programas de especialización 
periodística a nivel de posgrado donde 
seofrecen algunos cursos. En la Escuela 
de Comunicaciones y Artes de la 
Univesidad de sao Paulo (ECNUSP) se 
inicia actualmente un curso de posgrado 
en divulgación científica bajo la dirección 
y coordinación de Manuel Carlos 

Chaparro. En el año 1993 Chaparro dic
tará también clases deperiodismo cientí
fico como materia optativa para los 
alumnos delaECNUSP. 

Los diarios brasileños 
El periodismo científico no está 

exclusivamente presente en la prensa 
brasileña a través delas secciones espe
cializadas, sino también, según el profe
sor Mario L. Erbolato, en las diferentes 
páginas del diario. Siempre hay un 
poco, o mucho, de información científica 
en lenguaje accesible. 

En 1983 Magli Izuwa observó que en 
seis de los principiales diarios brasileños 
la información sobre ciencia y tecnología 
ocupaba 5,5% del espacio cotidiano, y 
que las secciones de divulgación científi
ca eran publicadas una vez por semana. 
Se presentó , además, un dato sorpren
dente. De los465 artículos analizados el 
91,3% habia sido escritos por periodistas 
y no por científicos. En el año 1984 se 
pudo observar unaumento en el espacio 
ocupado de 6,3%. Se considera que 
actualmente el porcentaje esaún mayor. 

Los cuatro diarios principales de 
Brasil (Fa/ha de Sáo Peúlo, OEstado de 
Sáo Pau/o, O G/abo, y Joma/ do Brasil) 
pasaron a tener secciones especificas y 
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permanentes de ciencia y técnica. Lo 
mismo sucedió con diarios regionales 
como, por ejemplo, Diario de Comércio, 
de Recife. Estos diarios de provincia 
comenzaron a publicar regularmente 
noticias, reportajes, entrevistas y articu
lassobre estos temas. Se debe destacar 
en especial a la Fa/ha deSáo Pau/o, que 
introdujo la publicación diaria de temas 
de ciencia y técnica, siendo seguida por 
sus competidores. Hay revistas de 
interés general, como Veja y Manchete, 
que publican noticias y reportajes sobre 
ciencia y tecnología generalmente adap
tados de revistas dedicadas exlusiva
mente a ladifusión científica. 

En esta área de divulgación cientí
fica señalamos también algunos progra
mas de radio y de televisión. En las 
redes G/abo y Manchete, los progra
mas enfrentan el gran desgaste del ~ 

horario de baja sintonía. La ciencia 
puede dar prestigio a un órgano de 
comunicación, pero no despierta aún el 9 

interés de un patrocinador comercial 
para un horario que pueda alcanzar un 
público grande. Esperamos que, este 
problema sea superado y la divulgación 
científica en la televisión pase a ocupar 
un lugar compatible con el que tiene en 
la prensa. O 

BILL COSBY
 
ES ARGENTINO
 

Es comprensible la frustración del investigador de la comunicación: cuando creímos 
conocer las respuestas nos cambiaron las preguntas. El fenómeno de la 
transnacionalización de la cultura popular, principalmente norteamericana, es más 

universal y diverso de lo que sugieren las preocupaciones sobre la evolución del consumo 
audiovisual en Venezuela. Dallas, Plaza Sésamo y el Sbow deBill Cosby se vieron y se ven en 
más de cien países. Míckey Mouse y Donald Duck, doblados al mandarin, aparecen semanalmente 
en la televisión china. 

La cinematografía norteamericana capta el 50% de mercado 
alemán, francés, italiano, danés y holandés. El mercado más 
importante para la producción de Hollywood esJapón. La 
presencia mundial de la música popularanglosajona es tan 
obvia como impresionante. 

Elcrecimiento de una corriente planetaria de comunicación 
y cultura se detecta en la proliferación del idioma inglés. El 
lenguaje es un agente poderoso de homogenízacíón, Si bien es 
el idioma nativo de sólo 400 millones en doce países, el inglés 
lo hablan másde 1.000 millones de personas y es el idioma 
extranjero másestudiado en el planeta. Más del 80% de toda la 
información guardada en los 150 millones de computadoras 
existentes en el mundo está en inglés. Cuando un empresario 
japonés discute un acuerdo comercial en Europa lo más 
probable es que las negociaciones se realicen en inglés. Para 
millones de latinoamericanos de todas las clases sociales el 
inglés es su valorado segundo idioma. El anecdotario del 
latinoamericano que regresa a su barrio y su familia después 
de algunos años lavando platos o sacando un doctorado en 
Chicago difunde la cultura gringa con tanta fuerza o más 
que cualquier culebrón de Hollywood. Y somos millones. 

Sin embargo, la potente transnacionalización del acento 
norteamericano en las comunicaciones va acompañada de 
un renacimiento y reafirmadón (no siempre admirable) de 
lo nacional y local. La sintonía planetaria a la 
programación de Cable News Network (CNN) crece 
paralelamente con el interés de las audiencias por versu 
cotidianidad reflejada en las pantallas. Parte del éxito de 
CNNse explica por su reproyecdón de esas realidades 
locales al ámbito transnacíonal. Las fronteras y los puestos 

en la ONU se redefinen a diario sobre la base de demarcaciones linguísticas y 
referentes históricos quese solían considerar tan extintos comolos dinosaurios. El fracaso de 
múltiples proyectos de diarios y revistas cablegráficamente internacionales está ligado al errorde 
desatender lo nacional y local en su contenido informativo. 

El proceso en curso no encaja en el esquematismo de ningún modelo de imperialismo 
cultural. Los millones de fanáticos rusos afiebrados repentinamente con las telenovelas 
mexicanas desafían al investigador. Es obvio que ya no podemos considerarnos víctimas de un 
modelo de comunicación manipulado por un emisor centralizado. Pero la duda se extiende y 
nos preguntamos si en realidad existe un proyecto o si se trata sólo de otrofantasma de nuestra 
dependiente pasión por la versión conspirativa de la historia y el porvenir. ¿Necesitamos 
realmente atribuir causalidad a un agente externo y máso menos maligno? ¿Tendremos el coraje 
de asumir un antimodelo caótico, pendular y contradictorio cuyo comportamiento no es del 
todo previsible? 

GINO LoFREDO 

Los datos citados fueron compilados por John Naisbitt y Patricia Aburdene, autores de Megatrends 2000 pu
blicado en 1990 por William Morrow and Company, New York. 

Plaza Sésamo también 

es importado 
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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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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 
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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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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. 
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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 
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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 
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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
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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 
.~ 

LL 

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 
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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. 
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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. 
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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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ESCOBARIZACION 
DEL PERIODISMO COLOMBIANO 

ENRIQUE SANTOS MOLANO 

mediante asociaciones empresariales o 
de intercambio de servicios, con el fin de 
repartirse o de compartir el mercado 
ampliado. Estas alianzas tendrán inci
dencia en el mercado del empleo profe
sional y en los programas de enseñanza 
enlasescuelas decomunicación. 

En materia de relaciones públicas, la 
apertura ha sido un verdadero deto
nador. Nunca antes tuvieron mayor 
demanda fas empresas encargadas de 
asesorar y atender consultorías en el 
manejo de imagen, establecimiento de 
relaciones, gestión de contactos, lobby y 
relaciones de prensa. 

En los últimos doce meses se 
establecieron once alianzas entre firmas 
de Colombia y Venezuela y ocho más fíe 
van a realizar con México. Pareciera que 
losempresarios dieran prelación alservi
cio de relaciones públicas sobre el de 
publicidad. 

La apertura es un hecho irreversible. 
Aislarse comercialmente, es suicidarse. 
Nadie es hoy autosuficiente y los merca
dos internos no dan garantía de perma
nencia. Esta apertura tiene 'una notable 
incidencia en los medios de información 
y de comunicación, así como en los pro
fesionales quehacen periodismo, publici
dad o relaciones públicas. También 
cambiará el mercado del empleo, lasexi
gencias del conocimiento el lenguaje 
promedio, los símbolos, los prototipos. 
Esto conducirá a cambios en las escue
lasdecomunicación. 

Las alianzas entre empresarios de la 
comunicación fortalecerán a los grandes 
trusts, debilitará a los medios pequeños 
y en algunos casos podría hasta desem
bocar en un monopolio de la información 
deribetes trasnacionales. 

Los puestos de venta se verán inun
dados de revistas, y posiblemente hasta 
diarios, hechos por el vecino. Los medios 
tienen el compromiso de contribuir a 
mantener la identidad nacional. Con la 
apertura enfrentarán el dilema dedifundir 
lascosas del vecino sin afectar la propia 
identidad. Esunenorme y hermoso reto. 

Finalmente, los periodistas y los 
comunicadores no estamos preparados 
para responder a la apertura. Ahora nos 
encontramos en la etapa de la alfabeti
zación y, en honor a la verdad, no son 
muchas las reuniones serias que se han 
hecho para medir el impacto cultural de 
la apertura sobre nuestra gente. O 
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Este país fenómeno llamado Colombia no tiene problemas de racionamiento 
energético, ni problemas sociales, ni nada que ver con la corrupción 
estruendosa que pudre sus posibilidades de progreso, ni una tasa descarada de 

analfabetismo, ni un descenso vertiginoso hacia el abismo insalubre, ni una inseguridad 
inyectada con sobredosis de levadura. Este país extraño, a juzgar por el despliegue que 
le da su prensa, hablada, escrita y televisada, no enfrenta más problema, ni mayor 
urgencia, que Pablo Escobar. 

Desde la fuga tan esperada por todos, menos por él, no hay en Colombia otro tema, 
otra noticia persistente, al grado de que uno de los grandes diarios ha encarecido, con 
razón, en nota editorial, la necesidad de "desescobarizar" la vida colombiana, petición a 
la que respondió sin parpadear una escalada en la "escobarización" temática de la 
prensa. Al parecer estas formas verbales son las únicas que, por ahora, pueden conjugar 
los periodistas de este país inverosímil, en una puja maloliente por crearle al público la 
sensación desatinada de que el. regreso de Pablo Escobar a la prisión sería la solución 

mágica y repentina al cúmulo de dificultades que enfrentan. 

El capo escurridizo salió de mala gana de la prisión de máxima seguridad, sin 
permiso y sin trabas. ¿Pero es que no quiere volver a disfrutar de la protección generosa 
de las autoridades? Un titular de El Tiempo, pocos días después de la fuga, afirmó: 
"Pablo Escobar insiste en entregarse". ¿Será que las autoridades no quieren recibirlo? El 
asunto es de tan capital importancia que el Gobierno ha destinado mil millones de pesos 
en calidad de recompensa para el mortal feliz que facilite encontrar al inencontrable 
Escobar -yoescobarizo- y cien millones adicionales por cada uno de los que huyeron "la 
tarde aquella remota en que su padre los llevó a ver el hielo", como dice en su novela 
famosa el primer admirador del Presidente Gaviria. "El total -concluye el anuncio 
publicitario de la lotería de la recompensa- es de más de tres mil cien millones de 
pesos". LJuéguela todas las semanas! (Tú desescobarizas). El costo de la publicidad 
invertida para promocionar la lotería de la recompensa, es ya superior a la recompensa 

misma. Los medios de comunicación se excitan con tal anunciador jugoso e inesperado, 
aunque algunos gruñen por la mezquina tajada que les ha tocado en el reparto. 

Mientras tanto Escobar, como cualquier deidad, permanece en todas partes yen 
ninguna. Habla con los periodistas siempre que se le ocurre alguna declaración, o 
cuando quiere rectificar declaraciones apócrifas o negar actos deshonrosos que se le 
imputan. Concedió a El Siglo un reportaje sensacional respondiendo a 132 preguntas. Le 
envió una nota cortés a un general de policía para advertirle que el asunto es con él 
(con Escobar) y no con su familia, y que atreverse con ésta es tentar peligros 
desconocidos e innecesarios. 

Como este país inescrutable carece de problemas, su problema principal es 
reintegrar a Pablo Escobar a la cárcel protectora. Inspirado por la sensatez Escobar dijo: 
"¿Narcotraficante, yo? Yo no soy más que un sofisma de distracción". ¡Y qué sofisma! 

Pues con él se distraen los colombianos en inmejorables jornadas bizantinas mientras 
continúa la danza macabra del crimen impune. De los muchos colombianos que desde 
hace diez años son asesinados a diario -jueces, políticos, periodistas, profesores- no hay 
preso ningún responsable. El marasmo gobierna la voluntad de las autoridades. Las 
investigaciones se ahogan en un pantano de aguas enturbiadas por el terror, la 
negligencia, la complicidad. Las páginas de los periódicos reflejan el clima sofocante. En 
ellas encontrarán los historiadores futuros la información para pulsar la tragedia de un 
país extraño, inverosímil, fenomenal e inescrutable, que parece haber perdido el rumbo 
y cuya clase dirigente se divierte en la rumba de las vanidades. 

ENRIQUE SANTOS MOLANO es colombiano, escritor y periodista. En El Corazón del Poeta, su más 
reciente novela biográfica, el autor reconstruye "Los sucesos reveladores de la vida y la verdad 

inesperada de la muerte de José Asunción Silva", (Nuevo Rumbo Editores, Bogotá). 

J. Va/verde: Anatomía, 1639 

las emisiones dedicadas a información 
científica. Hay demanda de información 
sobre salud, nuevos fármacos, tra
tamientos y prevención de enferme
dades, microorganismos y epidemias. 

En las escalas de importancia de las 
noticias científicas ocupan el primer 
puesto las relacionadas con biología y 
salud, luego las de física, química, y 
entre ellas lasdequímica orgánica. Todo 
lo que es relacionado con Sida, cáncer y 
cólera está en primera fila. Después 
vienen los cohetes espaciales, los labo
ratorios siderales, los viajes extrate
rrestres, lo relativio a nuevos in
secticidas, plásticos, colorantes, ferti
lizantes, prótesis. 

Uno de losgraves pecados del perio
dista dedicado a la ciencia y a la tec
nología está en creer que el público 
televidente sabe y entiende todo cuanto 
se le transmite. Olvida que él es sólo un 
medio, un intérprete, un traductor, un 
puente entre los científicos y la comu
nidad en la difusión del conocimiento 
científico y el progreso tecnológico.

d 
Estamos frente a la democracia de la 

cultura, que según Manuel Calvo 
(¡ Hernando, esquizá más difícil y más exi

gente que la democracia política, porque 
se propone el altísimo objetivo de con
seguir que el saber no sea factor de 
desigualidad. 

El problema mayor para la informa
ción sobre ciencia y tecnología es el 
manejo del idioma. Tenemos que encon

trar la traducción precisa para llevar el 
mensaje oportuno a quien está ansioso 
de recibirlo. Se necesita el periodista 
especializado. 

En Colombia se ha avanzado bas
tante en los últimos doce años y ya 
existe una conciencia bien cimentada en 

los medios, dequela ciencia, lacultura y 
la tecnología no sólo son noticia sino 
fuentes de ingresos, por la misma publi
cidad que ellas originan. 

El periodismo científico como mo
dalidad decomunicación es ya una reali
dad. O 
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cado. Esto causa desempleo. Unanálisis 

atendieron asuntos de la subregión, sal
vo en aspectos túristicos y políticos. 

MÉxICO de las aperturas hechas en América y ya se insinúan alianzas: los propie
Latina (Chile, México, Venezuela, tarios de los grandes medios buscan 

Desastre urbano y 
Colombia) indica que en la primera fase, 
la apertura causa el cierre de cientos de 
empresas mensuales. 

La integración incide sobre la identi

asociarse para poder atender el mercado 
ampliado. La reciente alianza de diarios 
latinoamericanos lo indica. La cadena 
radial colombiana Caracol hace una 

renovación en los medios 
~ dad nacional. El consumidor descubre 

marcas extranjeras, crece el consumo 
suntuario, y lo invade una publicidad 

emisión diaria para Ecuador. RCNya la 
tiene con Panamá. La cadena iberoa
mericana de televisión podría ampliar 

mercadológica agresiva, de mayor recor sus objetivos y servicios. 
dación y convocatoria, masiva e intensa Todo lo anterior implica una revisión 

Una catástrofe urbana causada por la incompetencia de 
políticos y técnicos provocó elsurgimiento de un nuevo estilo 
informativo en Guadalajara. Movilización de nuevos actores 
sociales, apertura a laparticipación popular, autonomía 
informativafrente al ocultamiento cfictal, y un compromiso 
incondicional con lapoblación afectada caracterizan esta 
experiencia superadora. 
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I día 22 de abril, en 
Guadalajara, México, a las 
diez de la mañana, un 
recolector de aguas resi
duales de ocho kilómetros 
de longitud y ctnco metros 

de diámetro explotó doce veces a conse
cuencia de la acumulación de hiorocar
buros en su interior. Los hechos 
ocurrieron en una zona de alta concen
tración poblacional de clase media baja. 
Las explosiones provocaron la muerte de 
209 personas, según cifras oficiales; los 
heridos de diversa gravedad fueron cer
cade 1.500; 1.400 construcciones y más 
de 600 vehículos fueron destruidos. El 
número exacto de desaparecidos no fue 
determinado. 

Las explosiones levantaron una ola 
de indignación social sin precedentes en 
la comunidad; sacudieron la organi
zación política en Guadalajara y en el 
estado de Jalisco; activaron nuevos 
actores y alentaron movilizaciones 
sociales. Lacatástrofe alteró lasconcep
ciones sobre la ciudad y la vida urbana. 
El presente artículo esboza los procesos 
comunicativos que tuvieron lugar dentro 
de la emergencia y el manejo informativo 
de la tragedia por parte del pueblo, los 
medios y las autoridades. Lo sucedido 
desde el 22 de abril permite detectar 
algunas tendencias inéditas que, tal vez, 
configuren un nuevo modelo de comuni
cación social con rasgos prometedores. 

Las estrategias del ocultamiento 
.9 Desde el primer instante las expío
&. siones captaron por completo la atención 
fr: de la población y generaron una cernan
: da extraordinaria de información. Esta 
~ demanda se vinculó inicialmente a las 
f

1;. 

I;l 

por la capacidad de inversión. Los apero 
turistas enfatizan que quien aspire a 
sobrevivir sólo con el mercado interno, 
podrá desaparecer. Favorecen la 
búsqueda de mercados externos. 
Reconocen la necesidad de la reconver
sión industrial, es decir, modernizar su 
aparato productivo, crear o adquirir tec
nología que les de ventajas comparati
vas y capacitar su mano de obra para 
que esté a la altura de las exigencias de 
calidad y productividad. 

Apertura y modernización 
no son gratuitas 

El éxito de la apertura depende de la 
preparación de los sectores públicos y 
privados. En América Latina se piensa 
que la clase empresarial no está lista 
para la confrontación y mucho menos el 
Estado, cuyo aparato es paquidérmico, 
burocratizado y corrupto en muchas 
áreas claves de servicios para la expan
sión y modernización de la economía. 
Entonces el proceso de apertura "hace 
camino al andar" y loscostos aumentan. 

Los medios intentan adaptarse 
a la nueva coyuntura 

La apertura también afecta a los 
medios de información. La urgencia de 
conocer qué pasa en los países vecinos 
crece día a díaante la inminencia de los 
negocios y de la ampliación de merca
dos. En 1992 en Colombia se detecta un 
marcado crecimiento de compra y 
suscripciones de revistas y diarios vene
zolanos. Es el deseo de sumergirse en 
los hábitos del vecino para conocer las 
posibilidades que tiene un producto o un 
servicio. 

En los diarios y revistas locales crece 
el espacio dedicado al vecino, procuran
dosuministrar aspectos que permitan ver 

;~*~~~~~1~§t~l~¡¡*¡¡~~~¡~ll~f¡ 

Gaviria y los medios en México 

I;~~~~;t~~~no de 
difundir las cosas del vecino 
sin afectar la propia 
identidad. Es un enorme y 
hermoso reto. 

~ del contenido de la programación de los 
¡f medios y también de los receptores del 
~ continente. En materia de revistas las 
.g experiencias son abundantes: desde 
~ hace años en Colombia se editan revis
~ tas que circulan en varios países según 
~ el modelo de Selecciones o Vanidades. 
el En la prensa diaria y la radio las expe

riencias son escasas y nomuy exitosas. 
En el campo de la publicidad, la 

apertura tendrá gran incidencia. Recien
temente en Maracaibo, en una reunión 
de publicistas de Colombia y Venezuela 
eldilema era si el anunciante venezolano 
proseguía con su agencia en Caracas 
para anunciar en Colombia, o sicontrata
ba una agencia colombiana. Se propuso 
que las agencias de los dos países se 
asociaran para atender conjuntamente a 
un cliente. Se propuso también que la 
agencia nacional creara la campaña y la 
del país vecino hiciera la pauta, o que la 
agencia del país vecino creara y pautara 
y la nacional auditara. Pero siempre 
surgía la objeción: quien conoce el mer
cado es la agencia loca'. 

En Colombia se trabaja en prospecti
va desde hace ya varios años. Las 
Cámaras de Comercio financiaron en el 
año 1989/90 un trabajo importante que 
se concretó en 22 libros de la serie 
Colombia Siglo XXI. Esta incluye un libro 
para cada sector de la economía (indus
tria, comercio, agricultura, etc). Inexpli
cablemente la serie no incluyó unestudio 
sobre las comunicaciones. Hubo y hay 
temor de meterle el diente al futuro de 
influyentes empresas propietarias de 
diarios, revistas, cadenas radiales y pro
gramadoras detelevisión. 

Apertura y concentración 
No se necesita disponer de una bola 

., ii; ------------ comportamientos, gustos y hábitos. Para de cristal para señalar que la apertura
E CARLOS A. LUNA CORTÉS, mexicano.o esta labor hubo que improvisar periodis conllevará el fortalecimiento de los 

Investigador del Instituto Tecnológico de 
tas porque antes los medios no grandes grupos propietarios de medios,Estudios Superiores de Occidente, ¡TESO.Guadalajara, abril 22, 1992: 209 muertos, 7500 heridos, 7400 casas oestnnoes 
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COLOMBIA 

Mercados regionales

y cornurucacrories
 

" 

La integración está en marcha y es irreversible. Los empresarios asumen 
la reconversión industrial, trabajadores y profesionales sienten la 

presión laboral, y los Estados intentan modernizarse y acabarcon la 
corrupción. En las comunicaciones aumenta la demanda de 

programas, servicios, publicidad y medios de alcance regional. 

¡;¡¡¡~;I¡~I~@Ifi~@fI~¡~@~~;~~~~~;~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~¡~~~I~~~iI~¡t~~~i~~~l~~~~~~~~~~~~~~~{f 

.!1! 
Qj 
::::J 

I 

.s 

..91 
~ 
lli 
e
'c. 
<Il 
O 

s ~ 

"La gallada ", Bogotá 

a apertura económica es un apuntando al arancel cero. Esta búsque La apertura es un primer paso hacia 
fenómeno irreversible en da es hoy una constante en las propues la verdadera integración. Los países 
América Latina. Al proceso tas de los gobiernos de la subregión pueden diferenciarse por el sistema 
lo impulsan los organismos andina. gradual de apertura que adopten. Al prin
internacionales, la banca La apertura incluye la libertad de cipio el sector privado suele estar de 

(¡ 

multinacional y los países ingreso y egreso de la inversión acuer.do con la apertura siempre y cuan
hegemónicos. La creación de megablo financiera, de tecnología, de servicios, y do sea gradual, selectiva y concertada. ~
 
ques político-económicos incentiva la un mayor flujo de personas. La apertura Las presiones externas sobre losgobier

apertura de fronteras y el comercio inter esintegral y afecta todo cuanto conforma nos la exigen acelerada, general e
 
nacional. Se busca dejar sólo las míni el esquema económico de un país. Se impuesta. Allí es donde radican las dis

mas trabas aduaneras y fiscales piensa que en una segunda fase el crepancias de enfoque.
 

esquema político permitará la construc La apertura tiene un costo social. Las 
HUMBERTO lOPEZ lOPEZ, colombiano. 

ción de una unidad legislativa, monetaria empresas ineficientes o con gerencia
Director de ENTROPlA, Grupo de Comu

y decódigos y reglamentos comunes. precaria sucumben ante el alud de pronicación Empresarial e Integral. 

necesidades humanas básicas: seña
lamiento de las zonas de alto riesgo, 
detección de los desaparecidos, identifi
cación y recuperación de cadáveres, 
atención a los heridos, ubicación de los 
albergues y centros de ayuda. 

En un segundo sentido, las deman
das de información se orientaron a la 
comprensión del origen de las explo
siones, la identificación de sus respon
sables, directos e indirectos, la precisión 
de las causas y la visualización de pers
pectivas de una vida urbana más segura 
y estable. 

Frente a los esfuerzos civiles por 
comprender la situación y asumir pos
turas claras y bien informadas, se erigió 
de inmediato una estrategia de disimulo 
y ocultamiento que ha sido, con el tiem
po, sólo parcialmente derrotada. Esta 
lucha por la información y el esclare
cimiento de los hechos se realizó en 
diversos ámbitos y tuvo diversos prota
gonistas. 

Durante losdías siguientes al desas
tre y la jornada anterior cuando sedetec
taron las concentraciones de líquido 
inflamable en los colectores, las 
cuadrillas de trabajo de la empresa 
estatal PEMEX, junto con elementos del 
cuerpo de bomberos y del sistema de 
agua y alcantarillado de la ciudad (SIA
PA), trabajaron en la medición de la 
explosividad de losgases y en el rastreo 
de su origen. Ellos negaron sistemática
mente que el problema se hubiera origi
nado en una fuga de sus instalaciones. 
Más aún, los técnicos y funcionarios 
locales y nacionales de la empresa 
desviaron la atención hacia una fábrica 
particular de aceites a la que señalaron 
como presunta responsable. Cuando se 
descubrieron posteriormente nuevas 
concentraciones masivas de gasolina en 
los colectores de otras zonas, funciona
rios de la empresa las atribuyeron a una 
fuga en sus gasoductos provocada por 
las mismas explosiones. Las averigua
ciones de la Procuraduría General de la 
República, ordenada directamente por el 
Presidente de la República para tener un 
dictamen preliminar en 72 horas, corro
boraron, por lo menos parcialmente, lo 
que todo mundo ya sabía: sólo PEMEX 
tenía una capacidad de almacenaje y 
traslado de hidrocarburos suficiente para 
explicar una fuga de la magnitud de la 
que provocó las explosiones. Desar
ticuladas las inverosímiles explicaciones 

Ir~ :e~~ i~~~~~ción
 
.·.·.·.·.·.·.w para encontrar 

desaparecidos, recuperar 
cadáveres, atender heridos, 
ubicar albergues, Luego 
quisieron identificar a los 
responsables, precisar las 
causas, y visualizar 
un futuro urbano más 
seguro y estable. 
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iniciales, la empresa petrolera adoptó 
una política de estricto silencio sobre las 
causas de la fuga y los alcances de sus 
derrames y las tareas de recuperación 
degasolina. 

El gobernador del Estado de Jalisco, 
el Presidente Municipal de Guadalajara y 
los funcionarios implicados, adoptaron 
deentrada la explicación de PEMEX y se 
sumaron a las acusaciones contra la 
aceitera en un intento por orientar hacia 
ella la indignación pública. A partir de ahí 
se enfrascaron en un desatinado juego 
de declaraciones y contradicciones para 
eludir sus presuntas responsabilidades. 
En este juego, el primero en caer fue el 
Presidente Municipal, quien pidió licencia 
el día 24 de abril y terminó en la cárcel, 
junto con otros funcionarios de PEMEX y 
del SIAPA, como presuntos respon
sables de homicidio imprudencial, daños 
en propiedad ajena y ataques a las vías 
decomunicación. 

Torpeza y sacrificio de 
funcionarios y políticos de 

segunda línea 
Por su parte el Gobernador, en su 

esfuerzo por lograr la disculpa pública, 
llegó al extremo de responsabilizar a los 
mismos damnificados por no haber eva
cuado a tiempo la zona destruida 
después de advertencias imaginarias. 
Intentó también diluir la culpa entre todos 
los que habían edificado la ciudad a lo 
largo de sus 450 años de historia. Ante 
una ciudadanía afectada e indignada, 
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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
la información y la interpretación de los Loida Figueroa propuso en su librofrente a las cámaras del noticiero más	 y para mantener su propio país. Temían Diez de las once familias que partici
acontecimientos, frente a los esfuerzos Aspectos de la cuestión nacional enimportante de la televisión nacional, una	 que con la independencia la Isla seviera paron en nuestro estudio estaban en
gubernamentales. Prevaleció, en este Puerto Rico (1988: Ed. Claridad) unpropaganda del partido oficial, mientras	 sumida en el caos, la miseria, la ham contra de la independencia. Los argu
sentido, la razón práctica que surge dela 

visitaba la zona dañada y atestiguaba las	 bruna y el comunismo. mentos principales que dieron contra la proyecto sociopolítico para redimir nues
experiencia y del propio sentido común, tro país. La historiadora propone transobras de rescate. La actuación de la	 La paradoja es asombrosa. Los par independencia fueron: 
por lo menos como recursos de defensa

Procuraduría General de la República,	 tidarios a la asimilación política como Puerto Rico no tiene suficientes formar el nacionalismo cultural del 
y resistencia.• ~~~~~:~:::::d:: estado 51 defienden el derecho al propio recursos naturales para mantener a puertorriqueño en una convicción políticadependencia directa de la Presidencia, Algunas instituciones de comuni

señalando causas y responsables, tuvo derivaron en acusaciones	 idioma y cultura bajo la estadidad. No su gente. independentista. Nuestra investigación
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
mutuas sobre quién sabía de importante en este proceso de grandes dificultades debido al arraigo decarse en el camino de la verosimilitud,	 masiado de los productos norteameautonomía de la información y la inter

por lo menos en contraste con lo que se los riesgos, quién informó a	 ricanos. losprejuicios contra la independencia.
pretación de los acontecimientos, y

había dicho y defendido hasta ese	 Necesitamos los programas de ayu No obstante, el ideario nacionalistaquién y cuándo, y a quién mostraron algunas cualidades inéditas 
momento. Las medidas preventivas	 dafederal para subsistir. subsiste a pesar de muchos años deen su actividad profesional.
ordenadas por la Presidencia y la aten correspondía tomar las	 Con la independencia se irían de represión y denigración cultural. Pero elSobresale, en un primer momento, la
ción personal que dio en la ciudad de	 Puerto Rico todas las compañías independentismo no supera la nocióndecisiones.	 cobertura que algunas emisoras deradio 11f~ ~~:;e~;e~~~ laMéxico a la organización de damnifica	 norteamericanas y habría mucho hegemónica de la inviabilidad económicarealizaron de los acontecimientos. La	 ........,.,.,.,.,.,.,.,.: ,. Puerto Rico se vea
 dos, reforzaron su presencia destinadora	 desempleo. deunestado independiente.radio de Guadalajara agrupa a casi
dejusticia y reparación. 

~~~~~~~~~t~~~;~;~;~;~;~;~~~j~tl~l¡~~~~~~~~~lt medio centenar de emisoras tanto en la sumida en el caos, la La independencia implica regresar a El reto es recurrir a los medios de 
no es banda AM como FM. A excepción de dos	 una economía agraria yeso comunicación masiva así como a la 

La eficacia del control	 miseria, la hambruna y elestaciones, ladelgobierno estatal y lade	 posible porque los puertorriqueños comunicación interpersonal y a las insti
ínformatlvo del poder central la universidad pública local, la radio .r comunismo. Para ellos la	 no están dispuestos a trabajar la tie tuciones de base para entablar un diálo

rra.La forma como el poder central opera bajo el sistema comercial con una	 go "a calzón quitao" con la poblaciónindependencia es un ideal manejó la tragedia de Guadalajara ha clara inclinación oligopólica. Prevalece, !6 Hay demasiados puertorriqueños para enterrar los mitos de ayer y cons
circunscrito sus alcances a una dimen en términos de programación, una orien hermoso pero imposible. vagos que están acostumbrados a truir una redefinición de lo que la inde
sión local, preservando de sus conse tación hacia los patrones musicales po vivir del mantengo. pendencia podría significar: un Puerto 
cuencias, sobre todo, a los mandos altos pulares. Prácticamente todos los grupos Los comunistas se apoderarían del Rico libre y estable, independiente y 
de PEMEX y a las políticas que regulan radiofónicos importantes cuentan con ~~m¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡;~;¡j¡¡f1I¡Itm¡~~¡¡¡ país, Puerto Rico se convertiría en próspero. Si este proceso tiene éxito, tal 
la empresa. Los acusados son todos fun sistemas informativos propios que ofre otra Cuba. vez logremos la armonización entre el 
cionarios locales del gobierno y de la cen regularmente cortos noticiosos cada La mayor parte de éstos son argu nacionalismo cultural y las preferencias 
paraestatal. El dictamen de la Procu- hora. Dentro de este espectro, algunas mentos clásicos contra la independencia políticas de nuestro pueblo. O 
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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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En el caso de la prensa, sobresalió 
dentro del panorama informativo local el 
desempeño de un diario de reciente 
aparición, el Siglo 21. Mientras que los 
diarios de mayor tradición y tiraje. El 
Informador, de una añeja familia perio
dística de Guadalajara, y El Occidental, 
de la cadena periodística más importante 
del país, cubrieron los hechos dentro de 
sus formatos o rutinas cotidianas. El 
Occidental envió el día 23 de abril la 
información sobre las explosiones a la 
sección local en páginas interiores, el 
Siglo 21 fue capaz de publicar edición 
vespertina el mismo día de los hechos y, 
al igual que las emisoras radiofónicas 
referidas, reorganizó sus rutinas, recur
sos y estrucíuras formales para atender 
la emergencia de manera prioritaria. 

Al Siglo 21 se debe la mejor cobertu
ra en prensa de los aconteCimientos al 
servicio de la cual aportó innovaciones 
periodísticas inéditas en Guadalajara: 
crónicas diarias del transcurso de los 
hechos, uso de gráficas y recursos 
visuales en la presentación de la infor
mación, aportación sistemática de datos 
de contexto y antecedentes, explicitación 
y contrastación de hipótesis, etc. Se le 
debe sobre todo, una voz independiente 
de los poderes públicos en el manejo de 
la información, y la difusión de versiones 
y opiniones de un amplio espectro de la 
sociedad, desde las máximas autori
dades estatales, hasta la gente de la 
calle, pasando por el comentario y análi
sisde expertos e intelectuales de presti
gio local y nacional. 

La labor de Siglo 21 tuvo el 
reconocimiento nacional al hacerse 
acreedor, en la persona de una de sus 
jóvenes reporteras, Alejandra Xamic, del 
Premio Nacional de Periodismo, pero 
sobre todo obtuvo el reconocimiento de 
una sociedad tapatía, por la aceptación 
que ha alcanzado en todos los círculos 
locales, lo que se ha traducido en un 
incremento, de su tiraje y circulación. 

Compromiso, creatividad y 
autonomía política marcan el 

nuevo estilo informativo 
La participación en el manejo infor

mativo de los acontecimientos de las 
instituciones de comunicación que han 
sido referidas, y de algunas otras menos 
paradigmáticas, pero no por ello menos 

Reconstruir la ciudad y sus símbolos 

.~:;~~E~~~~ron
 
espacios amplios en el 
control social de la 
información y la 
interpretación de los 
acontecimientos. Prevaleció 
la razón práctica como 
recurso de defensa y 
resistencia 
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por la inocuidad informativa. El primero 
de ellos es la emergencia de la creativi
dad y la innovación en los formatos pe
riodísticos puestos al servicio de la 
claridad y la calidad informativas. El 
segundo es la conquista de la indepen
dencia de los poderes políticos. Sin lle
gar a un estilo contestatario y 
centralmente ideologizado, se han alcan
zado espacios críticos frente a la autori
dad inimaginables hasta hace poco 
tiempo, más porel ejercicio de la objetivi
dad y la pluralidad en la difusión de las 
voces, que por una labor explícitamente 
editorial. Tercero, se ha establecido una 
nueva relación entre los medios de 
comunicación y la sociedad. Esta nueva 
relación se observa en dos sentidos, 
como un reacomodo de la preferencia 
pública favorable a aquellos medios que 
realizaron una labor informativa más 
amplia, profunda e independiente; y 
como un acercamiento activo a los 
medios como vehículos de la sociedad 
misma. 

En síntesis, los lamentables aconte
cimientos de Guadalajara han sido el 
marco de la emergencia de nuevas ten 'f'1 
dencias en la información y la comuni
cación social de la ciudad. El tiempo dirá 
si estas tendencias acabarán por asimi
larse a las pesadas inercias institu
cionales, o si, por el contrario, inau

MEDIOS EN TRANSICION 

Crónicas del fín del mundo
 
ROSANA REGUILLO 

122 de abril es una fecha dolorosa en la memoria 
colectiva de Guadalajara. Ese día estalló una serpiente 
de destrucción que arrancó los sueños, los esfuerzos y 
las certezas cotidianas de toda una vida. En el barrio 

de Analco que es tan viejo como la ciudad, miles de tapatíos 
vivían -incrédulos- el horror y el dolor de rescatar a sus muertos, 
sus heridos y las pocas cosas que la explosión no destruyó. 
Muchos gritaban que era el fin del mundo. Entre los escombros 
vi crucifijos retorcidos, una fotografía de familia, un zapato, un 
viejo sweter, un juguete y un cuaderno con caligrafía infantil. 
Estos objetos se convertían en tesoros que conectaban el 
presente con un pasado brutalmente arrancado. 

FuePEMEX. Fue lagasolinaque olíadesde hacedíasy que 
nosotros reportamos. ¿Por qué no nosevacuaron? Falta Don Cbuy. 
No aparece Amparito.En medio del caos surgía la certeza 
popular. Más de cuatro milpersonas iniciaban el éxodo hacia 
albergues o las casas de parientes. Atrás, el dolory el estupor. 
Adelante, la incertidumbre. 

Asombró la imprevisión ante la emergencia, la débil y 
grotesca respuesta de las autoridades. Elgobernador Guillermo 
Cosía Vidaurri, llegó a decir que "sucede como con los niños: 
uno les dice no te subas a la barda y el niño va y se sube". 

Ante la falta de información veraz,un ejército de reporteros, 
muy jóvenesen su mayoría, se convirtieron en los ojos 
desmesuradamente abiertosy en los oídos atentos de la sodedad. g 

·s 
CJl 
Q)Susvoces y sus plumas llevaron información, explicaciones, 

el:respuestas tentativas. Ellos reflejaron y expresaron el dolor, el ¡g 
~: :gcoraje y la angustia que se vivía. o 

~\ el:Si bien la prensa escrita, especialmente el diario Siglo 21 de 
recientecreación, tuvo un papel fundamental en los Un nuevo tipo de movilización ciudadana 

acontedmientos, fue la radio la que vino a llenarel vacío de 
información y autoridad. Nunca los ciudadanos estuvieron tan 
pendientes de sus receptores. Varias emisoras establecieron 

Destacamos la sensibilidad y el profesionalismo de Alejandracomunicación directa con la sociedad. La suspensión de controles 
Xamic de Siglo 21; Modesto Barros y Eduardo Mar de la Paz de y autocensuras durante los primeros días cambiaron la relación 
RadioMetrópoli; Jaime Muñoz Polity Fernando Loza de 12:50entre la sociedad civil y los medios. La población se transformó 
Punto de Encuentro; y el equipo de RadioUniversidad que con repentinamente en un sujeto entrevistable. Esto es algo que 
escasos recursos trabajó con tenacidad y eficacia.Carlos Rivera Aceves, el gobernador interino, no deja de 

Desde entonces, poco a poco reaparecen los controles. reprochar a los reporteros: "Ustedes le dan el micrófono a 
Desconocemos aún las causas del desastre. El Patronato de cualquiera", dice. 
Reconstrucción transformó el problema global en una mera y los cualquieras se volcaronsobre los medios: cartas al 
cuestión de indemnizaciones individuales. Los damnificadoseditor, telefonazos en vivo, entrevistas sin cortes. Todo reflejaba 
esperan, soportan humillaciones, y enfrentanla represión. un afán difuso de conectarse con algo. Reporteros, conductores, 

Pero la sociedadya no es la misma. Ha mirado de frente la periodistas y analistas, estuvieron a la altura de las exigencias. El 
cara de muerte del progreso, la resbalosa corrupción, las accionarcolectivo generó una importante dinámica 
estrategias del poder. Ahora conoce la importancia vitalde contar emancipadora. El atreverse a hablar surgió de impulsos colectivos 
con medios democráticos y autónomos. Estos se han vueltoy experiencias compartidas. 
esenciales para impulsar una nueva sociedad civil que enfrente el 

significativas, marcan algunos prece
dentes importantes en Guadalajara que 
contrastan sobre un fondo caracterizado 
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gurarán nuevos modelos comunicativos 
acordes a la pluralidad y a las legítimas 
demandas sociales de información. O 

'\
 

ROSANA REGUILLO, mexicana. Es profesora e investigadora del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. 

futuro no como destino sino como desafío. Que nada haya sido 
en vano. Que desde otro lugar de la conciencia surjan los trazos 
para dibujar un mundo nuevo. O 
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En el caso de la prensa, sobresalió 
dentro del panorama informativo local el 
desempeño de un diario de reciente 
aparición, el Siglo 21. Mientras que los 
diarios de mayor tradición y tiraje. El 
Informador, de una añeja familia perio
dística de Guadalajara, y El Occidental, 
de la cadena periodística más importante 
del país, cubrieron los hechos dentro de 
sus formatos o rutinas cotidianas. El 
Occidental envió el día 23 de abril la 
información sobre las explosiones a la 
sección local en páginas interiores, el 
Siglo 21 fue capaz de publicar edición 
vespertina el mismo día de los hechos y, 
al igual que las emisoras radiofónicas 
referidas, reorganizó sus rutinas, recur
sos y estrucíuras formales para atender 
la emergencia de manera prioritaria. 

Al Siglo 21 se debe la mejor cobertu
ra en prensa de los aconteCimientos al 
servicio de la cual aportó innovaciones 
periodísticas inéditas en Guadalajara: 
crónicas diarias del transcurso de los 
hechos, uso de gráficas y recursos 
visuales en la presentación de la infor
mación, aportación sistemática de datos 
de contexto y antecedentes, explicitación 
y contrastación de hipótesis, etc. Se le 
debe sobre todo, una voz independiente 
de los poderes públicos en el manejo de 
la información, y la difusión de versiones 
y opiniones de un amplio espectro de la 
sociedad, desde las máximas autori
dades estatales, hasta la gente de la 
calle, pasando por el comentario y análi
sisde expertos e intelectuales de presti
gio local y nacional. 

La labor de Siglo 21 tuvo el 
reconocimiento nacional al hacerse 
acreedor, en la persona de una de sus 
jóvenes reporteras, Alejandra Xamic, del 
Premio Nacional de Periodismo, pero 
sobre todo obtuvo el reconocimiento de 
una sociedad tapatía, por la aceptación 
que ha alcanzado en todos los círculos 
locales, lo que se ha traducido en un 
incremento, de su tiraje y circulación. 

Compromiso, creatividad y 
autonomía política marcan el 

nuevo estilo informativo 
La participación en el manejo infor

mativo de los acontecimientos de las 
instituciones de comunicación que han 
sido referidas, y de algunas otras menos 
paradigmáticas, pero no por ello menos 
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espacios amplios en el 
control social de la 
información y la 
interpretación de los 
acontecimientos. Prevaleció 
la razón práctica como 
recurso de defensa y 
resistencia 
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por la inocuidad informativa. El primero 
de ellos es la emergencia de la creativi
dad y la innovación en los formatos pe
riodísticos puestos al servicio de la 
claridad y la calidad informativas. El 
segundo es la conquista de la indepen
dencia de los poderes políticos. Sin lle
gar a un estilo contestatario y 
centralmente ideologizado, se han alcan
zado espacios críticos frente a la autori
dad inimaginables hasta hace poco 
tiempo, más porel ejercicio de la objetivi
dad y la pluralidad en la difusión de las 
voces, que por una labor explícitamente 
editorial. Tercero, se ha establecido una 
nueva relación entre los medios de 
comunicación y la sociedad. Esta nueva 
relación se observa en dos sentidos, 
como un reacomodo de la preferencia 
pública favorable a aquellos medios que 
realizaron una labor informativa más 
amplia, profunda e independiente; y 
como un acercamiento activo a los 
medios como vehículos de la sociedad 
misma. 

En síntesis, los lamentables aconte
cimientos de Guadalajara han sido el 
marco de la emergencia de nuevas ten 'f'1 
dencias en la información y la comuni
cación social de la ciudad. El tiempo dirá 
si estas tendencias acabarán por asimi
larse a las pesadas inercias institu
cionales, o si, por el contrario, inau

MEDIOS EN TRANSICION 

Crónicas del fín del mundo
 
ROSANA REGUILLO 

122 de abril es una fecha dolorosa en la memoria 
colectiva de Guadalajara. Ese día estalló una serpiente 
de destrucción que arrancó los sueños, los esfuerzos y 
las certezas cotidianas de toda una vida. En el barrio 

de Analco que es tan viejo como la ciudad, miles de tapatíos 
vivían -incrédulos- el horror y el dolor de rescatar a sus muertos, 
sus heridos y las pocas cosas que la explosión no destruyó. 
Muchos gritaban que era el fin del mundo. Entre los escombros 
vi crucifijos retorcidos, una fotografía de familia, un zapato, un 
viejo sweter, un juguete y un cuaderno con caligrafía infantil. 
Estos objetos se convertían en tesoros que conectaban el 
presente con un pasado brutalmente arrancado. 

FuePEMEX. Fue lagasolinaque olíadesde hacedíasy que 
nosotros reportamos. ¿Por qué no nosevacuaron? Falta Don Cbuy. 
No aparece Amparito.En medio del caos surgía la certeza 
popular. Más de cuatro milpersonas iniciaban el éxodo hacia 
albergues o las casas de parientes. Atrás, el dolory el estupor. 
Adelante, la incertidumbre. 

Asombró la imprevisión ante la emergencia, la débil y 
grotesca respuesta de las autoridades. Elgobernador Guillermo 
Cosía Vidaurri, llegó a decir que "sucede como con los niños: 
uno les dice no te subas a la barda y el niño va y se sube". 

Ante la falta de información veraz,un ejército de reporteros, 
muy jóvenesen su mayoría, se convirtieron en los ojos 
desmesuradamente abiertosy en los oídos atentos de la sodedad. g 

·s 
CJl 
Q)Susvoces y sus plumas llevaron información, explicaciones, 

el:respuestas tentativas. Ellos reflejaron y expresaron el dolor, el ¡g 
~: :gcoraje y la angustia que se vivía. o 

~\ el:Si bien la prensa escrita, especialmente el diario Siglo 21 de 
recientecreación, tuvo un papel fundamental en los Un nuevo tipo de movilización ciudadana 

acontedmientos, fue la radio la que vino a llenarel vacío de 
información y autoridad. Nunca los ciudadanos estuvieron tan 
pendientes de sus receptores. Varias emisoras establecieron 

Destacamos la sensibilidad y el profesionalismo de Alejandracomunicación directa con la sociedad. La suspensión de controles 
Xamic de Siglo 21; Modesto Barros y Eduardo Mar de la Paz de y autocensuras durante los primeros días cambiaron la relación 
RadioMetrópoli; Jaime Muñoz Polity Fernando Loza de 12:50entre la sociedad civil y los medios. La población se transformó 
Punto de Encuentro; y el equipo de RadioUniversidad que con repentinamente en un sujeto entrevistable. Esto es algo que 
escasos recursos trabajó con tenacidad y eficacia.Carlos Rivera Aceves, el gobernador interino, no deja de 

Desde entonces, poco a poco reaparecen los controles. reprochar a los reporteros: "Ustedes le dan el micrófono a 
Desconocemos aún las causas del desastre. El Patronato de cualquiera", dice. 
Reconstrucción transformó el problema global en una mera y los cualquieras se volcaronsobre los medios: cartas al 
cuestión de indemnizaciones individuales. Los damnificadoseditor, telefonazos en vivo, entrevistas sin cortes. Todo reflejaba 
esperan, soportan humillaciones, y enfrentanla represión. un afán difuso de conectarse con algo. Reporteros, conductores, 

Pero la sociedadya no es la misma. Ha mirado de frente la periodistas y analistas, estuvieron a la altura de las exigencias. El 
cara de muerte del progreso, la resbalosa corrupción, las accionarcolectivo generó una importante dinámica 
estrategias del poder. Ahora conoce la importancia vitalde contar emancipadora. El atreverse a hablar surgió de impulsos colectivos 
con medios democráticos y autónomos. Estos se han vueltoy experiencias compartidas. 
esenciales para impulsar una nueva sociedad civil que enfrente el 

significativas, marcan algunos prece
dentes importantes en Guadalajara que 
contrastan sobre un fondo caracterizado 
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gurarán nuevos modelos comunicativos 
acordes a la pluralidad y a las legítimas 
demandas sociales de información. O 

'\
 

ROSANA REGUILLO, mexicana. Es profesora e investigadora del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. 

futuro no como destino sino como desafío. Que nada haya sido 
en vano. Que desde otro lugar de la conciencia surjan los trazos 
para dibujar un mundo nuevo. O 
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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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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
la información y la interpretación de los Loida Figueroa propuso en su librofrente a las cámaras del noticiero más	 y para mantener su propio país. Temían Diez de las once familias que partici
acontecimientos, frente a los esfuerzos Aspectos de la cuestión nacional enimportante de la televisión nacional, una	 que con la independencia la Isla seviera paron en nuestro estudio estaban en
gubernamentales. Prevaleció, en este Puerto Rico (1988: Ed. Claridad) unpropaganda del partido oficial, mientras	 sumida en el caos, la miseria, la ham contra de la independencia. Los argu
sentido, la razón práctica que surge dela 

visitaba la zona dañada y atestiguaba las	 bruna y el comunismo. mentos principales que dieron contra la proyecto sociopolítico para redimir nues
experiencia y del propio sentido común, tro país. La historiadora propone transobras de rescate. La actuación de la	 La paradoja es asombrosa. Los par independencia fueron: 
por lo menos como recursos de defensa

Procuraduría General de la República,	 tidarios a la asimilación política como Puerto Rico no tiene suficientes formar el nacionalismo cultural del 
y resistencia.• ~~~~~:~:::::d:: estado 51 defienden el derecho al propio recursos naturales para mantener a puertorriqueño en una convicción políticadependencia directa de la Presidencia, Algunas instituciones de comuni

señalando causas y responsables, tuvo derivaron en acusaciones	 idioma y cultura bajo la estadidad. No su gente. independentista. Nuestra investigación
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
mutuas sobre quién sabía de importante en este proceso de grandes dificultades debido al arraigo decarse en el camino de la verosimilitud,	 masiado de los productos norteameautonomía de la información y la inter

por lo menos en contraste con lo que se los riesgos, quién informó a	 ricanos. losprejuicios contra la independencia.
pretación de los acontecimientos, y

había dicho y defendido hasta ese	 Necesitamos los programas de ayu No obstante, el ideario nacionalistaquién y cuándo, y a quién mostraron algunas cualidades inéditas 
momento. Las medidas preventivas	 dafederal para subsistir. subsiste a pesar de muchos años deen su actividad profesional.
ordenadas por la Presidencia y la aten correspondía tomar las	 Con la independencia se irían de represión y denigración cultural. Pero elSobresale, en un primer momento, la
ción personal que dio en la ciudad de	 Puerto Rico todas las compañías independentismo no supera la nocióndecisiones.	 cobertura que algunas emisoras deradio 11f~ ~~:;e~;e~~~ laMéxico a la organización de damnifica	 norteamericanas y habría mucho hegemónica de la inviabilidad económicarealizaron de los acontecimientos. La	 ........,.,.,.,.,.,.,.,.: ,. Puerto Rico se vea
 dos, reforzaron su presencia destinadora	 desempleo. deunestado independiente.radio de Guadalajara agrupa a casi
dejusticia y reparación. 

~~~~~~~~~t~~~;~;~;~;~;~;~~~j~tl~l¡~~~~~~~~~lt medio centenar de emisoras tanto en la sumida en el caos, la La independencia implica regresar a El reto es recurrir a los medios de 
no es banda AM como FM. A excepción de dos	 una economía agraria yeso comunicación masiva así como a la 

La eficacia del control	 miseria, la hambruna y elestaciones, ladelgobierno estatal y lade	 posible porque los puertorriqueños comunicación interpersonal y a las insti
ínformatlvo del poder central la universidad pública local, la radio .r comunismo. Para ellos la	 no están dispuestos a trabajar la tie tuciones de base para entablar un diálo

rra.La forma como el poder central opera bajo el sistema comercial con una	 go "a calzón quitao" con la poblaciónindependencia es un ideal manejó la tragedia de Guadalajara ha clara inclinación oligopólica. Prevalece, !6 Hay demasiados puertorriqueños para enterrar los mitos de ayer y cons
circunscrito sus alcances a una dimen en términos de programación, una orien hermoso pero imposible. vagos que están acostumbrados a truir una redefinición de lo que la inde
sión local, preservando de sus conse tación hacia los patrones musicales po vivir del mantengo. pendencia podría significar: un Puerto 
cuencias, sobre todo, a los mandos altos pulares. Prácticamente todos los grupos Los comunistas se apoderarían del Rico libre y estable, independiente y 
de PEMEX y a las políticas que regulan radiofónicos importantes cuentan con ~~m¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡;~;¡j¡¡f1I¡Itm¡~~¡¡¡ país, Puerto Rico se convertiría en próspero. Si este proceso tiene éxito, tal 
la empresa. Los acusados son todos fun sistemas informativos propios que ofre otra Cuba. vez logremos la armonización entre el 
cionarios locales del gobierno y de la cen regularmente cortos noticiosos cada La mayor parte de éstos son argu nacionalismo cultural y las preferencias 
paraestatal. El dictamen de la Procu- hora. Dentro de este espectro, algunas mentos clásicos contra la independencia políticas de nuestro pueblo. O 
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COLOMBIA 

Mercados regionales

y cornurucacrories
 

" 

La integración está en marcha y es irreversible. Los empresarios asumen 
la reconversión industrial, trabajadores y profesionales sienten la 

presión laboral, y los Estados intentan modernizarse y acabarcon la 
corrupción. En las comunicaciones aumenta la demanda de 

programas, servicios, publicidad y medios de alcance regional. 
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"La gallada ", Bogotá 

a apertura económica es un apuntando al arancel cero. Esta búsque La apertura es un primer paso hacia 
fenómeno irreversible en da es hoy una constante en las propues la verdadera integración. Los países 
América Latina. Al proceso tas de los gobiernos de la subregión pueden diferenciarse por el sistema 
lo impulsan los organismos andina. gradual de apertura que adopten. Al prin
internacionales, la banca La apertura incluye la libertad de cipio el sector privado suele estar de 

(¡ 

multinacional y los países ingreso y egreso de la inversión acuer.do con la apertura siempre y cuan
hegemónicos. La creación de megablo financiera, de tecnología, de servicios, y do sea gradual, selectiva y concertada. ~
 
ques político-económicos incentiva la un mayor flujo de personas. La apertura Las presiones externas sobre losgobier

apertura de fronteras y el comercio inter esintegral y afecta todo cuanto conforma nos la exigen acelerada, general e
 
nacional. Se busca dejar sólo las míni el esquema económico de un país. Se impuesta. Allí es donde radican las dis

mas trabas aduaneras y fiscales piensa que en una segunda fase el crepancias de enfoque.
 

esquema político permitará la construc La apertura tiene un costo social. Las 
HUMBERTO lOPEZ lOPEZ, colombiano. 

ción de una unidad legislativa, monetaria empresas ineficientes o con gerencia
Director de ENTROPlA, Grupo de Comu

y decódigos y reglamentos comunes. precaria sucumben ante el alud de pronicación Empresarial e Integral. 

necesidades humanas básicas: seña
lamiento de las zonas de alto riesgo, 
detección de los desaparecidos, identifi
cación y recuperación de cadáveres, 
atención a los heridos, ubicación de los 
albergues y centros de ayuda. 

En un segundo sentido, las deman
das de información se orientaron a la 
comprensión del origen de las explo
siones, la identificación de sus respon
sables, directos e indirectos, la precisión 
de las causas y la visualización de pers
pectivas de una vida urbana más segura 
y estable. 

Frente a los esfuerzos civiles por 
comprender la situación y asumir pos
turas claras y bien informadas, se erigió 
de inmediato una estrategia de disimulo 
y ocultamiento que ha sido, con el tiem
po, sólo parcialmente derrotada. Esta 
lucha por la información y el esclare
cimiento de los hechos se realizó en 
diversos ámbitos y tuvo diversos prota
gonistas. 

Durante losdías siguientes al desas
tre y la jornada anterior cuando sedetec
taron las concentraciones de líquido 
inflamable en los colectores, las 
cuadrillas de trabajo de la empresa 
estatal PEMEX, junto con elementos del 
cuerpo de bomberos y del sistema de 
agua y alcantarillado de la ciudad (SIA
PA), trabajaron en la medición de la 
explosividad de losgases y en el rastreo 
de su origen. Ellos negaron sistemática
mente que el problema se hubiera origi
nado en una fuga de sus instalaciones. 
Más aún, los técnicos y funcionarios 
locales y nacionales de la empresa 
desviaron la atención hacia una fábrica 
particular de aceites a la que señalaron 
como presunta responsable. Cuando se 
descubrieron posteriormente nuevas 
concentraciones masivas de gasolina en 
los colectores de otras zonas, funciona
rios de la empresa las atribuyeron a una 
fuga en sus gasoductos provocada por 
las mismas explosiones. Las averigua
ciones de la Procuraduría General de la 
República, ordenada directamente por el 
Presidente de la República para tener un 
dictamen preliminar en 72 horas, corro
boraron, por lo menos parcialmente, lo 
que todo mundo ya sabía: sólo PEMEX 
tenía una capacidad de almacenaje y 
traslado de hidrocarburos suficiente para 
explicar una fuga de la magnitud de la 
que provocó las explosiones. Desar
ticuladas las inverosímiles explicaciones 

Ir~ :e~~ i~~~~~ción
 
.·.·.·.·.·.·.w para encontrar 

desaparecidos, recuperar 
cadáveres, atender heridos, 
ubicar albergues, Luego 
quisieron identificar a los 
responsables, precisar las 
causas, y visualizar 
un futuro urbano más 
seguro y estable. 
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MEDIOS EN TRANSICION 

iniciales, la empresa petrolera adoptó 
una política de estricto silencio sobre las 
causas de la fuga y los alcances de sus 
derrames y las tareas de recuperación 
degasolina. 

El gobernador del Estado de Jalisco, 
el Presidente Municipal de Guadalajara y 
los funcionarios implicados, adoptaron 
deentrada la explicación de PEMEX y se 
sumaron a las acusaciones contra la 
aceitera en un intento por orientar hacia 
ella la indignación pública. A partir de ahí 
se enfrascaron en un desatinado juego 
de declaraciones y contradicciones para 
eludir sus presuntas responsabilidades. 
En este juego, el primero en caer fue el 
Presidente Municipal, quien pidió licencia 
el día 24 de abril y terminó en la cárcel, 
junto con otros funcionarios de PEMEX y 
del SIAPA, como presuntos respon
sables de homicidio imprudencial, daños 
en propiedad ajena y ataques a las vías 
decomunicación. 

Torpeza y sacrificio de 
funcionarios y políticos de 

segunda línea 
Por su parte el Gobernador, en su 

esfuerzo por lograr la disculpa pública, 
llegó al extremo de responsabilizar a los 
mismos damnificados por no haber eva
cuado a tiempo la zona destruida 
después de advertencias imaginarias. 
Intentó también diluir la culpa entre todos 
los que habían edificado la ciudad a lo 
largo de sus 450 años de historia. Ante 
una ciudadanía afectada e indignada, 

2
o 

a. 
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cado. Esto causa desempleo. Unanálisis 

atendieron asuntos de la subregión, sal
vo en aspectos túristicos y políticos. 

MÉxICO de las aperturas hechas en América y ya se insinúan alianzas: los propie
Latina (Chile, México, Venezuela, tarios de los grandes medios buscan 

Desastre urbano y 
Colombia) indica que en la primera fase, 
la apertura causa el cierre de cientos de 
empresas mensuales. 

La integración incide sobre la identi

asociarse para poder atender el mercado 
ampliado. La reciente alianza de diarios 
latinoamericanos lo indica. La cadena 
radial colombiana Caracol hace una 

renovación en los medios 
~ dad nacional. El consumidor descubre 

marcas extranjeras, crece el consumo 
suntuario, y lo invade una publicidad 

emisión diaria para Ecuador. RCNya la 
tiene con Panamá. La cadena iberoa
mericana de televisión podría ampliar 

mercadológica agresiva, de mayor recor sus objetivos y servicios. 
dación y convocatoria, masiva e intensa Todo lo anterior implica una revisión 

Una catástrofe urbana causada por la incompetencia de 
políticos y técnicos provocó elsurgimiento de un nuevo estilo 
informativo en Guadalajara. Movilización de nuevos actores 
sociales, apertura a laparticipación popular, autonomía 
informativafrente al ocultamiento cfictal, y un compromiso 
incondicional con lapoblación afectada caracterizan esta 
experiencia superadora. 
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I día 22 de abril, en 
Guadalajara, México, a las 
diez de la mañana, un 
recolector de aguas resi
duales de ocho kilómetros 
de longitud y ctnco metros 

de diámetro explotó doce veces a conse
cuencia de la acumulación de hiorocar
buros en su interior. Los hechos 
ocurrieron en una zona de alta concen
tración poblacional de clase media baja. 
Las explosiones provocaron la muerte de 
209 personas, según cifras oficiales; los 
heridos de diversa gravedad fueron cer
cade 1.500; 1.400 construcciones y más 
de 600 vehículos fueron destruidos. El 
número exacto de desaparecidos no fue 
determinado. 

Las explosiones levantaron una ola 
de indignación social sin precedentes en 
la comunidad; sacudieron la organi
zación política en Guadalajara y en el 
estado de Jalisco; activaron nuevos 
actores y alentaron movilizaciones 
sociales. Lacatástrofe alteró lasconcep
ciones sobre la ciudad y la vida urbana. 
El presente artículo esboza los procesos 
comunicativos que tuvieron lugar dentro 
de la emergencia y el manejo informativo 
de la tragedia por parte del pueblo, los 
medios y las autoridades. Lo sucedido 
desde el 22 de abril permite detectar 
algunas tendencias inéditas que, tal vez, 
configuren un nuevo modelo de comuni
cación social con rasgos prometedores. 

Las estrategias del ocultamiento 
.9 Desde el primer instante las expío
&. siones captaron por completo la atención 
fr: de la población y generaron una cernan
: da extraordinaria de información. Esta 
~ demanda se vinculó inicialmente a las 
f

1;. 

I;l 

por la capacidad de inversión. Los apero 
turistas enfatizan que quien aspire a 
sobrevivir sólo con el mercado interno, 
podrá desaparecer. Favorecen la 
búsqueda de mercados externos. 
Reconocen la necesidad de la reconver
sión industrial, es decir, modernizar su 
aparato productivo, crear o adquirir tec
nología que les de ventajas comparati
vas y capacitar su mano de obra para 
que esté a la altura de las exigencias de 
calidad y productividad. 

Apertura y modernización 
no son gratuitas 

El éxito de la apertura depende de la 
preparación de los sectores públicos y 
privados. En América Latina se piensa 
que la clase empresarial no está lista 
para la confrontación y mucho menos el 
Estado, cuyo aparato es paquidérmico, 
burocratizado y corrupto en muchas 
áreas claves de servicios para la expan
sión y modernización de la economía. 
Entonces el proceso de apertura "hace 
camino al andar" y loscostos aumentan. 

Los medios intentan adaptarse 
a la nueva coyuntura 

La apertura también afecta a los 
medios de información. La urgencia de 
conocer qué pasa en los países vecinos 
crece día a díaante la inminencia de los 
negocios y de la ampliación de merca
dos. En 1992 en Colombia se detecta un 
marcado crecimiento de compra y 
suscripciones de revistas y diarios vene
zolanos. Es el deseo de sumergirse en 
los hábitos del vecino para conocer las 
posibilidades que tiene un producto o un 
servicio. 

En los diarios y revistas locales crece 
el espacio dedicado al vecino, procuran
dosuministrar aspectos que permitan ver 

;~*~~~~~1~§t~l~¡¡*¡¡~~~¡~ll~f¡ 

Gaviria y los medios en México 

I;~~~~;t~~~no de 
difundir las cosas del vecino 
sin afectar la propia 
identidad. Es un enorme y 
hermoso reto. 

~ del contenido de la programación de los 
¡f medios y también de los receptores del 
~ continente. En materia de revistas las 
.g experiencias son abundantes: desde 
~ hace años en Colombia se editan revis
~ tas que circulan en varios países según 
~ el modelo de Selecciones o Vanidades. 
el En la prensa diaria y la radio las expe

riencias son escasas y nomuy exitosas. 
En el campo de la publicidad, la 

apertura tendrá gran incidencia. Recien
temente en Maracaibo, en una reunión 
de publicistas de Colombia y Venezuela 
eldilema era si el anunciante venezolano 
proseguía con su agencia en Caracas 
para anunciar en Colombia, o sicontrata
ba una agencia colombiana. Se propuso 
que las agencias de los dos países se 
asociaran para atender conjuntamente a 
un cliente. Se propuso también que la 
agencia nacional creara la campaña y la 
del país vecino hiciera la pauta, o que la 
agencia del país vecino creara y pautara 
y la nacional auditara. Pero siempre 
surgía la objeción: quien conoce el mer
cado es la agencia loca'. 

En Colombia se trabaja en prospecti
va desde hace ya varios años. Las 
Cámaras de Comercio financiaron en el 
año 1989/90 un trabajo importante que 
se concretó en 22 libros de la serie 
Colombia Siglo XXI. Esta incluye un libro 
para cada sector de la economía (indus
tria, comercio, agricultura, etc). Inexpli
cablemente la serie no incluyó unestudio 
sobre las comunicaciones. Hubo y hay 
temor de meterle el diente al futuro de 
influyentes empresas propietarias de 
diarios, revistas, cadenas radiales y pro
gramadoras detelevisión. 

Apertura y concentración 
No se necesita disponer de una bola 

., ii; ------------ comportamientos, gustos y hábitos. Para de cristal para señalar que la apertura
E CARLOS A. LUNA CORTÉS, mexicano.o esta labor hubo que improvisar periodis conllevará el fortalecimiento de los 

Investigador del Instituto Tecnológico de 
tas porque antes los medios no grandes grupos propietarios de medios,Estudios Superiores de Occidente, ¡TESO.Guadalajara, abril 22, 1992: 209 muertos, 7500 heridos, 7400 casas oestnnoes 
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ESCOBARIZACION 
DEL PERIODISMO COLOMBIANO 

ENRIQUE SANTOS MOLANO 

mediante asociaciones empresariales o 
de intercambio de servicios, con el fin de 
repartirse o de compartir el mercado 
ampliado. Estas alianzas tendrán inci
dencia en el mercado del empleo profe
sional y en los programas de enseñanza 
enlasescuelas decomunicación. 

En materia de relaciones públicas, la 
apertura ha sido un verdadero deto
nador. Nunca antes tuvieron mayor 
demanda fas empresas encargadas de 
asesorar y atender consultorías en el 
manejo de imagen, establecimiento de 
relaciones, gestión de contactos, lobby y 
relaciones de prensa. 

En los últimos doce meses se 
establecieron once alianzas entre firmas 
de Colombia y Venezuela y ocho más fíe 
van a realizar con México. Pareciera que 
losempresarios dieran prelación alservi
cio de relaciones públicas sobre el de 
publicidad. 

La apertura es un hecho irreversible. 
Aislarse comercialmente, es suicidarse. 
Nadie es hoy autosuficiente y los merca
dos internos no dan garantía de perma
nencia. Esta apertura tiene 'una notable 
incidencia en los medios de información 
y de comunicación, así como en los pro
fesionales quehacen periodismo, publici
dad o relaciones públicas. También 
cambiará el mercado del empleo, lasexi
gencias del conocimiento el lenguaje 
promedio, los símbolos, los prototipos. 
Esto conducirá a cambios en las escue
lasdecomunicación. 

Las alianzas entre empresarios de la 
comunicación fortalecerán a los grandes 
trusts, debilitará a los medios pequeños 
y en algunos casos podría hasta desem
bocar en un monopolio de la información 
deribetes trasnacionales. 

Los puestos de venta se verán inun
dados de revistas, y posiblemente hasta 
diarios, hechos por el vecino. Los medios 
tienen el compromiso de contribuir a 
mantener la identidad nacional. Con la 
apertura enfrentarán el dilema dedifundir 
lascosas del vecino sin afectar la propia 
identidad. Esunenorme y hermoso reto. 

Finalmente, los periodistas y los 
comunicadores no estamos preparados 
para responder a la apertura. Ahora nos 
encontramos en la etapa de la alfabeti
zación y, en honor a la verdad, no son 
muchas las reuniones serias que se han 
hecho para medir el impacto cultural de 
la apertura sobre nuestra gente. O 
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Este país fenómeno llamado Colombia no tiene problemas de racionamiento 
energético, ni problemas sociales, ni nada que ver con la corrupción 
estruendosa que pudre sus posibilidades de progreso, ni una tasa descarada de 

analfabetismo, ni un descenso vertiginoso hacia el abismo insalubre, ni una inseguridad 
inyectada con sobredosis de levadura. Este país extraño, a juzgar por el despliegue que 
le da su prensa, hablada, escrita y televisada, no enfrenta más problema, ni mayor 
urgencia, que Pablo Escobar. 

Desde la fuga tan esperada por todos, menos por él, no hay en Colombia otro tema, 
otra noticia persistente, al grado de que uno de los grandes diarios ha encarecido, con 
razón, en nota editorial, la necesidad de "desescobarizar" la vida colombiana, petición a 
la que respondió sin parpadear una escalada en la "escobarización" temática de la 
prensa. Al parecer estas formas verbales son las únicas que, por ahora, pueden conjugar 
los periodistas de este país inverosímil, en una puja maloliente por crearle al público la 
sensación desatinada de que el. regreso de Pablo Escobar a la prisión sería la solución 

mágica y repentina al cúmulo de dificultades que enfrentan. 

El capo escurridizo salió de mala gana de la prisión de máxima seguridad, sin 
permiso y sin trabas. ¿Pero es que no quiere volver a disfrutar de la protección generosa 
de las autoridades? Un titular de El Tiempo, pocos días después de la fuga, afirmó: 
"Pablo Escobar insiste en entregarse". ¿Será que las autoridades no quieren recibirlo? El 
asunto es de tan capital importancia que el Gobierno ha destinado mil millones de pesos 
en calidad de recompensa para el mortal feliz que facilite encontrar al inencontrable 
Escobar -yoescobarizo- y cien millones adicionales por cada uno de los que huyeron "la 
tarde aquella remota en que su padre los llevó a ver el hielo", como dice en su novela 
famosa el primer admirador del Presidente Gaviria. "El total -concluye el anuncio 
publicitario de la lotería de la recompensa- es de más de tres mil cien millones de 
pesos". LJuéguela todas las semanas! (Tú desescobarizas). El costo de la publicidad 
invertida para promocionar la lotería de la recompensa, es ya superior a la recompensa 

misma. Los medios de comunicación se excitan con tal anunciador jugoso e inesperado, 
aunque algunos gruñen por la mezquina tajada que les ha tocado en el reparto. 

Mientras tanto Escobar, como cualquier deidad, permanece en todas partes yen 
ninguna. Habla con los periodistas siempre que se le ocurre alguna declaración, o 
cuando quiere rectificar declaraciones apócrifas o negar actos deshonrosos que se le 
imputan. Concedió a El Siglo un reportaje sensacional respondiendo a 132 preguntas. Le 
envió una nota cortés a un general de policía para advertirle que el asunto es con él 
(con Escobar) y no con su familia, y que atreverse con ésta es tentar peligros 
desconocidos e innecesarios. 

Como este país inescrutable carece de problemas, su problema principal es 
reintegrar a Pablo Escobar a la cárcel protectora. Inspirado por la sensatez Escobar dijo: 
"¿Narcotraficante, yo? Yo no soy más que un sofisma de distracción". ¡Y qué sofisma! 

Pues con él se distraen los colombianos en inmejorables jornadas bizantinas mientras 
continúa la danza macabra del crimen impune. De los muchos colombianos que desde 
hace diez años son asesinados a diario -jueces, políticos, periodistas, profesores- no hay 
preso ningún responsable. El marasmo gobierna la voluntad de las autoridades. Las 
investigaciones se ahogan en un pantano de aguas enturbiadas por el terror, la 
negligencia, la complicidad. Las páginas de los periódicos reflejan el clima sofocante. En 
ellas encontrarán los historiadores futuros la información para pulsar la tragedia de un 
país extraño, inverosímil, fenomenal e inescrutable, que parece haber perdido el rumbo 
y cuya clase dirigente se divierte en la rumba de las vanidades. 

ENRIQUE SANTOS MOLANO es colombiano, escritor y periodista. En El Corazón del Poeta, su más 
reciente novela biográfica, el autor reconstruye "Los sucesos reveladores de la vida y la verdad 

inesperada de la muerte de José Asunción Silva", (Nuevo Rumbo Editores, Bogotá). 

J. Va/verde: Anatomía, 1639 

las emisiones dedicadas a información 
científica. Hay demanda de información 
sobre salud, nuevos fármacos, tra
tamientos y prevención de enferme
dades, microorganismos y epidemias. 

En las escalas de importancia de las 
noticias científicas ocupan el primer 
puesto las relacionadas con biología y 
salud, luego las de física, química, y 
entre ellas lasdequímica orgánica. Todo 
lo que es relacionado con Sida, cáncer y 
cólera está en primera fila. Después 
vienen los cohetes espaciales, los labo
ratorios siderales, los viajes extrate
rrestres, lo relativio a nuevos in
secticidas, plásticos, colorantes, ferti
lizantes, prótesis. 

Uno de losgraves pecados del perio
dista dedicado a la ciencia y a la tec
nología está en creer que el público 
televidente sabe y entiende todo cuanto 
se le transmite. Olvida que él es sólo un 
medio, un intérprete, un traductor, un 
puente entre los científicos y la comu
nidad en la difusión del conocimiento 
científico y el progreso tecnológico.

d 
Estamos frente a la democracia de la 

cultura, que según Manuel Calvo 
(¡ Hernando, esquizá más difícil y más exi

gente que la democracia política, porque 
se propone el altísimo objetivo de con
seguir que el saber no sea factor de 
desigualidad. 

El problema mayor para la informa
ción sobre ciencia y tecnología es el 
manejo del idioma. Tenemos que encon

trar la traducción precisa para llevar el 
mensaje oportuno a quien está ansioso 
de recibirlo. Se necesita el periodista 
especializado. 

En Colombia se ha avanzado bas
tante en los últimos doce años y ya 
existe una conciencia bien cimentada en 

los medios, dequela ciencia, lacultura y 
la tecnología no sólo son noticia sino 
fuentes de ingresos, por la misma publi
cidad que ellas originan. 

El periodismo científico como mo
dalidad decomunicación es ya una reali
dad. O 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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
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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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Ciencia Hoje, Superinteressante y G/abo 
Ciencia. Este cambio positivo se inició 
cuando Manuel Calvo Hernando, a prin
cipio de los70, dio el primer curso sobre 
periodismo científico realizado en Brasil. 
A partir de sus clases dictadas en la 
Universidad de sao Paulo se difundió su 
influencia entre los periodistas profesio
nales. Por su iniciativa se fundó la 
Assoctacao Brasileira de Jornalismo 
Cientifico, ABJC, que realizó posterior

. mente ciclos de debate y congresos 
especializados. La ABJC realizó semi
narios envarios estados brasileiros divul
gando su experiencia entre otros grupos. 
Cuando en 1989 Calvo Hernando 
regresó a la Universidad de sao Paulo 
para enseñar en el programa de exten
sión universitaria sobre periodismo cien
tífico, la situación había evolucionado 
favorablemente. 

Desde el año 1982 el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Brasilia 
realizaron cursos de especialización en 
divulgación científica. En el Instituto 
Metodista de Enseñanza Superior se 
ofrece regularmente cursos de posgrado 
en comunicación científica y tecnoléqica. 
En la ECNUSP ya se presentaron tesis 
de maestría y doctorado en periodismo 
científico. 

El Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico organizó unpro
grama pionero de apoyo al periodismo 
científico que fue dirigido por el profesor 
Celio da Cunha, y que mantuvo estre
chos vínculos con la ABJC y con la 
Asociación Nacional de Periodistas 
Profesionales. Se organizó un programa 
de becas y se instituyó el premio "Jose 
Reis" de difusión científica. El premio se 
concede a periodistas profesionales que 
trabajan en periodismo científico y a 
científicos que se dedican a la divul
gación. El premio se concede también a 
instituciones que se destacaron en el 
incentivo de la difusión de la ciencia y de 
latecnología. 

En las facultades brasileñas de 
comunicación todavía no existe la mate
ria de periodismo científico. Está incluida 
en los programas de especialización 
periodística a nivel de posgrado donde 
seofrecen algunos cursos. En la Escuela 
de Comunicaciones y Artes de la 
Univesidad de sao Paulo (ECNUSP) se 
inicia actualmente un curso de posgrado 
en divulgación científica bajo la dirección 
y coordinación de Manuel Carlos 

Chaparro. En el año 1993 Chaparro dic
tará también clases deperiodismo cientí
fico como materia optativa para los 
alumnos delaECNUSP. 

Los diarios brasileños 
El periodismo científico no está 

exclusivamente presente en la prensa 
brasileña a través delas secciones espe
cializadas, sino también, según el profe
sor Mario L. Erbolato, en las diferentes 
páginas del diario. Siempre hay un 
poco, o mucho, de información científica 
en lenguaje accesible. 

En 1983 Magli Izuwa observó que en 
seis de los principiales diarios brasileños 
la información sobre ciencia y tecnología 
ocupaba 5,5% del espacio cotidiano, y 
que las secciones de divulgación científi
ca eran publicadas una vez por semana. 
Se presentó , además, un dato sorpren
dente. De los465 artículos analizados el 
91,3% habia sido escritos por periodistas 
y no por científicos. En el año 1984 se 
pudo observar unaumento en el espacio 
ocupado de 6,3%. Se considera que 
actualmente el porcentaje esaún mayor. 

Los cuatro diarios principales de 
Brasil (Fa/ha de Sáo Peúlo, OEstado de 
Sáo Pau/o, O G/abo, y Joma/ do Brasil) 
pasaron a tener secciones especificas y 
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permanentes de ciencia y técnica. Lo 
mismo sucedió con diarios regionales 
como, por ejemplo, Diario de Comércio, 
de Recife. Estos diarios de provincia 
comenzaron a publicar regularmente 
noticias, reportajes, entrevistas y articu
lassobre estos temas. Se debe destacar 
en especial a la Fa/ha deSáo Pau/o, que 
introdujo la publicación diaria de temas 
de ciencia y técnica, siendo seguida por 
sus competidores. Hay revistas de 
interés general, como Veja y Manchete, 
que publican noticias y reportajes sobre 
ciencia y tecnología generalmente adap
tados de revistas dedicadas exlusiva
mente a ladifusión científica. 

En esta área de divulgación cientí
fica señalamos también algunos progra
mas de radio y de televisión. En las 
redes G/abo y Manchete, los progra
mas enfrentan el gran desgaste del ~ 

horario de baja sintonía. La ciencia 
puede dar prestigio a un órgano de 
comunicación, pero no despierta aún el 9 

interés de un patrocinador comercial 
para un horario que pueda alcanzar un 
público grande. Esperamos que, este 
problema sea superado y la divulgación 
científica en la televisión pase a ocupar 
un lugar compatible con el que tiene en 
la prensa. O 

BILL COSBY
 
ES ARGENTINO
 

Es comprensible la frustración del investigador de la comunicación: cuando creímos 
conocer las respuestas nos cambiaron las preguntas. El fenómeno de la 
transnacionalización de la cultura popular, principalmente norteamericana, es más 

universal y diverso de lo que sugieren las preocupaciones sobre la evolución del consumo 
audiovisual en Venezuela. Dallas, Plaza Sésamo y el Sbow deBill Cosby se vieron y se ven en 
más de cien países. Míckey Mouse y Donald Duck, doblados al mandarin, aparecen semanalmente 
en la televisión china. 

La cinematografía norteamericana capta el 50% de mercado 
alemán, francés, italiano, danés y holandés. El mercado más 
importante para la producción de Hollywood esJapón. La 
presencia mundial de la música popularanglosajona es tan 
obvia como impresionante. 

Elcrecimiento de una corriente planetaria de comunicación 
y cultura se detecta en la proliferación del idioma inglés. El 
lenguaje es un agente poderoso de homogenízacíón, Si bien es 
el idioma nativo de sólo 400 millones en doce países, el inglés 
lo hablan másde 1.000 millones de personas y es el idioma 
extranjero másestudiado en el planeta. Más del 80% de toda la 
información guardada en los 150 millones de computadoras 
existentes en el mundo está en inglés. Cuando un empresario 
japonés discute un acuerdo comercial en Europa lo más 
probable es que las negociaciones se realicen en inglés. Para 
millones de latinoamericanos de todas las clases sociales el 
inglés es su valorado segundo idioma. El anecdotario del 
latinoamericano que regresa a su barrio y su familia después 
de algunos años lavando platos o sacando un doctorado en 
Chicago difunde la cultura gringa con tanta fuerza o más 
que cualquier culebrón de Hollywood. Y somos millones. 

Sin embargo, la potente transnacionalización del acento 
norteamericano en las comunicaciones va acompañada de 
un renacimiento y reafirmadón (no siempre admirable) de 
lo nacional y local. La sintonía planetaria a la 
programación de Cable News Network (CNN) crece 
paralelamente con el interés de las audiencias por versu 
cotidianidad reflejada en las pantallas. Parte del éxito de 
CNNse explica por su reproyecdón de esas realidades 
locales al ámbito transnacíonal. Las fronteras y los puestos 

en la ONU se redefinen a diario sobre la base de demarcaciones linguísticas y 
referentes históricos quese solían considerar tan extintos comolos dinosaurios. El fracaso de 
múltiples proyectos de diarios y revistas cablegráficamente internacionales está ligado al errorde 
desatender lo nacional y local en su contenido informativo. 

El proceso en curso no encaja en el esquematismo de ningún modelo de imperialismo 
cultural. Los millones de fanáticos rusos afiebrados repentinamente con las telenovelas 
mexicanas desafían al investigador. Es obvio que ya no podemos considerarnos víctimas de un 
modelo de comunicación manipulado por un emisor centralizado. Pero la duda se extiende y 
nos preguntamos si en realidad existe un proyecto o si se trata sólo de otrofantasma de nuestra 
dependiente pasión por la versión conspirativa de la historia y el porvenir. ¿Necesitamos 
realmente atribuir causalidad a un agente externo y máso menos maligno? ¿Tendremos el coraje 
de asumir un antimodelo caótico, pendular y contradictorio cuyo comportamiento no es del 
todo previsible? 

GINO LoFREDO 

Los datos citados fueron compilados por John Naisbitt y Patricia Aburdene, autores de Megatrends 2000 pu
blicado en 1990 por William Morrow and Company, New York. 

Plaza Sésamo también 

es importado 
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BRASILCHILE 

La pendiente

democratización
 

de la prensa
 

Ganando espacios en la
 
sociedad industrial
 

J 

SI 
~ 

¡
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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. 
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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. 

41 
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. 

~~tIttt~ftf¡~¡¡~¡¡~¡~¡j¡@ft~ 

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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graves problemas de comunicación y de 
acceso a información, especialmente en 
lo que se refiere a la prensa escrita. 

h. No contribuye al fortalecimiento 
del Periodismo Científico en América 
Latina la situación de la investigación 
científica enla región: gran dependencia, 
contratos "llave en mano", promoción del 
consumo de artículos innecesarios, los 
contratos secretos, la prioridad del lucro 
del inversionista antes que la solución 
del problema correspondiente, la 
escasez devocaciones científicas. 

Propuesta de acciones 
En las sociedades iberoamericanas, 

el periodismo científico nocontribuye hoy 
a satisfacer las necesidades básicas en 
la educación permanente, en la partici
pación de los pueblos en el quehacer 
científico y en la toma dedecisiones. 

Por una parte, las poblaciones no 
satisfacen su derecho a ser informadas 
sobre aspectos tan decisivos para su 
vida cotidiana y para su futuro y el de 
sus descendientes. Por otra, faltan 
debates públicos sobre estos temas, 
estudios y análisis rigurosos ,y una acn

tud crítica de los ciudadanos ante las 
prioridades en la inversión pública en 
ciencia y tecnología. 

Ello hace necesario desarrollar una 
serie de acciones que el periodismo 
científico puede instrumentar. 

Creación de una conciencia pública 
sobre el valor de la educación, la 
ciencia y la tecnología enel progreso 
nacional; 
Consideración de la divulgación de la 
ciencia desde una perspectiva inte
gradora, educativa y social; 
Apertura de debates sobre la promo
ción de la ciencia y la elección de 
tecnologías adecuadas para cada 
sociedad; 
Abordar el problema de la falta de 
periodistas especializados que sirvan 
de puente entre los científicos y el 
público, e iniciar su formación profe
sional a corto plazo; 
En América Latina, y a pesar de 

intentos aislados de la OEA, CIESPAL y 
el Convenio Andrés Bello, el problema 
de la formación de profesores de perio
dismo científico sigue en pie. Sería 
urgente una acción sobre las escuelas 
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científica en la sociedad, y 
ésta sigue viviendo 
ajena al conocimiento 
porque los medios no crean 
el ambiente propicio para su 
divulgación. 
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de comunicación, a través de la 
infraestructura educativa. las institu
ciones vinculadas con la comunicación y 
lospropios científicos. 

Cooperación para difundir un léxico 
científico común, destinado a hacer 
efectiva la aspiración de constituir 
una comunidad de libre circulación 
idiomática que deje de ser sólo con
sumidora de conocimiento y que 
desarrolle la información electrónica 
como sector decisivo; 
En lospaíses donde los medios infor
man sobre ciencia por su propia ini
ciativa, debería pensarse en 
estímulos e incentivos a los suple
mentos, que porsu formato y su pre
cio pueden convertirse en bibliotecas 
científicas básicas y en soportes do
cumentales de una parte consider
able de la población que no goza de 
otras posibilidades eneste campo; 

uLa televisión pública es un medio de
 
comunicación poderoso y muy pobre,
 
al mismo tiempo. La TV comunica
 
más a través de un cauce emocional
 
que a través de un cauce cognitivo.
 
Combinar los mensajes audiovi

suales con los escritos podría ser el
 
mejor modo de difundir la ciencia;
 

m~~iliI1~~j~i¡¡j~i~f~~~~~Wf¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡~~~~~~~~~~~~¡¡~1 HERNANDO BERNAL ALARCON ~¡~¡¡¡¡¡¡¡iI¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~l¡¡~¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡¡¡¡¡~~¡~~~¡~li 

Imprenta sigloXVI 

~ 
'e 
-o 
e: 
11l 

~ 
~-~ 

El nuevo comunicador social debe ser unpersonaje del Renacimiento: 
humanista, polifacético, generalista, y artesano. Debe poderpensary 

actuaren un contexto planetario, nacional, regional y barrial. Los que 
intentan formary capacitar a estos profesionales deben rediseñar 

radicalmente sus programas y currículos. 
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1 perfil del comunicador La moderna facultad o escuela de El comunicador en tiempos actuales 
social se ha modificado comunicación tiene que rediseñarse. ya es polifacético. Primero que todo es 
sustancialmente como re Esta palabra adquirió una nueva dimen un humanista, y como tal tiene que com
sultado de los cambios y sión a partir de la aparición del libro de prender los tiempos y sentir el presente 
tendencias sociales pre Akoff, especialista en teoría de sistemas, de la historia. Tiene que ser un genera
dominantes. Se ha tornado titulado El Rediseño del Futuro. Su te lista para poder ver la sociedad en sus 

más complejo y más lleno de posibili sis central es que el futuro no ocurre múltiples complejidades. Pero esto no le 
dades. porque sí, sino que lo podemos prever y impide ser un "especialista" en aquella 

diseñar con anticipación. El rediseño rama o campo en el cual ejerce su tarea 
HERNANDO BERNAL ALARCON, colombiano. implica una 'teleoloqía", o sea predecir de comunicador. Debe ser un "letrado" y
Comunicador y Director General del Instituto 

con claridad a dónde y cómo se quiere manejar por lo tanto las técnicas de la Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior. llegar. redacción, y al mismo tiempo es un 
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"artista", quesabe crear e imaginar. Yes 
necesariamente un tecnólogo que mane
ja con pericia y sabe explotar las múlti
ples posibilidades de la tecnología de 
cada uno de losmedios decomunicación 
social. 

En la erade la informática el comuni
cador tiene que conocer en detalle y 
manejar los sistemas y los computa
dores. Paralelamente debe ser un inves

tigador capaz de estudiar y encontrar las 
causas de los hechos, para lo cual no 
sólo debe tener intuición sino prepa
ración en lastécnicas de la investigación 
y en los principios matemáticos que la 
rigen. 

La comunicación social se hace pre
sente en todos los escenarios de la vida 
cotidiana. En el hogar, enla oficina, en la 
vía pública. En los grandes eventos del 

deporte y del arte. En la fábrica y en la 
organización. En el trabajo y en el cre
ciente tiempo deocio. 

La explosión de los medios y su 
interconexión a través de los satélites y 
lascadenas no impide la proliferación de 
los pequeños sistemas de transmisión, y 
del uso personal de la comunicación 
mediante la grabadora, el betamax y el 
VHS. La comunicación se globaliza y se 
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educativas y quizá porque los propios Los principales problemas del perio sensiblemente, a pesar de los esfuerzos 
divulgadores no hacemos bien nuestro dismo científico en América Latina realizados desde distintas instancias. 
trabajo. Se detecta, asimismo, un relativo podrían esquematizarse del modo si c. Para el peruano Tomás Unger, los 
alejamiento del público, por la oscuridad guiente: problemas de mayor gravedad son la fal
del léxico científico y por la falta de a. Falta de ambiente popular favo ta de interés de la mayoría de losmedios 
apoyos a la comunicación científica rable a la investigación y a las activi de comunicación, la dificultad de acceso 
pública. dades científicas, como consecuencia de a lasfuentes y la escasez de periodistas

En términos generales, y salvando la una educación temáticamente desactua científicos. 
problemática de lasdistintas sociedades, lizada, enmarcada en un mal comprendi d. Lasituación que expone Wilson da 
los grandes problemas afectan de modo do humanismo en laclases dirigentes. El Costa Bueno (1991) refiriéndose a Brasil 
semejante a losperiodistas científicos de círculo vicioso consiste en que no se constituye una sistematización que
Europa, Estados Unidos y América escribe y divulga más sobre ciencia pudiera aplicarse a la mayoría de los 
Latina. Estos problemas pueden porque no hay conciencia científica en la países de Iberoamérica: 
reducirse a tres grandes grupos: 1) sociedad, y la sociedad sigue viviendo Visión dogmática y romántica de la 
interesar al público en la ciencia; 2) per ajena a estas cuestiones porque los ciencia y dela tecnología;
suadir a los editores para que concedan medios informativos no crean el am Predominio de grandes institutos y 
mayor espacio a los artículos y a la pro biente público imprescindible para esta universidades, como si fuera de ellos 
gramación audiovisual científica; y 3) toma deconciencia. no sehiciera ciencia enelpaís; 
convencer a los científicos para que les b, En el 11 Congreso Iberoamericano Redundancia de fuentes, privilegian
informen. de Periodismo Científico (Madrid, 1977), doa losburócratas, en detrimento de 

lasponencias mostraban a Iberoamérica científicos e investigadores;
Problemas del Periodismo como un conjunto de naciones aisladas, Decadencia del reportaje científicoCientífico en América Latina con escasa comunicación, y depen por el abuso sustitutivo de los traba

Lacobertura de información científica dientes, en mayor o menor medida, de jos de revistas y artículos interna
en general es escasa en los países del centros dedecisión lejanos y extranjeros. cionales;
Tercer Mundo, tanto en sus propios Mientras no se logre superar tal ais Falta de utilización de las empresas
medios como en la atención que les lamiento y dependencia -se decía como fuentes de información encien
prestan los grandes países y especial entonces- es imposible pensar en un ciay tecnología;
mente Estados Unidos. (James Cornell, desarrollo autónomo de la tecnología, de Escasos esfuerzos para íncorporar la
en el número monográfico de "Arbor" la investigación científica y de su divul ciencia y la tecnología como informa
sobre "Ciencia y Comunicación", gación a través de los medios informa ción básica en los periódicos de
Noviembre-diciembre 1991). tivos. Hoy, el panorama no ha variado empresas y sindicatos; 

Prejuicios sobre el saber popular y 
mantenimiento de antiguos paradig
mas. 

CERRANDO LA RONDA e. Poca sensibilidad de los propieta
rios de los medios. En los congresos 
iberoamericanos de periodismo científico 
y en otras reuniones y seminarios se ha 

Público yAudiencias insistido en reclamar a los propietarios y
Sociedad civilu directores de medios informativos que
organizaciones ciudadanas 

incorporen a sus redacciones a periodis
tas científicos, para poder prestar un 

Medios de mejor servicio a sus comunidades y 
comunicación ~~ . porque se trata de informaciones que, 

bien desarrolladas, pueden 'vender" 
/ Períoostas f. En ciertos casos, falta de coo

\ peración porparte de la comunidad cien
\ I 1" .,¡ Estado y tífica O de sus organismos represen

organismos. . , d I 
gubernamentales tanvos, y escasa preocupac.on e os 

Científicos organismos investigadores, en términos-,\ 
generales, por la divulgación delSector privado y
 

empresarial conocimiento científico y tecnológico.
 
g. En los casos en que los medios 

hacen periodismo científico, surge elCentros de 
investigación y problema de la actuación incompleta 
universidades sobre la población, ya que en la mayor 

parte de los países de América latina 
muchos sectores padecen todavía 
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La situación delperiodismo científico 
en América Latina es compleja. 
Calvo Hernando intenta un resumen, 
basado en investigaciones publicadas, 
en los escasos documentos disponibles y 
en conversaciones personales con 
periodistas científicos, investigadores y 
profesores decomunicación. El autor 
concluye conpropuestas de acción y 
formación para superar elaparente 
estancamiento. 
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privatiza simultáneamente. Conjunta
mente con el locutor o el presentador 
que influye a través de lasgrandes cade
nas, se requiere el comunicador social 
capaz de llegar a la mente y el sen
timiento de los grupos primarios a nivel 
comunitario. Además se requiere el 
comunicador capaz de administrar, pro
ducir, transmitir y crear, en los niveles 
mega (planetario), macro (nacional), midi 
(regional), o mini (local). 

Desarrollar currículos apropiados pa
ra la formación del comunicador social 
en esta era que algunos denominan 
postmoderna es un reto interesante y 
complejo. La carrera del comunicador 
social en su formación básica profesional 
tiende a alargarse. Surge la necesidad 
de que las escuelas y las facultades 
desarrollen posgrados para especia
lización de los mismos comunicadores 
en áreas tales como: investigación en 
comu nicación social, mercadotecnia 
social, periodismo televisivo o radial, 
comunicación orqanizacional, comuni
cación e integración económica, comuni
cación y desarrollo social, comunicación 
y política, comunicación y pastoral social. 

Se hace necesario además que las 
escuelas se abran para dar cabida a 
muchos profesionales de otras disci
plinas científicas que deseen conocer, 
adquirir y capacitarse en los principios y 
metodologías propias de la comuni
cación social. 

Se crea cada vez más la necesidad 
de que las escuelas de comunicación 
desarrollen carreras tecnológicas que 
complementen la labor de los profesio
nales en diferentes campos que van des
de las técnicas adecuadas de edición, 
manejo y control de publicaciones, hasta 
los aspectos complejos del manejo y 
puesta en marcha de la comunicación 
vía satélites, o mediante el uso defibras 
ópticas y otras tecnologías avanzadas. 

Lacomunicación entra cada vez más 
a ser un componente necesario de la 
"interdisciplinariedad" académica. Comu
nicación y ciencia, comunicación y 
biología, comunicación y medicina, 
comunicación y epidemiología, comuni
cación y economía, comunicación y cien
cias físico-químicas, comunicación e 
ingeniería, comunicación y ciencias 
jurídicas, comunicación y política; son 
campos todos ellos en los cuales es 
necesario explorar interrelaciones y 
establecer parámetros deformación. 

1E~~EJ2~::e~::tras
 
disciplinas científicas que 
deseen conocer, adquirir y 
capacitarse en los principios 
y métodos de la 
comunicación social 
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El comunicador está llamado a ser 
un punto de apoyo para el desarrollo de 
las tecnologías educativas, que son la 
revolución más importante de la edu
cación en las épocas actuales. Este es 
un campo que cubre desde el diseño de 
materiales educativos para procesos de 
aprendizaje individualizado, hasta el 
establecimiento de sistemas abiertos de 
formación profesional y a distancia en la 
Universidad estructurada en base a la 
comunicación. 

El amplio desarrollo de las ciencias 
de la Administración, que gira alrededor 
de la filosofía de la Calidad Total y de la 
Gerencia del Servicio, es otro aspecto 
más que requiere la presencia y el apoyo 
deloscomunicadores sociales. 

Conjugar estos aspectos, que consti
tuyen el 'telos" y la ''fisonomía'' de lo que 
algunos denominan la "Sociedad de la 
Información", o la "Sociedad del Cono
cimiento", es indispensable para el redi
seño de la comunicación social y de las 
escuelas y facultades de formación de 
comunicadores. O 
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asi medio siglo después de 
la bomba atómica, a los40 
años del descubrimiento 
del DNA, a los 30 del 
Sputnik y a los 20 de la 
revolución electrónica, el 

periodismo científico ha tomado carta de 
naturaleza en el mundo industrializado. Y 
desde hace un decenio, las actitudes en 
cuanto a ciencia y tecnología han cam
biado también en los países en desarro
lloy sus medios decomunicación. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. 
Presidente de la Asociación Iberoamericana 
de Periodismo Científico, profesor universi
tario y autor de múltiples libros y artículos 
sobre este tema. 

El mundo de los años 80 era signi
ficativamente diferente del de los 60, y 
dentro de otros 20 años será muy distin
to del que hoy conocemos. El agente 
más notable deestos cambios eslacien
ciay sus aplicaciones. En este escenario 
cambiante, el papel del periodista cientí
fico será cada vez más decisivo, aunque 
no parezcan darse cuenta de ello los 
protagonistas que tienen en su poder las 
decisiones: los responsables delacomu
nicación, la educación y la comunidad 
científica. 

Se ha dicho que después de 
Chernobyl la relación ciencia-hombre no 
será la misma y ello plantea, tanto en los 
países tecnológicamente avanzados 

como en los restantes, nuevos proble
mas para el periodismo científico que 
habrá que añadir a los que ya 
consignamos en nuestros libros 
Periodismo Científico (1977) y 
Civílízación Tecnológica e Información 
(1982). Las nuevas amenazas (lluvia áci ~
 

da, agujero de ozono, efecto inver

nadero, etc.) crean temor y escepticismo
 
entre los ciudadanos, quienes además
 
desean participar en la toma de deci "
 
siones relacionadas con la ciencia y la
 
tecnología (al menos en lo que a Europa
 
y Estados Unidos se refiere).
 

En todos los países se registra un 
cierto temor popular a la ciencia, bien 
sea por ignorancia o por deficiencias 
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gación científica se hace también a 
través de los suplementos escolares edi
tados semana tras semana por los dia
rios de muchas capitales de AméricaNUEVAS ESTRATEGIAS Latina. Sirven para hacer las tareas o 
deberes estudiantiles y están conce
bidos, en gran parte, como complementoDE CAMBIO 
del programa oficial de los ministerios de 
educación. Hemos tenido la oportunidad

Las industrias culturales rechazan aún los criterios de senncio públicoen favor del de revisar varios de ellos y salvo su pre
desarrollo que debieran orientar su conducta. Para Robert White los cambios ocurridos sentación y diagramación vistosa y por lo 

mismo competitiva, sus planteamientos 
se adscriben estrictamente a los temas 

en la cultura, la sociedady las comunicaciones en los últimos veinte años crean 
condicionesfavorables para implementar nuevasestrategias consensuales hacia la 

programáticos. Esto quiere decir que sireforma de los medios. 
hablan del aparato circulatorio y concre

¡~¡~~~~~j~~~~~¡¡¡~~~j¡~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~;;¡;¡;¡;;;;;¡;¡;¡;¡m¡m¡;¡¡¡¡¡~;¡;~¡m¡~¡¡;¡;;;~tl¡¡¡t¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡tt¡~ tamente del corazón. Se quedan apega
dos a la fisiología libresca de losaños 70 
que consideraba al corazón sólo comoas telenovelas latinoameri panos en los Estados Unidos difunde su en el servicio que esperan recibir de los 
una bomba "impelente levementecanas ya se ven en todo el cultura enese territorio. medios. 
inhalante", sin incorporar la nueva visiónmundo. En el siglo XXI Los cambios dentro de la región son Sin embargo, la televisión chatarra 
del corazón como glándula de importanAmérica Latina podría igualmente impactantes. Los sistemas de de los años 60 y 70 con su saturación de 
cia en todo el fenómeno de la regulaciónestar entre los grandes comunicación se han hecho más diver programación de segunda importada de 
de la presión arterial. Razones: esta últicentros de creación y pro sos y complejos. A los medios comer Estados Unidos, y la mediocre produc

(/) ma función aparece sólo enla década deducción de entretenimiento popular. La ciales se agregan los de propiedad ción nacional aún caracterizan al medio 
~ losochenta y aún no figura en los textosregión tiene la ventaja de tener un piéen pública y deorientación cultural o educa televisivo latinoamericano en la década 
~ de estudio, ni como lejana referencia, enel sury otro en el norte. Sus culturas son tiva. Se reconoce la presencia de los de los 90 No importa que algunas 
.g circunstancia que en muchos laboratoun complejo mestizaje de pueblos indí medios de iglesias y universidades, y de empresas latinoamericanas sean hoy 
.3 nos de fisiología y bioquímica de nuesgenas de origen asiático y africano, con las emisoras populares o comunitarias. miembros del exclusivo club de las 

tras universidades es motivo de ampliaolas migratorias de todo el mundo. La Los sistemas de recepción por cable y grandes transnacionales de la comuni
experimentación.presencia de más de 30 millones de his- por antena satelital llegan a una porción cación ya que sus objetivos centrales 

más amplia de la población. Sectores siguen siendo la maximización de las Muchos contenidos abundan en his El periodismo científico está llamado 
importantes del público latinoamericano ganancias y el manejo ideológico. El ser a cerrar esta brecha en un trabajo junto

ROBERT WHITE, S.J., Director del Centro toria de la ciencia y dejan poco tiempo 
lnterdisciplinare sulla Comunicazione Sociale, manifiestan un interés creciente en la vicio público y el desarrollo integral de la para el trabajo práctico, el reportaje, la al profesor, que generalmente es el que 
Universidad Gregoriana, Roma. calidad de la programación televisiva y sociedad aún no se reconocen como cri- producción de material en taller. Otras integra equipos encargados en la pro

ducción de este material para la prensa.veces el profesor seenfrasca enla teoría 
Sin embargo, el periodista científico tienede la comunicación y llega hasta mate
la ventaja de no sólo trabajar para losmatizar muchos de sus postulados, 
menores sino también ser el mentor dehaciendo que el alumno rechace antes 
la educación permanente, toda vez queque acepte una aventura de tal tipo. En 
lo que se escribe o se prepara en losalgunas oportunidades se ha privilegiado 
medios de comunicación es visto indisla presencia de ingenieros, químicos, 
tintamente por personas de todas lasmatemáticos y otros profesionales, como 
edades y formación.profesores del curso de periodismo cien

Finalmente, el suplemento formativo
l~~~~:~:~:~~~: 

tífico, en circunstancias que dicha condi
contamos la ciencia e ción no es ni puede ser acreditivo deberá cambiar de giro y enseñar a pre

guntar antes que ejercitar al niño en lainformamos de la tecnología suficiente para asumir la enseñanza de 
respuesta a veces de catecismo sobrede laciencia, sobre todo si sedesconocede una forma amena, la mecánica de los medios masivos de	 los grandes problemas. En los últimos 

didáctica, entretenida y al comunicación, su lenguaje, sus alcances	 tiempos hemos podido apreciar que 
algunos libros de lectura para alumnos 

'Q, 

y la razón de ser de la periodicidad en la 
~ 

alcance de las mayorías. de enseñanza básica y media, tienen 
~	 

entrega de los contenidos. Este comen
:J artículos de periodistas científicos, sacatario no invalida lo que algunos profe
~ 
:)	 dos generalmente de publicaciones pesionales de estas y otras disciplinas 

riódicas. Sin duda que tal hecho valoraQ¡ 
g¡	 tf~ft~~~~~~~r~~¡~¡¡¡¡¡~¡~¡~¡IIiI~1~~¡~¡m¡~ estén haciendo hoy en la docencia del 
u	 nuestro trabajo y lo destaca como unperiodismo científico, sin embargo habrá 
Q¡
'c	 componente más de lo que el niño y el 
ro	 que recurrir más a comunicadores de la 

o adolescente deben saber de su entorno,ciencia que a especialistas en gastroen
del hombre y de todos los hombres. Oterología, zooplancton o enanas rojas. 

George Lucas autor de "Guerra de las Galaxias" con Artoo Detoo y Threepio 

Niños de un cantegril de Montevideo 
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grandes medios de América Latina pasa 
por este esfuerzo de llevar a los más el 
producto del talento y la creación de los 
menos, y en exaltar con rigor lo resca
table en la producción local sin por ello 
caer en el chauvinismo de que por un 
logro aislado enalguna rama del saber el 
país pasará con ello a una categoría 
superior enel concierto delasnaciones. 

El ejercicio del periodismo es cada 
vez más un imperio de las mujeres. Los 
cursos universitarios de periodismo son 
un gineceo y la llegada de estas egre
sadas a los medios de comunicación 
está determinando un nuevo estilo en la 
forma de presentar la noticia. Los suple
mentos femeninos, otrora llenos de re
cetas de cocina y bordados, además de 
los infaltables horóscopos, han comen
zado a ocuparse también del embarazo 
en la adolescencia, de las enfermedades 
de transmisión sexual, de la ilegitimidad, 
de la vida de la pareja como tema de la 
interdisciplina más que de un consejero 
que aparentemente lo sabe todo. En 
tales revistas o suplementos serecoge el 
producto de la investigación sicológica y 
educativa para fomentar la creatividad en 
los niños, para fomentar la independen
cia en la generación de las idea y los 
juicios, etc. Se ayuda, por otro lado, a 
buena parte de la población al cuidado 
desu salud, a la prevención temprana de 
enfermedades y -Io que es muy impor
tante- a mantener una atención ante los 
progresos que se realizan en las distin
tas áreas del conocimiento, sobre todo 
en el campo dela salud humana. 

No me resisto a señalar aquí la satis
facción que sentí cuando una madre me 
abordó en la calle y me dijo que su hijo 
me debía la vida. Ella me relató como 
había leído una entrevista que yo había 
hecho a un médico chileno que investi
gaba curas para niños desahuciados por 
la leucemia en un hospital de Tennesee. 
Ella logró llevar a su hijo a ver al médico 
logrando una interesante mejoría en los 
meses siguientes. Esas son las 
pequeñas grandes satisfacciones de las 
que vivimos. 

la adhesión del gran público 

Hernán Olguín Maibé, destacado pe
riodista científico chileno, recorrió el 
mundo con unequipo de filmación y con
sejeros científicos recogiendo losúltimos 
avances en distintas áreas del saber. 
Sus programas pasaron lasfronteras del 

.::~:~~~~e:: 
el público el interés por la 
ciencia, dió respuesta a sus 
inquietudes, y habló en el 
lenguaje sencillo de todos 
los días. 

país y comenzaron a mostrarse en otros, 
incluso en Estados Unidos. Tenían cali
dad, profundidad, amenidad, gracia. El 
díaque mostré uno de sus programas en 
un festival de cine científico en Madrid, 
me preguntaron si lo que estaban viendo 
había sido hecho por la Nationaí 
Geographic Society de los Estados 
Unidos. Les señalé que no y que se 
trataba de un aporte latinoamericano. 
Hernán sucumbió ante el cáncer gástrico 
a los 37 años de edad, sin embargo su 
herencia es inmensa. El día en que fue 
sepultado en Santiago la ciudad se movi
lizó como si un gran político o un prócer 
hubiera muerto. ¿Por qué se produjo 
este extraño fenómeno de adhesión a su 
mensaje? Sencillamente porque des
pertó en el público un interés por la cien
cia, porque supo interpretar lo que esa 
gente quería saber y diorespuesta a sus 
inquietudes, y porque habló usando el 
lenguaje sencillo detodos losdías. 

Con la camiseta de la ciencia 

Lo que en el fondo hizo Hernán 
Olguín fue colocarse la camiseta de la 
ciencia, como lo hicieron y siguen 
haciendo otros periodistas en América. 
Esto significa reconocer queun país que 
hace ciencia está sembrando progresos 
y está ganando carta decredibilidad para 
la creación responsable de sus investi
gadores, profesionales y académicos. 
Significa reaccionar con energía cada 
vez que las universidades prescinden de 
científicos valiosos sólo porque deben 
recortar sus presupuestos, incrementado 
con ello la fuga decerebros. 

Una parte de nuestro quehacer con
siste en cuestionar una y otra vez a los 
sistemas científicos de nuestros países 
que no invierten suficientemente dentro 
del campo de la creación científica y tec
nológica. En este sentido, los periodistas 
científicos organizados de Venezuela 
tienen una importante experiencia a su 
favor. Ellos, bajo la presidencia de 
Arístides Bastidas, convocaron a las 
fuerzas vivas de la producción del país 
con el fin movilizar esfuerzos nacionales 
para un desarrollo tecnológico propio. 

¿Cómo investigar y enseñar 
periodismo científico¡ 

La investigación en periodismo cien
tífico es aún incipiente en América 
Latina. A loscongresos celebrados porla 
Asociación Iberoamericana se presen
taron unos 300 trabajos que no dejan de 
ser artículos de opinión con alguna origi
nalidad pero sin el rigor de una investi
gación metodológica. Tampoco hay al
gún acuerdo global sobre la forma como 
se están dando las cátedras de periodis
mo científico enlas escuelas deperiodis
mo y/o de ciencias de la comunicación. 
Cada docente estructura de la mejor for
ma que puede los contenidos y la forma 
de desarrollarlos. Sin embargo es pre
ciso hacer algunos reparos. 

El primero es ¿quién dicta el curso? 
El periodista o reportero del área científi
ca más avezado no tiene por qué ser, 
necesariamente, el que maneje mejor el 
método de enseñanza. Por lo general 
quienes ejercen a fondo la especialidad 
no tienen vocación para la enseñanza, 
señalan que les consume un tiempo pre
cioso, les parece fastidioso corregir tra
bajos y acompañar a los alumnos a 
realizar algunas visitas les significa un 
dispendio detiempo valioso. 
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terios válidos para orientar la conducta 
empresarial enlos medios. 

En este marco contradictorio de 
superación y expansión que no prioriza 
las funciones sociales de los medios se 
dan condiciones favorables para un nue
vo diálogo entre las industrias culturales, 
la comunidad de creadores, los críticos 
de los medios, las facultades de comuni
cación, los investigadores y los expertos 
en políticas públicas. La pregunta que 
nos concierne en esta coyuntura es 
cómo influir sobre el complejo sistema de 
medios para promover la evolución 
social, cultural, económica y política de 
América Latina. 

Todavía nos quedan recuerdos 
amargos de los veinte años de lucha por 
la reforma de la televisión entre 1965 y 
1985 en países como Perú, Venezuela y 
México. Las incipientes industrias cultu
rales de esa época, asustadas por los 
presuntos efectos de las restricciones 
gubernamentales, manipularon exitosa
mente a los políticos y aplastaron pro
puestas en favor de la imposición de 
mínimas obligaciones de servicio pú
blico. 

Objetivos compartidos 

La filosofía de las comunicaciones 
que se expresó en los movimientos de 
los 60 y 70 formaba parte de un proceso 
histórico tendiente a una mayor demo
cratización de la sociedad. Ese proceso 
no ha terminado y, en cierto sentido, el 
apoyo social a sus propuestas centrales 
es hoy más amplio que hace veinte 
años. En lo referente a la reforma de las 
comunicaciones esos objetivos son: 

Incentivar el desarrollo de industrias 
culturales propias en las que 
escritores, productores, actores y 
otros profesionales de las artes po
pulares puedan expresar sus talentos 
y reflejar la diversidad cultural de 
América Latina. 
Superar el control monopólico ejerci
do por grupos económicos sobre las 
industrias culturales mediante la 
creación de múltiples pequeñas y 
grandes empresas comerciales, alen
tando losproyectos de comunicación 
de universidades y organizaciones 
no gubernamentales, y las diversas 
formas de comunicación popular y 
comunitaria. 
Mejorar la calidad, originalidad y 
diversidad de la programación deTV, 

siempre resistieron 
tenazmente las más mínimas 
reformas y siempre tuvieron 
el poder político para 
derrotar cualquier iniciativa. 
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radio, cine y otras formas de arte 
popular, especialmente aquella diri
gida a los grupos menos atendidos: 
niños, jóvenes, familias, muje
res, minorías étnicas y la población 
rural. 
Ampliar el uso de los medios y las 
nuevas tecnologías de la comuni
cación en las áreas de educación y 
desarrollo en los sistemas escolares 
y en la educación no formal para 
adultos. 
Decentralizar las comunicaciones 
para que reflejen mejor los intereses 
y culturas locales y regionales, y 
faciliten un acceso más amplio del 
público a losmedios. 
Eliminar los más obvios excesos en 
la comercialización de los medios 
(publicidad irrestricta, saturación de 
violencia y pornografía, etc.) ya sea a 
través de legislación reguladora o por 
medio de autocontroles voluntarios 
promovidos por lasasociaciones pro
fesionales y empresariales. 

La centralidad del usuario 
En términos generales, estos obje

tivos siguen siendo losmismos que hace 
veinte años. Loque hacambiado radical
mente son lasestrategias sociales y cul
turales para reformar los medios. Detrás 
de estas estrategias hay nuevas concep

clones compartidas sobre las comunica
ciones y lapolítica. 

1. Los ingredientes de una filosofía 
de servicio público en las comunica
ciones, y los criterios normativos de las 
artes populares no se encontrarán en 
ideologías abstractas sino en las prácti
cas y medios del proceso histórico pro
pio. Los géneros más importantes de las 
comunicaciones (ej. telenovelas), así 
como los ideales de la conducta profe
sional surgieron en el marco de empre
sas comerciales. Los objetivos de la 
reforma no se lograrán ignorando esta 
realidad sino ampliando el alcance de las 
instituciones existentes y rescatando los 
resultados más valiosos de su historia. 

Una amplia coalición por la 
reforma 

2. Muchos procesos de reforma de 
lascomunicaciones fueron saboteados o 
subvertidos por la ilegitimidad implícita 
en la exclusión de sectores sociales 
afectados. El debate público y las deci
siones sobre política de comunicaciones 
deben incluir a todos los actores involu
crados: los medios comerciales y las 
industrias culturales; la comunidad crea
tiva; los docentes e investigadores uni
versitarios; politicólogos y representantes 
de los principales partidos políticos; las 
instituciones educativas y religiosas que 
atienden los valores culturales; las orga
nizaciones y movimientos de pobres y 
marginales. Pero por sobretodo la 
estrategia de reforma debe incorporar a 
losrepresentantes del público usuario de 
los medios tales como educadores, 
padres de familia, y dirigentes de la 
sociedad civil. 

3. La organización de una amplia 
coalición detodos lossectores realmente 
motivados y afectados porlos medios es 
esencial para lograr el consenso y la 
legitimidad enfavor de legislación y otras 
medidas de reforma de las comunica
ciones. En décadas pasadas hubo inten
tos de usar el aparato estatal para forzar 
reformas que no tenían la comprensión y 
el apoyo de la sociedad. Estos proyectos 
resultaron contraproducentes. Los gru
pos sociales urbanos y modernizantes, 
de nivel económico medio y alto son un 
sector esencial de esta coalición. Estos 
grupos necesitan información precisa 
sobre cuestiones económicas y políticas, 
valoran la programación educativa formal 
e informal, y aprecian el entretenimiento 
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de calidad para sus hijos y para la ma
yoritaria población que depende de los 
medios para su diversión, descanso y 
contacto con la sociedad. Esta coalición 
debe incluir además representantes de 
los movimientos políticos populares fre
cuentemente excluídos del proceso de 
decisiones. 

Medios e identidad cultural 
4. La tan buscada identidad cultural 

latinoamericana no se encuentra en un 
pasado indígena o campesino ni enalgu
na utopía ideológica, sino en la amalga
ma cultural que surge en las ciudades y 
en el foro de las comunicaciones de 
masas. El surgimiento de una concep
ción de las comunicaciones de arraigo 
profundo y amplia aceptación dependerá 
de un proceso socio-cultural de nego
ciación de una "esfera cultural pública" 
en la que no se impongan losvalores de 
ningún grupo en particular y en la que 
todos los sectores sociales reconozcan 

algo de su propia identidad. Las clases 
populares no son simplemente losrecep
tores pasivos del producto comunica
cional. Ellos usan los medios en relación 
con su contexto social inmediato. A 
veces resisten y rechazan los mensajes, 
y otras se reconocen en ellos y partici
pan en una complicidad seductiva. 

5. El éxito de la democracia y la 
sociedad civil en América Latina depen
derá mucho del desarrollo de una 
infraestructura deorganización y comuni
cación entre los pobres y los grupos de 
bajos ingresos, principalmente urbanos. 
Esto permitirá que ellos expresen sus 
identidades culturales, su lenguaje y sus 
formas de comunicación mediatizada 
para asegurar la presencia de su proyec
to social, cultural y político en la esfera 
pública y en la toma de decisiones. Las 
políticas nacionales de comunicación 
deberán asegurar la legalidad y asignar 
los recursos para proyectos de comuni
cación de base vinculados a los 
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movimientos populares. Lacomunicación 
popular y comunitaria debe verse como 
una parte integral de los sistemas 
nacionales decomunicación. 

6. La reforma de las comunicaciones 
debe basarse en un reconocimiento del 
valor estético propio del producto 
mediático comercial de consumo masivo. 
Esta estética de lo popular no deberá 
juzgar en función de los valores de la 
élite cultural, de los preceptos de 
cualquier ideología política u otros crite
rios externos. Los géneros del arte po
pular -la telenovela, el raciodrarna, las 
comedias de lo cotidiano- tienen raíces 
profundas en América Latina y han con
tribuido a la formación de las culturas 
nacionales y regionales. Con demasiada 
frecuencia los movimientos de reforma 
de los medios definieron la calidad en 
términos elitistas generando una progra
mación propagandística o pesadamente 
didáctica frustrante y carente de interés 
para todo el público no comprometido 
con el proyecto político. 

Melodrama para el desarrollo 
7. Los practicantes de la comuni

cación para el desarrollo enfatizaron 
excesivamente la planificación económi
ca racional y loscriterios cuantitativos de 
producción asumiendo que estos valores 
"universales" eran el único camino para 
superar los obstáculos asociados con los 
conflictos entre clanes, etnias y regiones. 
En los hechos esta concepción de las 
comunicaciones postergó el fortale
cimiento de la sociedad civil. Los medios 
de comunicación son útiles para el 
desarrollo no sólo como transmisores de 
datos económicamente relevantes sino 
también como espacios donde losdistin
tos frentes culturales pueden, simul
táneamente, dramatizar sus diferencias, 
y descubrir los valores compartidos. El 
ámbito de lo melodramático, lo car
navalesco, del humor y la narrativa es la 
zona más propicia para conformar sínte
sis nacionales y culturales, y para gestar 
proyectos audaces en lo social, económi

C) 

coy político. 

Sectores culturales emergentes " 
8. La industria cultural latinoameri

cana está dominada actualmente por 
poderosas empresas. Estas aportaron 
importantes destrezas gerenciales y ade
lantos tecnológicos a la industria. Sin 

-o cien de ellas que nadie es capaz de 
identificar- puedan estar en peligro. La 
condición de los informantes también ha 
variado. Ya no son los activistas sino los 
científicos, los estudiosos, los que se 
decidieron a abandonar sus torres de 
marfil para entrar a pesar con sus opi
niones y argumentos en el reorde
namiento ambiental. 

Haber descubierto esta visión 
humanista del tema es un avance de 
proporciones. Lo apreciamos hoy en el 
trasfondo de toda la información que se 
publica sobre cualquier tema vinculado a 
lasciencias ambientales. Esel hombre el 
que sufre cuando se tala el bosque; esel 
hombre el que pierde cuando se conta
minan los mares y los ríos; es la calidad 
de vida la que pierde cuando las 
metrópolis se llenan desmog. 

La especialización científica 
como eje de la formación de 

comunicadores 
En 1989 creamos en la Universidad 

Austral de Chile en Valdivia, 800 kiló
metros al sur de Santiago, la primera 
escuela de periodismo con una currícula 
centrada en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología y la transmisión de ese 
caudal de informaciones al público. Aún 
es temprano para sacar conclusiones de 
esta experiencia, sin embargo laspromo
ciones que ya se aprestan para obtener 
su licenciatura están animadas por ini
ciarse en esta línea de trabajo, siempre 

que los medios a los que lleguen a 
desempeñarse se lo permitan. Ellos 
saben cuáles son los grandes problemas 
que tiene la ciencia hoy, cuáles han sido 
sus aportes más significativos para el 
país, qué han opinado sobre éstos y 
otros temas distinguidos intelectuales e, 
incluso, han ganado experiencia al inten
tar resolver con argumentos propios y 
aunque sea en teoría, los grandes cue
llosde botella denuestro desarrollo. 

A esos jóvenes les dijimos oportuna
mente que al finalizar su carrera 
deberían dominar cuatro idiomas: el 
español que tanto nos cuesta domar; el 
inglés en que se escribe mayoritaria
mente la ciencia; el idioma computa
cional y el idioma de la ciencia y 
tecnología. 

En tal sentido, ellos saben tanto del 
cuestionamiento a la ciencia hecho por 
Bertrand Russell como de los beneficios 
y desafíos que plantea la biotecnología y 
la ingeniería genética; conocen la postu
racrítica deC.P. Snow sobre lasdos cul
turas pero también no dejan de 
admirarse con elgran avance de la cien
ciade los materiales. No se les ha exigi
do erudición sino madurez para 
estructurar nuevas formas de pensar, de 
razonar, de decir, de hablar, de presen
tar el producto del talento humano, sin 
olvidar el mundo en elque están insertos 
y donde, más que seguro, les tocará 
desenvolverse. Y apenas tienen 24años. 

¿Un periodismo de élite? 

Sehadicho muchas veces que nues
tro trabajo es un periodismo de élite. Me 
parece que el juicio es injusto. Lo que 
hoy hacemos en América Latina no tiene 
nada de elitista. En diarios, revistas, 
suplementos, radios y televisión, además 
de otros multimedios, se está contando 
la ciencia e informando de la tecnología 
de una forma amena, didáctica, en
tretenida y al alcance de las mayorías. 
Los que utilizan lenguajes de cofradía y 
terminología propia de cenáculos para 
entregar su mensajes, en el breve plazo 
están perdidos. Los que colocan la 
grabadora y luego transcriben textual
mente lo dicho porel bioquímico, el físico 
de partículas o el genetista, corren el 
riesgo de estar escnbléncole sólo al 
resto de loscolegas del informante. Pero 
eso no es periodismo científico. Los 
investigadores tienen sus propias revis
tas donde contar sus progresos y tales 
publicaciones tienen un universo 
restringido de lectores que saben tra
ducir fórmulas, leer gráficos e interpretar 
curvas. 

Nuestra tarea va por otro camino: 
explicar lo difícil en fácil, en simplificar y 
no complicar la ciencia, en sacar la cien
cia a la calle antes que empujarla aún 
más adentro de centros de docu
mentación y diccionarios. Me complace 
aquí dejar constancia que el trabajo ma
yoritario de los periodistas de los gran-

Picapedrero de "La Basílica" embargo, siempre resistieron tenaz-
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mente las más mínimas reformas en 
co tanto para periodistas en ejercicio 
bajo, la detalleres de periodismo científi

favor del servicio público de los medios, 
como para profesores de escuelas de y siempre tuvieron el poder político para 
periodismo que tuviesen o que se derrotar cualquier iniciativa en ese senti
mostraran interesados en crear cátedras do. También son unobstáculo a lasinno
en esa especialidad. vaciones, la diversidad y la flexibilidad
 

Los primeros seminarios se rea
 en relación con los intereses de sectores 
lizaron en Bogotá, Quito, Antofagasta y culturales emergentes. La reforma en las 
Medellín. El seguimiento de los alumnos comunicaciones debe centrarse en pro
fue efectivo y la incorporación o persis mover la entrada de nuevos actores y 
tencia de éstos en lostemas científicos y nuevas ideas en la elaboración de con
tecnológicos fue manifiesta. Buena parte tenidos y estrategias de articulación del 
de losredactores de boletines, revistas y interés público. La posibilidad de mejorar 
espacios vinculados a éstas áreas en las o la calidad de programación y estimular la 
principales capitales andinas son egresa competencia en la producción cultural 
dos de esos talleres. ~ depende en buena medida del ingreso a 

~ la industria de estos nuevos actoresEn Buenos Aires, entretanto, surgió I 
en la misma fecha una interesante expe Q; económicos. La expansión de la difusión 

s: 
c. 
9 por cable, por ejemplo, abre oportu

Investigaciones Bioquímicas. Su director, 
riencia junto al Instituto Campo mar de 

lI) nidades a nuevas concepciones sobre la~ 
o función delosmedios en la sociedad. 

estaba convencido que para lograr un 9. Para los intentos de reforma del 
buen nivel de comprensión pública de la pasado, el poder de crear significados y 
ciencia había que invertir ensuscomuni cultura se asignaba exclusivamente a los 

el Premio Nobel Luis Federico Leloir, 

>. scadores. Por ello fue que le pidió al bio cátedra especializada existe desde hace productores y transmisores dela comuni
~ 

:::> 
19

químico Dr. E. Belocopitow que organi algún tiempo en la Escuela de Pe cación de masas. Se creía que modifi
zara unconcurso para elegir a dosperio cando los medios se alteraba el proceso =eriodismo de la Universidad de Costa 

dldistas jóvenes que desearan trabajar un Rica. de creación de cultura. Se ignoraba la 
tiempo con los científicos y prepararan Es posible que nuestro relato omita crucial función creadora de las media ~ 
informaciones de fácil lectura para la otros esfuerzos importantes. Mirando ciones sociales en la familia, el barrio, 
prensa. Los seleccionados se adscri las múltiples redes informales de discurdesde la perspectiva de lo sucedido en 

so, y las diversas instituciones (iglesia,bieron al estilo de trabajo de sus hués lasúltimas dos décadas, sin duda que el clonal, active como catalista el de televisión en América Latina,
pedes pero comenzaron a decodificar organizaciones culturales, partidos polítiejercicio del periodismo científico ha ido Chile,ILET.movimiento de opinión y el interés de los cos) con las cuales se identifica la ausus mensajes y produjeron tal cantidad ganando encalidad y en cantidad. Ana María Fadul y Joseph Staupolíticos. La reforma no adoptará eldiencia de los medios. La gestión yde material de buena calidad que los bhaar, "Communications, Culture and lenguaje de una ideología o teoría social
medios comerciales de comunicación Resurge la visión humanista y reforma de las comunicaciones quedaba Informatics in Brazil: The Current 

en particular, sino que hablará con la voz
pusieron sus ojos en estos despachos y social en manos de expertos y ejecutivos. Los Challenges", en Transnational

del pueblo tantas veces contradictoria. El
exigieron otros más, a su gusto. grupos mediadores eran excluidos Communications: Wiring the Third.E~~::~i; que cambio no ocurrirá en una repentinaporque no eran considerados parte del World, Sussman and Lent, (ed). Sage En Brasil algunas escuelas de perio Veamos lo ocurrido en el campo de 

transformación totalizante sino en Publications, 1991. 
dismo habían abierto cátedras espe las ciencias ambientales, tema que cada proceso decreación de significados.

Pacífico nos movía a escribir avances parciales logrados sobre la mar Rafael Roncagliolo (ed.), Cara al año 
ciales para el periodismo científico, sin día encuentra más interesados. Hacia el 10. Otro resultado negativo de las 

cha delocotidiano. Por lo menos deesta 2000, Lima, IPAL, 1992. 
comienzo de los años setenta lo que se concepciones racionalistas de la reformaembargo fue el Instituto Metodista dolidas crónicas cuando la forma la reforma expresará la filosofía Jesús Martin-Barbero, De los medios 
publicaba tenía que ver en gran medida planificada fue la falta de atención a las Superior, de Sao Paulo, que estableció a las mediaciones, México: Gili, 1987. miseria era el principal pública de las comunicaciones tal y

el primer programa depostgrado en esta con denuncias aisladas entregadas por motivaciones del público receptor. El David Thorburn, "Televisión as an como se manifieste en las vivencias
especialidad. Desde muchos puntos car informantes poco calificados o por contaminante de la dignidad consumidor fue ignorado y no se intentó Aesthetic Medium", Oritical Studies in 

sociales y la memoria narrativa de los activistas de la causa ambiental. Eran forjar alianzas con él. La reforma de los Mass Communicetion, 4 (1987)dinales surgieron miradas de sospecha de cada país. pueblos que cada día tratan de interpre
para esta institución que se interesaba tiempos en que la caza de una ballena medios es un proceso que requiere No2.\ 

tar y comprender el momento moderno Robert White, "Cultural Analysis in por el periodismo científico, sobre todo en el Pacífico nos movía a escribir do constante actualización. Se necesitan 
en su constante transformación. O Communication for Development".

porque no se creía que tal especialidad lidas crónicas y a ocupar costosos espa fff)jflI~It~~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡¡¡II~¡ mecanismos y procedimientos para con
Development, 1990: 2. 

podría tener justificación. La calidad de cios en televisión, cuando en los barrios " sultar periódicamente, cada 5 o 7 años, a 
Jorge González, "Los frentes cultuREFERENCIAS 

sus académicos y egresados ha sido el pobres de las grandes ciudades, la mor todos los sectores sociales y culturales. rales". Estudios sobre las Culturas 
mejor mentís a estas sospechas. talidad infantil tenía losmás altos índices .. La consulta intentará captar sus ideas y Elizabeth Fax, Días de Baile: El fra Contemporáneas, Vol. 1, No 3, Mayo 

y la miseria era el principal contaminante propuestas respecto al desarrollo del sis caso de la reforma en la Televisión 1987.Venezuela organizó en 1991 los 
de la dignidad decada país. tema de información y comunicación, y de América Latina, México Rafael Roncagliolo, "Latin Americaprimeros cursos-talleres de periodismo 

FELAFACS-WACC, 1990. laspolíticas que debieran guiarlo. and the NWICO", Media Devecientífico para jóvenes profesionales de Pasados veinte años, la preocu Elizabeth Fax (ed.), Medios de comu lopment, Vol 39, NO.2 (1992)América Latina, nomayores de 28 años. pación se ha focal izado más por la La acción reformadora no ocurrirá nicación y política en América Latina, Antonio Pascuali, "Shifting the
Costa Rica realizó en 1992 su primer suerte de los pobres y desamparados y cuando los planificadores políticos lo México, Gili, 1988. debate: from the academic world to 

curso nacional de periodismo científico por la peligrosa explosión demográfica, deseen. Ocurrirá cuando un suceso Diego Portales, La dificultad de inno the real world", Media Development, 
fuera de la Universidad, ya que como que por la posibilidad que una especie coyuntural, quizá melodramático e irra- var: un estudio sobre las empresas Vol 39, No 2 (1992). 

Minadores de basura, Quito, 1991 

Niño vendedor de diarios en Lima 
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La Iglesia Católica ante la Divulgando Ciencia revolución en las 
cornurucacrories y Técnica 

o que llamamos hoy perio El periodismo cientifico ha mejorado en calidady cantidad 
dismo científico no es un 
quehacer nuevo de América en las últimas dos décadas. Hoy se reconoce con más 
Latina. Diarios y revistas del convicción lafunción del dato técnico y la investigación 
siglo pasado en México,
 
Chile, Colombia o Argentina cientifica en el tratamiento periodístico de temassociales,
 

contenían interesantes descripciones políticos y económicos. Desde la gestación a la muerte, son 
naturalísticas o explicaciones sobre fenó
menos astronómicos, escritos por cientí escasos los aspectos de la vida cotidiana intocados por la 
ficos aficionados al periodismo o por ciencia y la tecnología. Pero, laformación deperiodistas 
algunos reporteros interesados en deve cientificos es aún marginal e tnsuficiente para las lar los misterios de la ciencia. Sin embar

go, doshechos marcan el incremento del necesidades actuales y emergentes.
 
interés de los medios de comunicación
 
por el periodismo científico: el nacimiento
 ~tII~~~l~j~¡~¡~j~;~¡~~~¡¡j~;~j~rf¡j~jttI~jttt~tttttj~rffIrr~rt~j~~~¡;~ ;~t~~~i~~l~~:~;~;;;;)¡g;~{;:¡:rtrrm~t~~~~~~r~~~~~:i;i;~;~;~~~~~~~~~¡~rt~j¡;¡;¡m~¡;~Irrmu~~~t¡~~¡¡~;¡¡¡¡m;m~;~frttnt; 
de la investigación y de los vuelos espa
ciales en la ex-URSS y en los Estados 

,g 
o 

Unidos, y el incremento -casí por la mis Desde entonces el panorama ha ido pudiesen iniciar tareas en este campo. 
a. 
a. ma época- de los trasplantes de cambiando. CIESPAL incorporó fugaz Desgraciadamente no se realizó un 
LL 
« órganos. mente el tema de la comunicación cientí seguimiento a estos egresados. 

Con el tema espacial fue poco lo que fica en sus cursos para periodistas, lo El espacio que dejó CIESPAL lo llenó 
tuvieron que hacer nuestros reporteros que dio la oportunidad a algunas dece temporalmente el Convenio Andrés Bello 
porque venía todo escrito y fotografiado nas de ellos para que tomasen contacto de países andinos, con la colaboración 

concertarse con las otras religiones, desde el exterior. Los diarios y revistas con especialistas deEuropa y América y, de la Fundación Konrad Adenauer. Allíos medios de comunicación 
que tenían a la sazón imprentas con co una vez vueltos a sus países de origen, se adoptó una nueva modalidad de trasocial han alcanzado tal respecto a su presencia común en el 

importancia que para seno delascomunicaciones. lores aplicados o que ya anticipaban el 
ElPontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales publicó 

offset, ganaban en tiraje y circulaciónmuchos son el principal 4. El cambio en las comunicacionesla Instrucción Pastoral Aetatis porque los despachos de las agenciasinstrumento informativo y supone, más que una simple revolución
Novae en la que analiza la espaciales, sobre todo la NASA, conformativo, de orientación e técnica, la completa transformación de 
revolución en curso en las tenían fotografías en color.inspiración para los comportamientos aquello a través de lo cual la humanidad 
comunicaciones sociales y su individuales, familiares y sociales. (Juan capta el mundo que le rodea y que la Los primeros proyectos de 

Pablo 11, Redemptorís missio, 1991). percepción verifica y expresa.impacto sobre la misiónde la formación 
2. Lo que saben y piensan los hom Las comunicaciones sociales tienenIglesia. El documento trata temas Muchos periodistas que hastabres y mujeres de nuestro tiempo está consecuencias positivas y negativasclaves para cualquierproyecto de entonces eran mediocres columnistascondicionado, en parte, por los medios sobre el desarrollo psicológico, moral y comenzaron a transformarse en estrellasreforma de las comunicaciones y de comunicación; la experiencia humana social de las personas, la estructura y el 

~ de la divulgación científica al aprovecharcomo tal ha llegado a ser una experienesespecialmente relevante al funcionamiento de las sociedades, el estas características técnicas de la 
ciade los medios. intercambio de una cultura con otra, y la contexto latinoamericano. La reproducción gráfica. Hasta lograron 

,~transmisión de valores, las ideologías y lit
1 Cllpropuesta incluye un ambicioso y primeros premios nacionales en su espe a.lasconvicciones religiosas. cialidad e incluso firmaron como propios l(jmultifacético plan de acción cuya Contexto cultural y social 'üEl entramado de los medios de textos redactados a distancia por ignorautilidad excedeel ámbito zs 

e 

'"3. Valoramos los esfuerzos positivos comunicación con la vida cotidiana dos colaboradores. 
~eclesiástico. A continuación de colaboración ecuménica en el ámbito influye en la comprensión que pueda te
~ 
:::Jreproducimos extractos de este de las comunicaciones. Esto empeña a nerse del sentido de la vida. Pesan no 
USERGIO PRENAFETA JENKIN, chileno. Autor y 
~los cristianos a unirse más profunda sólo sobre los modos de pensar, sinodocumento. profesor de comunicaciones y periodismo 

mente en su acción comunicativa y a sobre loscontenidos del pensamiento. científico en la Universidad de Chile. 

Juan Pablo" en su visita a Brasil, Octubre 1991 

Lección de biología de Claude Bernard por L. Lhermitte, París 
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Fa vela, Sáo Paulo, Brasil 

1ENTREVISTA 

Recuerdo una presentación tuya La realidad corresponde a lo que los bién en el progresivo uso de los medios 
junto al cantante [amalqutno Jimmy medios de comunicación definen como de comunicación en sustitución de las 
Clitt, en el Maracanazinho de Río. Se tal; lo que los medios de comunicación relaciones interpersonales y en la con
dio una comunicación entre el público no reconocen explícitamente parece siderable dedicación prestada a los per
y ustedes pocas veces vista. Como insignificante. Así el silencio puede ha sonajes de ficción que presentan esos 
una energía quecontagiaba... llarse impuesto de hecho a los individuos medios. Los medios de comunicación no 

A través de la música uno da la posi o a los grupos ignorados por los medios pueden reemplazar el contacto personal 
bilidad de júbilo, de encuentro, de decomunicación. inmediato ni tampoco las relaciones 
energía que se pone en movimiento entre los miembros de una familia o 

Contexto político y económicoaglutinador con relación a las cabezas y entre amigos. Sin embargo, sí pueden 
loscorazones. Eso espropio del arte. Yo 5. En muchos casos los sistemas contribuir a la solución de esta dificultad 
trabajo mucho la escenografía y muevo públicos de telecomunicaciones y de -mediante grupos de discusión, debates 
los plasmas más sutiles del ritmo, que ~ difusión han sido sometidos a políticas sobre las películas o emisiones- estimu

:J 
g> de falta de normativa y de privatización. lando la comunicación interpersonal enson el sonido y la música. Ellos van 
:s Del mismo modo que el mal uso del ser vez de reemplazarla. 

que es el de la audición. El sonido da el 
hacia uno de los sentidos más afinados 

Qj vicio público puede llevar a la manipu 8. La Iglesia, que trata de dialogar!Il ro o lación ideológica y política, así, la sentido de esencialidad. En el comienzo 
Qj

con el mundo moderno, desea poder 
todo erasonido. 'e comercialización no reglamentada y la entablar undiálogo honesto y respetuosoro 

o privatización de la difusión tienen profun con los responsables de los medios de
Hay un poco de magia entu comu das consecuencias. comunicación.

nicación con el público En la práctica, y frecuentemente de 
Sin duda. El arte trabaja con la fra forma oficial, la responsabilidad pública Comunicaciones y nueva 

en uno de losmediadores entre elcielo ygancia de lo real. Es como un perfume: evangelizacióndel uso de las ondas está infravalorada.la tierra. Pero también, a la vez soy unoel público se lo coloca y se siente atrapa Se tiende a evaluar su éxito en función 11. Además de los medios tradimás entre la gente. Como la relación deldo por él. Y el artista es un mago, un del beneficio y nodel servicio. cionales en vigor, como el testimonio de
brujo con su tribu. La música es parte dehechicero que sustituye al shamán de las Los intereses de los anunciantes vida, la catequesis, el contacto personal,
ese misterio que escomunicarse.tribus y por eso es consagrado. Yo llego ejercen una influencia anormal sobre el la piedad popular, la liturgia y otras cele

delante del público y estoy autorizado a Y ese misterio ¿cómo lo utilizas en contenido de los medios de comuni braciones similares, la utilización de los 
pugnar por la elasticidad de sus almas y la política? cación: se prefiere la popularidad a la medios de comunicación se ha hecho 
sus mentes. Cuanto más capaz sea el La comunicación que se hace con el calidad y uno se alinea en el mínimo esencial para la evangelización. 
arte de mover la embriaguez del alma, arte esdiferente de la que se hace en la común denominador. Habrá que dar una particular aten
más fácilmente se subirán las personas política. El arte sacraliza y la política Lasolución de los problemas nacidos ción al impacto audiovisual central en las 
a él. Por eso mi comunicación, tiene que desacraliza. Las personas que vienen a de esta comercialización y de esta priva comunicaciones, según el adagio "ver, 
tener la posibilidad inconsciente de hacer hablarle al concejal, se relacionan conmi tización no reglamentadas no siempre juzgar, actuar". 
que el mundo levite. Y el atributo reli go como un realizador del mundo mate reside enun control del Estado sobre los La evangelización actual debería 
gioso me ayuda a levantar al mundo. La rial. Para ellos no soy el mediador entre medios de comunicación, sino en una encontrar recursos en la presencia activa 
gente sinsaberlo, se eleva, ríe, llora... El '~~:a:~:~~:~:,:ea el cielo y la tierra de los shows. Igual es reglamentación más importante, con y abierta de la Iglesia en el seno del 
arte le penetra en el inconsciente. Entrar ll;ri~:,:s enmuy difícil separar el concejal del músi forme a las normas del servicio público, mundo de lascomunicaciones. 
a un cine'! sentarse para ver un film es alma, más fácilmente se co. asícomo en unaresponsabilidad pública 
un ritual religioso también, como los subirán las personas a él. mayor. vigor, como el testimonio de III 

En una canción tú dices que el Solidaridad y desarrollo integral shows, irse al teatro, o leerse un libro. 
Por eso mi comunicación, gobernador promete pero el sistema vida, la catequesis, el 13. Ocurre que los medios de comu11

¿Hay diferencia entre el hecho de tiene que tener la diceno.¿No es una contradicción que Tarea de las comunicaciones contacto personal, la piedad nicación exacerban los obstáculos indi
componer una canción y el de comu te hayas dedicado a la política? viduales y sociales que impiden la 

6. Lacomunicación es el reflejo de la popular, la liturgia, y otrasnicarse con la gente? posibilidad inconsciente de No es contradictorio, es difícil. solidaridad y el desarrollo integral de la 
comunión eclesial y puede contribuir aSon dos cosas diferentes. En la Aunque lo económico determine lo celebraciones similares, la persona humana. Estos obstáculos sonhacer que el mundo levite. ella. Dios se comunica definitivamentecomunicación soy una cosa y en la social, es necesario ir construyendo la especialmente el secularismo, el con
en el Verbo hecho carne. Enconsecuen utilización de los medios de creación otra. Cuando canto en un nación que queremos, ir buscando solu sumismo, el materialismo, la deshuma
cia, la comunicación debe situarse en el espectáculo estoy en la fase terminal de ción a los problemas sociales... Hay que comunicación es esencial nización y la ausencia de interés por la .. corazón de la comunidad eclesial.la comunicación, y tengp todo encarna dar instrumentos pedagógicos enel sen suerte delospobres y los marginados.para la evangelización. do en laspersonas. Ya no son mis oídos tido de despertar una conciencia de par 7. Los medios pueden ser, a la vez, 14. El papel social especíñco y nece

escuchándome como en el acto solitario ticipación civil comunitaria. Es preciso eficaces instrumentos de unidad y com sario de los medios de comunicación es 
de la creación. Ya no soy yo haciendo que los políticos hablen menos y hagan prensión mutua, y transmisores de una contribuir a garantizar el derecho del" :@f~~~¡~¡~~¡¡¡~¡~m1¡j~¡~¡~~~¡~tttfIt 
que una parte de mi substituya al públi más. Creo enla participación de la gente visión deformada de la vida, de la familia, hombre a la información, promover la 
co. Cuando estoy en el escenario vibro. y hay que abrir espacio para que se de la religión y de la moralidad, según justicia en la búsqueda del bien común, y 
No es el público que canta con mi poe desarrolle, por eso hablo de instrumen una interpretación que no respeta la ayudar a las personas, grupos y pueblos 
sía, soy yo quien canta con él, no es el tos pedagógicos de organización social. auténtica dignidad ni el destino de la per ensubúsqueda de laverdad. 
público que baila conmigo, yo bailo con El sistema va a continuar diciendo no, sona humana. Los medios ejercen estas funciones 
él. Encarno la divinidad y busco transfe pero hay que luchar para que cada vez La fuente de determinados proble capitales cuando favorecen el intercam
rírsela al público. Yo me transformo así, diga menos no. O mas individuales y sociales reside tam- bio de ideas y de informaciones entre 
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todas las clases y los sectores de la 17. La Iglesia debe seguir desarro 21. Conviene que las diócesis y las :¡¡:::¡:t¡:¡:::¡:t:::::::::¡:::::::¡:¡:¡::t::::::~:::~:~:::::::::::::::~::::::¡t::::~:::~:~: KINITO LUCAS 
sociedad y cuando ofrecen a todas las llando, manteniendo y favoreciendo sus conferencias o asambleas episcopales 
opiniones responsables la oportunidad propios instrumentos y programas católi redacten planes pastorales dirigidos 
dehacerse oír. cos decomunicaciones. especialmente a los medios de comuni

15. No se puede aceptar que el ejer	 cación social, o que examinen y actuali
Formación de los comunicadores	 Gilberto GiLcicio de la libertad de comunicación	 cen los planes existentes. Para esto

cristianosdependa de la fortuna, de la educación o	 buscarán la colaboración de profesio
18. La educación para las comunicadel poder político. El derecho a la comu nales que trabajen en instituciones 

ciones sociales debe formar parte intenicación pertenece a todos. La Iglesia civiles u organismos eclesiales ligados al 
debe insistir especialmente sobre supro grante de la formación de los agentes de ámbito de las comunicaciones, incluidos La magia de la comunicación 
pio derecho al acceso a los medios de	 pastoral y de los sacerdotes. Ellos de los organismos internacionales y nacio

berán adquirir las competencias profecomunicación. nales decine, radio, televisión y prensa.
sionales necesarias en esta materia, así 
como una formación doctrinal y espiri mediados de los años se transformara en un movimiento 
tual. 

IV	 ANExo 
60 surge en Brasil el político... Prioridades pastorales 

19. Es preciso que la Iglesia elabore Movimiento Troplcallsta Todos los movimientos culturales son16. La Iglesia deberá tomar medidas	 ELEMENfOS DE UN PLAN PASTORAL DE y proponga programas pastorales que que lo tuvo como uno políticos. El tropicalismo tuvo más conpara preservar y favorecer los "medios	 COMUNICAOONES
respondan con precisión a las condi de sus abanderados. notaciones porque surge en un momentopopulares de comunicación" y otras for	 24. Un plan pastoral de comunicaciones particulares de trabajo y a los Era algo nuevo en la que se había instalado un gobiernomas tradicionales de expresión, recono	 ciones debería contener los siguientesdesafíos éticos a los que se enfrentan música brasileña. "El tropicalismo fue autoritario, con grandes restricciones alciendo que, en determinadas socie	 elementos:losprofesionales delascomunicaciones. un impulso, dice Gil, que dio espacio a ejercicio de la libertad y una visión cendades, pueden ser más eficaces para la	 a) una presentación de conjunto, 

nuevos talentos y demandas de jóvenes tralizadora de los sentimientos estéticosdifusión del Evangelio que los medios de v	 elaborada a partir de una amplia consul
artistas e intelectuales que buscaban un y cívicos. En esa coyuntura, uncomunicación más modernos, porque	 ta, y que describa las estrategias 
lugar para desarrollar sus ideas, sen movimiento que abría espacios demoposibilitan una participación personal Necesidad de una Planificación actuales de lascomunicaciones sociales. 
timientos y reflexiones. Buscaban un lu cráticos, setornaba aún más político.mayor y alcanzan niveles más profundos Pastoral	 b) un inventario o evaluación de las El Pelourinho -Ciudad Vieja de gar para comunicarse. Provocó discusiode sensibilidad humana.	 20. Los obispos y las personas diferentes clases de público, los produc

Salvador- atrapa con sus	 nes con respecto a la cultura brasileña, Cuando regresaste del exilio tus Los medios tradicionales y populares encargadas de decidir el reparto de los tores y directores de los medios 
colocando en jaque una visión conser creaciones se habían nutrido de otros no sólo representan un importante cauce	 recursos dela Iglesia deberán esforzarse estatales y comerciales, los recursos construcciones del siglo XVI. Todo 
vadora, clásica, con espacios absolutos. ritmos, adquiriendo un carácter más de expresión de la cultura local, sino que	 por conceder una adecuada prioridad al financieros y técnicos, las redes de dis está aquí: elfolklore, los talleres 
Buscó comunicar más a los diferentes universal. Muchos dijeron que era un también posibilitan el desarrollo de una	 campo de las comunicaciones, teniendo tribución, los recursos ecuménicos y de artesanía, las iglesias, los sectores, queriendo armonizar esa inter tipo de penetración cultural... competencia en la creación y en la uti	 en cuenta las circunstancias propias de educativos, y el personal de los medios 

grupos de capoeira, la humildad	 acción entre losvarios contextos cultura Es como todas las interaccíones quelización de los medios decomunicación.	 su nación, desu región o de su diócesis. católicos. 
les, existentes en el país".	 se dan entre los pueblos. En ellas exisc) una propuesta de estructuración	 y la magia de los bahianosque 

ten dos, uno que trae y otro que lleva.de los medios de comunicación ecle	 parecen habersaltado de los 
Eran épocas de grandes luchas Esto implica ventajas y desventajas, perosiales. Esta deberá incluir las relaciones libros de]orge Amado. A una sociales. Tal vez por eso fue imposi en general el intercambio existe y la públicas, la prensa, la radio, la televisión, 

cuadra de donde sefilmó Doña	 ble evitar que el movimiento musical música termina enriqueciéndose.el cine, los casettes, las redes informáti
cas, los servicios de reproducción gráfi Flor y sus dos maridos, nos 
ca. encontramos con Gilberto Gil, 

d) una educación para los medios de mito viviente de la música 
comunicación que insista particularmente 

brasileña, ex secretario de cultura en la relación entre éstos y losvalores. 
e) una apertura pastoral de diálogo municipaly actual concejal. En 

con los comunicadores, que insista enel sus shows logra una relación casi 
desarrollo de la fe y en el crecimiento mágica con elpúblicoy algunos
espiritual. 

de sus discos han vendido más de f) una indicación de las posibilidades 
de obtener y asegurar los medios de dos millones de copias. Algo de 
financiación deesta pastoral. .. comunicación sabe. 

>
Elaboración del plan pastoral .,

ro 
::::J >ro2 25. Recomendamos que se constí ::::J 

Cl 

~ tuya un equipo de personal eclesial y 
::J 

E profesionales para su elaboración. Esta o 
lil~ se desarrollará en dos fases: 1) Inves -~ 

KINTTO LUCAS, uruguayo. Escritor, periodista ~ ~ tigación y 2) Programación. c.Gilberto Gil en y poeta. Premio Latinoamericano de c¡¡o 26. Investigación. Tres tipos de estu -¡: 
ro 

Periodismo José Martí 1990. Autor del libro su despacho de 
odios pueden ayudar a obtener la informa- .	 Entre viento y fuego, Abya-Yala, Quito, 1992 concejalEn la tercera edad y desalojada en Momevioeo 
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Hombre mirando al Sudeste 

cubrí que la muerte era mediocre. Mi ción necesaria en la fase de investi
papá se murió del corazón cuando yo gación: una evaluación de las necesi LA IGLESIA y lAS COMUNICACtOtenía 22 años, pero en mi casa dades, un examen de la difusión de los 
habíamos convivido desde chicos con el medios y un inventario de los recursos EN AMÉRICA LATINA 
tema de su enfermedad. Recuerdo que propios de la Iglesia, y externos en el 
el primer infarto le dio mientras me leía ROBERT WHITEmundo empresarial, las Industrias y los 
pasajes del libro Corazón. Eso me costó organismos ecuménicos. 

L
a instrucción pastoral Aetat1s 

muy caro durante años porque crecí con 28. Educación. El plan pastoral . Nóvae es el resultado de más de 
la idea de que emocionante era peli deberá: a) proponer posibilidades de for cinco años de consultas con 
groso, que te podía pasar algo. Un poco mación en comunicaciones para todos obispos y expertos en comunicación de 
como Rantés, el personaje de Hombre los que se han comprometido en la todo el mundo, Sibien ésta edición 
mirando al sudeste, para mi todo era actividad de la Iglesia: seminaristas, sa celebráeLtranscurso de veinte años desde 
información. Me crié en una casa donde cerdotes, religiosos y religiosas, o ani la divulgaCión del documento fundacional 
se insistía en el tema de evitar que papá madores laicos; b) animar a las escuelas Communto etProgl'essíO, la propuesta 
se emocionara, que tuviera disgustos, en y universidades católicas a proponer pro actual díñere-mucho de su antecedente. 
definitiva se trataba de impedirle que sin gramas y cursos relacionados con las Aetatis NOvae es más representativo de tiera. Y creo que esto está emparentado necesidades de la Iglesia y de la las. ideas de las "Nuevas Iglesias", y de los f2con el tema que hablábamos antes de z sociedad en materia de comunicaciones; puntos de vista de las naciones del sur con olas putas, siempre presentes en mis o e) proponer cursos, talleres y seminarios sus poblaciones católicas en rápida opelículas. Los personajes me sirven para de tecnología, gestión, ética y política de expansión en Africa, Asia y Américaexorcizar todo eso. los medios; d) realizar programas de Latina. En particular el documento refleja

educación y comprensión dirigidos a pro los cambios históricos en 10 pastoral y lo¿Cuando ñlmás pasas la emoción fesores, padres y estudiantes; e) alentar teológico que ocurrieron en América por una suerte de tamiz que te coloca a los artistas y escritores a transmitir los Latina en las últimas dos décadas. Estafuera del peligro contra el que te serio durante la mezcla, nos pregun aquellos que se asemejen lo más valores evangélicos. en la literatura, declaración política destaca que en los advirtieron tantode chico? teatro, radio, emisiones televisivas y tábamos si no estábamos haciendo un posible al personaje queestá escrito y países del sur bayuna urgente necesidad 
Eso me pasaba hasta ahora. Por culebrón venezolano. Y yo digo, ojalá no en pretender que el actor consiga películas recreativas y educativas. de reconocery defender las culturas 

suerte no me pasó con esta película. que fuera así porque si logro hacer un asemejarse a él con técnicas interpre 29. Formación espiritual y asistencia regionalesy nacionales ante las irtf1\lendas 
Algo cambió en mí. Creo que nadie me pastoral. Los profesionales de las comuculebrón pero con poesía de Girando, tativas. Por lo que decís de Gran glob~lizantes. Por lo tanto -Aeuuis Noüae llama ala "defensa (feIl:tscu
creería si digo que cuando filmé la nicaciones esperan frecuentemente dela Gelman y Benedetti, con inteligencia y dinetti, no parecés compartir esa (16), e insiste sobre "los medios al servicio de las personas 
secuencia del concierto en el parque buen gusto, está alcanzada la síntesis opinión. Iglesia una orientación espiritual y un 

El documento también reconoce las grandes injusticias enLezama en Hombre mirando... no me apoyo pastoral.que buscábamos: hacer algo popular y Lo que dice Adolfo es la visión yan existencia de una oposición entre los que, en términos del acceso emocioné nunca. Ahora cuando vuelvo a decalidad. qui de los actores, y hay que admitir que 31. Relaciones públicas. La Iglesia 
son ricos y los que son pobres. Communio etPrdgl'essiover la película me asombro del bloqueo, necesita una comunicación activa con lahaciendo cine a ellos no les va tan mal. retrosecnvarnente injustificado- describía a los medios de ca del mecanismo de defensa contra las Ahora con la película estrenada Algo debe haber, pero yo no soy tanter comunidad a través de los medios tanto 
gran mesa redonda alrededor de la cual se sentaban)qs lYUet>16~/ael muemociones que tenía en aquella época, profanos como religiosos. El plan pas¿Pensás queel hecho de haber inclui minante. En el momento de armar el discutir e-íntercambíar ideas. Aetat¡:q Novae, en cambio,recono para no haber sentido nada en ese tora/ deberá tender a: a) sostener oficido poesía nodistrae lanarración? reparto lo primero que busco en los pueden ser descritos con.mayor precisión como tina:11l9s~dong~momento. En cambio filmando escenas nas de relaciones públicas; b) producirNo, para nada, pero esto lo logré actores es la imagen del personaje, pero que disponen de información en abundancia, yque ascidentalnle mucho más simples en El lado oscuro publicaciones y programas de radio, TV,porque tuve un actor como Daría hay casos como el de Grandinetti ahora, algunas migajas para los que sufren de una crñica pobreza informari del corazón, me emocioné. Y creo que y video de calidad excelente; c) proGrandinetti que hizo pasar la poesía por o el de Lorenzo Quinteros en el psiquia

esto después se trasluce en la pantalla. mover premios y otros medios de Aetans Nouae plantea la necesidad de "una evaluación crüica deadentro y luego la decía con toda natu tra de Hombre mirando al sudeste, en 
Lo que más me gusta de esta última reconocimiento que animen y apoyen a señala: "la injusta exclusión de grupos y clases del. acceso a ralidad. De los actores con los que he que de entrada para mí no daban el per
película es justamente que es impúdica, losprofesionales. comunicación". El documento destacala "restricción sisttn1~tiS;trabajado, él es uno de los que más me sonaje y que ellos, sin embargo, lograron 

fundamental a la informacíón" y denuncia "la generaliz~da domi,náCióndque no tiene vergüenza a la hora de impresionó, porque semetió el personaje convencerme de que podían hacerlo. Yo 32. Investigación. Las estrategias de 
mostrar los sentimientos. Mezclé bole la Iglesia en comunicaciones sociales por élites económicas, socialesy políticas" (12/15). adentro de un modo increíble. Después creo que no necesariamente los actores 
ros, poesía, amor, y ahí vatodo ... La recomendación más importante de Aetc¡tis Novae eSSUllall1a1clClladel último díade rodaje fuimos con todo están limitados a la posibilidad de hacer deben fundarse en los resultados de una 

iglesias dejen de hablar acerca de la importancia de el equipo a cenar y cuando Daría entró desí mismos. investigación seria. El plan pastoral 
a la obra y hagan algo al respecto. El documento establece-el..conteni¿Cómo crees que va a reaccionar en el restaurante, yo no lo reconocí. Se deberá alentar a los institutos de estu

el público quete slquecon esta vuelta dios superiores, los centros de investi de comunícacíones que debe ser parte integral de la planificación. pa había sacado la barba que llevaba para ¿Cuánto te preocupa el éxito de '1 

social de cada diócesis, de cada conferencia episcopal nacional y re~bnáhde tuerca tan violenta respecto de lo interpretar a Oliverio, pero además había público para sentir que hacer la gación a emprender investigaciones; 
que habían sido tus películas anterio alguna otra cosa que ya no estaba y que película valió la pena? interpretar y aplicarlas a la misión de la El esquema de planificación pastoral sugiere que dentrodemuel1as pa 

1)res? lo convertía de nuevo en su propia per Cuando hice Hombre... pensaba que Iglesia; y apoyar una reflexión teológica Iglesia se maneja un modelo dialógico de las comunicaciones. Todálaicom
 
Con esta película no tengo la menor sona, que durante las semanas de fil uno podía considerarse exitoso en el permanente sobre las comunicaciones,
 laica, aquellos con responsabilidades pastorales en las comunidadescri$itian 

la Iglesia y la sociedad. Oidea de lo que podrá pasar, porque mación seconfundía con Oliverio. momento enque terminaba la película, si obispos -todos juntos- deben reflexionar sobre los signos de-los tiempos y art 
además intenta abrir el abanico de públi consideraba que efectivamente había las nuevas formas de la comunicaciónde "comunión y participaolón" a la que 
co. Creo que en El lado oscuro del Adolfo Aristarain suele decir que logrado hacer la película con la que EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE OBTENERSE EN: el documento de Puebla. La contribución más importante. que puede hace 
Corazón, no va a haber lugar para térmi los actores sólo pueden hacer de sí soñaba, pero ahora ya no estoy seguro Libreria Editrice Vaticana en favor del desarrollo de una verdadera comunicación en América 
nos medios: o te va encantar o la vas a mismos y que el secreto de un buen de eso. Creo que el éxito es completo 00120 Citta del Vaticano promover la comunión y participación en sus propias comunidades cristianas. 
odiar. A veces, medio en joda, medio en "casting" está justamente en llamar cuando uno ve la sala llena. O FAX (06) 6984716 
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LA IGLESIA, EL MENSAJE
 
y EL MENSAJERO
 

EnAetatis Novae la Iglesia
 
reconoce elpoder inédito de
 

las comunicaciones y se
 ~ 
el 
2 
:)propone influirlas desde una 
a;actitud de identificación con """ ~ ~ 
a;los más necesitados y 2'"

:) ~ marginados. Andrés León ~ 
'c Vendedor de afiches. Montevideo 
~Calderón e Iván Rodrigo 
~Mendizábal comentan. o 

final quedara una imagen demasiado en Hombre mirando al sudeste. Supongo eso la muerte tiene su parte atractiva. A 
dura. que esa idealización de las putas viene decir verdad, si la muerte fuera una 

demi adolescencia. mujer, no me la imagino fea. Me parece
las. La Iglesia busca respuestas que gros que conlleva el mal uso de losservi ¿Por qué cree que el personaje de que la muerte es peligrosa justamente¿Qué eran para vos las putas en proyecten los valores de las culturas cios públicos, la comercialización no ellaes tan polémico? porque te seduce. no es un fantasmaIln~:~~i~~~;:iCda~1~~p~~~ aquel momento?ancestrales y que limiten la invasión de reglamentada y la privatización. La co

Porque alguna gente ya me dijo que Mujeres que no te complicaban la que te aparece y te asusta.evangélicas menciones al la violencia, de las guerras absurdas rriente privatizante preocupa al Pontífice 
Verbo, la palabra o el mensaje, hasta transmitidas supuestamente desde el que textualmente manifiesta que en el ella es una cagona que no se anima a vida, que te pasaban la cuenta en el Pero si pensás en la posibilidad de 
como instrumento para la difusión de las lugar del hecho. área de la información "se tiende a eva sentir. Pero a mi me parece una persona momento. Siempre me parecieron más tu propia muerte ¿note parece lo más 

que elige, y tiene que ver con el nuevoideas, el rito y la vivencia histórica de sinceras que las esposas. Creo que esa abominable quete puede suceder?luar su éxito en función del beneficio y no 
dosmil años. Etica cultural del servicio", lo cual distorsiona el legíti modelo de mujer, en el sentido de que idealización puede venir de una época Ahora, ya no. Durante mucho tiempo 

La potencia espiritual y aún política El documento destaca el poder de mo derecho de informar y de ser infor no necesita un hombre asu lado para en la que era muy misógino. Pero debo tuve esa sensación y recordaba una 
de la Iglesia Católica reconoce la influencia de los medios, que afectan la mado. La propuesta intenta evitar los realizarse. Y esta postura es polémica. admitir que es cierto, no puede ser ca película del cine norteamericano inde

Hay mujeres a las que les molesta que sual que en todas mis películas lastrascendencia de la evolución tecnológi percepción individual y comunitaria y extremos de una comunicación estati pendiente, El ojosalvaje. donde se decía 
se plantee eso en una película. Es el ca de lascomunicaciones y su extraordi hasta la posibilidad de "fortalecer o zante dirigida políticamente, o de una heroínas sean putas. Pero creo que en que la "única obscenidad es la muerte" 
personaje femenino más fuerte que El lado oscuro...por lo menos he incluido Ahora pienso que para un artista esnario impacto sobre la sociedad de fines destruir las referencias tradicionales en acción simplemente comercial de propa

del siglo XX. Frente a este fenómeno escribí hasta ahora. otra cantidad de mujeres normales, cosa inevitable convivir con la muerte Yomateria de religión, de cultura y de fami ganda interesada.
 
universal e inédito, la Iglesia está tratan lia". Los medios alteran los conceptos La necesidad de una política de que no sucedía en los films anteriores. hago cine para vencer a la muerte
 

Creo que el hecho deque en esta pelícu
do de encontrar en la comunicación las éticos y los valores históricos de los comunicación amplia, democrática y Las putas aparecen como cons Alguna vez contaste que cuando
la haya otras mujeres inteligentes,respuestas a las circunstanclas, a los pueblos. La Iglesia reconoce la necesi científica, aflora en el texto que estudia .. tantesentus películas ¿Por qué? eras chico y un tío te llevaba al cine 
además de putas o mujeres misteriosas,modelos, las ideologías, la praxis del dad de una ética cultural que respete lo mos, reviviendo aquella vieja discusión Sabía que era inevitable que en imaginabas a la muerte tan espectacu


momento. A la marginalidad de miles de histórico, lo étnico, lo íntimamente com tan querida en los años sesenta, que algún momento alguien me hiciera esa tiene qu.e ver con el que soy yo hoy. lar como la de John Wayne en la pan

hombres y mujeres condenados a nive partido por los grupos humanos, como demandaba la instauración de un esque 1':' pregunta. Y te aseguro que es una pre ¿Por qué la muerte en tu película talla. Sin embargo, la muerte en tus
 
les de pobreza crítica. A las consecuen forma de mantener su individualidad, su ma de comunicaciones que garantice la gunta a la que le temo. Pero creo que es mujer y además es hermosa, casi a películas aparece como mucho más
 
cias del consumismo impuesto desde personalidad y su proyección hacia el comunicación, el diálogo y la relación tiene que ver con una idealización de la la manera de la muerte seductora de gris y hasta mediocre. ¿Qué pasó en
 
fuera, de la deuda externa que agobia, futuro. equilibrada entre emisores y públicos. puta en el sentido de que es una mina AII that jau? el medio?
 
de la dependencia en todas sus fórmu- El documento insiste en que los que se entrega por guita. Para ella se Creo que todo artista tiene una Sin lugar a dudas en el medio apare


¿Privatización de la información? medios de comunicación deben respetar trata de un negocio. Mis personajes son relación muy extraña y muy directa con ció la muerte de mi viejo Hasta ese 
ANDRES LEON CALDERON, ecuatoriano. Resulta sumamente actual la adver y participar en el desarrollo integral de la así hasta que en un momento dado las la muerte, tal como aparece en mi momento para mi la muerte era casi 
Secretario General de CIESPAL. tencia que Juan Pablo II hace de lospeli- persona. Esta es una postura distinta de corrompe el amor, como diría la Santa peücuia. y pienso que justamente por inexistente. Pero al morir mi viejo des-

Niños trabajando en Asunción, Paraguay, 1992 
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(Daría Grandinetti) arrastra su obsesión 
por una galería interminable de mujeres 
que en el momento de la prueba no 
logran levantar los pies del piso. Sin 
embargo en Sefiní, un cabaret de 
Montevideo, Ana (Sandra Ballesteros), 
una puta fascinada por la poesía lo lle
vará a volar. Pero la historia toma forma 
de triángulo y entre ellos aparecerá la 
muerte (Nacha Guevara) empeñada en 
que Oliverio madure, se consiga un tra
bajo "normal" y deje de buscar utopías. 
Sin embargo, el hombre tiene sus armas 
para pelearle a la muerte. Entre ellas, 
dos amigos, Gustavo (Jean-Pierre 
Reguerraz) y Erik (André Melacón). El 
primero es unescultor con la rebeldía del 
tamaño de sus propias obras: "penes 
capaces de hacerle pasar vergüenza al 
mismísimo Obelisco, a la hora de com
parar medidas, vaginas grandes como 
cuevas, y tetas que parecen haber aca
parado las siliconas del mundo entero". 
Provocador, empecinado, Gustavo insis
te con susesculturas eróticas, porque tal 
como lo explica en una exposición de 
sus obras, ellas están sustentadas en la 
teoría de que "el mundo anda mal 
porque la gente coge peor". Erik por su 
parte, es uncanadiense, profesor de lite
ratura que llegó a estas tierras huyendo 
del progreso del primer mundo, donde 
"todo está tabulado, donde mi muerte 
está prevista" y eligió quedarse en 
Argentina, "un caos donde aún puedo 
inventarme varias vidas posibles". 

Realizada en coproducción con 
Canadá, E/lado oscuro del corazón, sin 
embargo, hasido filmada en castellano y 
en escenarios argentinos y uruguayos, 
tal como lo exigía el guión original de 
Subiela. "Coproducir de este modo es 
fantástico, porque no estás obligado a 
cambiar nada de la historia que querías 
contar, y recibís un aporte del exterior, 
sin el cual hoy por hoyes muy difícil fil
mar en la Argentina", explica el director. 
"Pero eso sí -aclara- para trabajar de 
este modo tenés que encontrar uncopro
ductor muy especial como Roger 
Frappier, que acepte invertir en una 
película tal y como la pensó el director". 

Productor de dos importantes éxitos 
del cine canadiense, como La decaden
cia del imperio y Jesús de Montreal, 
Frappier está convencido de que "cada 
película tiene que estar enraizada en un 
lugar" y que "un film no puede existir 
fuera de su propia cultura". Dos motivos 

más que suficientes para haber aceptado 
que El lado oscuro del corazón "fuera 
exactamente lo que Subiela quería decir, 
que se hiciera en español y que se 
rodara en Argentina, porque la coproduc
ción no debe jamás desnaturalizar un 
film sino ayudarlo a desarrollar aquello 
que tiene deoriginal". 

¿Por qué hiciste de la poesía de 
Girondo, Gelman y Benedetti el eje de 
tu película? 

Porque sueño con hacer un cine que 
se parezca cada vez más a la poesía. 
Siempre pensé que los poetas son los 
seres más lúcidos del planeta. Ellos dis
paran imágenes todo el tiempo, yeso es 
un estímulo irresistible para cualquier 
tipo de filme. En esta película quiero dar 
por tierra con la receta del hastío 
inevitable que pretende inyectarnos la 
posmodernidad. Hay que volver a contar 
historias de amor. A mí los textos de 
Girando y de Gelman me volaron la 
cabeza allá por el año 69, y estoy con

lil:,ll¡lllililllll ueño con hacer un 

Ij~~~: ~~~ :á~a:~~ca 
poesía. Siempre pensé que 
los poetas son los seres más 
lúcidos del planeta. Ellos 
disparan imágenes todo el 
tiempo, yeso es un estímulo 
irresistible para cualquier 
tipo de filme. 

¡ftI¡¡~¡¡¡jj¡¡¡¡rttIff¡¡¡¡~¡¡¡¡~ 

vencido de que si hoy a los jóvenes no 
les sucede lo mismo, es simplemente 
porque no los conocen. Porque, sincera
mente, no se puede ser más subversivo 
más loco y más moderno que Girondo. 

¿Cómo trabajaste elguión? 
En principio quería contar la historia 

deuntipo que busca una mujer capaz de 
volar. Eso es Girando. El personaje de 
Oliverio encarna a un poeta, un sobre
viviente que no se banca la realidad, 
pero que a diferencia de Rantés de 
Hombre mirando al sudeste, no necesita 
sostener que viene de otro planeta para 
resistir. 

El personaje de Ana tiene que ver 
con una mujer de carne y huesos. 
¿Cómo fue aquello? 

En los años de la última dictadura 
militar, yo viajaba a Montevideo para tra
bajar en publicidad. En aquel momento 
la ciudad era oscura y silenciosa. La 
gente joven había desaparecido del 
Uruguay. Y el único lugar donde encon
tré una persona con la que podía hablar, 
fue un cabaret. Allí conocí a una alter
nadora fascinada por la lectura de 
Benedetti y Onetti. Siempre sospeché 
que era una ex-tupamara que se había 
refugiado en la noche del cabaret. Pero, 
tal como sucede en el guión, nunca ter
miné de armar su historia. Cuando le 
conté esto a Benedetti, se alegró de 
saber que su poesía habitaba un 
cabaret. Supongo que debe ser el sueño 
detodo poeta. 

¿Hay muchos puntos de contacto 
entre aquella mujer y el personaje? 

No demasiado, el personaje es muy 
duro, es una navaja. La realidad la arrojó 
en la prostitución y ella nunca pudo 
despegarse del miedo a sentir. En el 
momento de escribir el guión, yo trataba 
de hacerla un poquito más dulce, pero 
no había caso. Ella se me "rebelaba", ni 
el amor podía apartarla de su objetivo de 
dejar el Río de la Plata, el pasado, e irse 
a Europa a reencontrarse con una ami
ga. 

¿Qué modificaciones fue sufrien
doelguión durante el rodaje? 

El cambio más importante es el final. 
El que yo había escrito originalmente era 
mucho más duro. En la primera versión 
el cierre lo daba Ana, que es un perso
naje muy polémico y temía que con ese 

• 

<:' 

la dominante porque al identificarse con 
el pueblo rompe con la comodidad, la 
pompa y el homenaje, la postura prepo
tente del que todo lo sabe. Esdistinta en 
cuanto orienta toda la capacidad profe
sional y la vocación de servicio hacia los 
grupos sociales que más necesitan y 
hace del individuo parte de una comu
nidad, a la cual se debe. 

La Instrucción Pastoral plantea los 
retos actuales de la comunicación en 
cuatro grandes acápites: 

La necesidad de unaevaluación críti
ca, que parte de una actitud positiva 
y abierta hacia los medios de comu
nicación. 
Solidaridad y desarrollo integral, en 
base al concepto de que la comuni
cación es el camino privilegiado para 
la creación y la transmisión de la cul
tura. 
Políticas y estructuras que garanticen 
el intercambio de ideas y la posibili
dad compartida por todos de ser 
oídos en las propias iniciativas y 
necesidades. 
Defensa del derecho a la información 
y a las comunicaciones, que no 
puede depender del poder sino que 
esunbien universal. 

Por cierto, el documento va más allá, 
y se dirige a aspectos internos del que
hacer comunicacional de la Iglesia en 
cuanto a sus prioridades pastorales, lle
gando inclusive a la determinación de un 
instructivo moderno que contiene losele
mentos de un plan de acción de los 
comunicadores cristianos. 

Conclusiones 

El documento concluye que para que 
la Iglesia pueda interpretar los signos de 
nuestro tiempo y realizar su misión 
profética debe estudiar y evaluar el recto 
uso de la tecnología y medios de comu
nicación. 

Estos signos son losde la miseria, la 
dominación, el analfabetismo, las caren
cias de salud, la drogadicción y tantos 
otros que hunden al hombre en el terror 
y la angustia. Pero son también la 
rebeldía, la búsqueda de una auténtica 
liberación, la solidaridad y el compro
miso. 

Esa búsqueda de la utopía de la 
esperanza y solidaridad humana debe 
ser el objetivo principal de la comuni
cación, susteorías y medios. O 

CREAR 
CONCIENCIA . 

Aetatis Novae retoma lo que en su mame 
aldea global, caracterizando al mundo de la o 
primer aerópago del mundo moderno". 

El aerópago es un espacio, una asamblea, un tribunal de 
de múltiples voces sociales pero también fragmentaciones p 
instrumentos tecnológicos que hacen que las voces y sus act' 
universo. 

El potencial tecnológico, inocuo en su propó 
comunicaciones como instrumento de forma 
Entonces la comunicación, sin ser neces 
comoseñala el documento pontificio, es sobre 

Aetatis Novae, precisa la misión del comunicador COI 

conciencia nueva que nace del hecho comunicacional. 
necesidad de inculturar los medios, es decir, comprend 
a través de ellos, probablemente hacerlos propios. 

Andrés León, en su texto señalaque la "iglesia está 
comunicación las respuestas a las circunstancias, a los 
la praxis del momento". De acuerdo 
porque "en" la comunicación (en 
no hay respuestas sino validacio 
cuyo impacto busca seguir crean 

El documento pontificio prepara e 
en el seno de la Iglesia para afrontar con 
como bien público y social, de servicio y de en 
acaso éste un reconocimiento implícito de las f 
ideológica de los sistemas de medios que han 
muchos de nuestros paíseslatinoamericanos- l 

El documento, a diferencia de lo q 
comunicación desde el impacto y no tanto desde los 
decir, hace muy poca referencia a aquellos procesos donde 
ha logrado configurar otro tipo de medios, horizontales, par 
necesariamente masivos. El video llamado popular, las radi 
televisión por cable, los periódicos barriales, son promovid 
de la Iglesia. Estas son experiencias contrae 
definición de los mediosde masa ligado al 

La Aetatis Novae refleja en sí misma la 
está comenzando a enfrentar sus oposiciones inte 
líneas concretas de acción frente a la realidad de los mediosde comu 
cara a las culturas actuales. Paradójicamente, mientras el Pontificio Co 
Comunicaciones del Vaticano emite este documento pragmático de accié 
Congregación para la Doctrina de la Fe saca a luz otro 
y sugiere encarar con más cuidado la producción y pu 
enfrenten con la moral y la praxis cristiana: por ello 
pontificio desde la perspectiva de esa otra Iglesia, 
alimentada o nacida de la teología de la liberación, 
una expresión de deseo. O 

IVAN RODRIGO MENDIZABAl, Secretario General de OCIC-Al. Or.t?a:iii2:a<:·iQlf. 
Internacional de Cine para América Latina 
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Eliseo Subiela:Se comunican 
los investigadores Animarse a Volar 

En agosto último se reunieron en Brasil los investigadores de la comunicación de
 
AméricaLatinay del mundo. La amplitudde lapartíctpacton y la diversidad de
 

temasy enfoques son indicios deldesarrollo .Y dinamismo de laprofesión.
 Hay desazón entre los 
cineastas de América Latina. 

Sin embargo, sesigue 
creando, y el cine del 

continentesigue cosecbando 
lauros a nivel internacional. 

Es el caso de El lado oscuro 
del corazón del argentino 

Elíseo Subiela, que obtuvo el 
Gran Premio de las 

Américas en elFestival de 
Montreal. Subiela se bizo 

conocer internacionalmente 
~ con su largometraje HombreCl 

~ 
2 

mirando al sudeste. En esta
Ji
'c entrevista babla sobre ladl 

>libertad de un cine donde la <ti 
:J~ Clo :Jpoesía y elsentimiento son ::J

Sacando brilloa la información los privilegiados. Ji
'e 
o 
al 

~~~~IIt~~I~~~~IIIII~~rrrfrt~II~~~~~~~~ .,cano de Investigadores de la Co cara al futuro, y en estos tiempos de 
O11 ~~~~~:~:io;oa~:~:·s~~d~~;~S municación. E inmediatamente después, cambios de siglo y de milenio.
 

y como es costumbre bianual, la
~¡¡¡¡¡¡¡l¡¡¡~ ~i~~:~, Et~~~c~~I~~s fi~~~~~ I~~ Embú-GuacúConferencia Mundial de la Asociación 
congresos internacionales y los papers. Internacional de Estudios e investí Fundada hace más de diez años en Hombre mirando al sudeste y Ultimas Marechal. los cineastas todavía no nos 

gaciones la Información, Caracas, la historia de ALAIC está aso 11111~11\11¡f""""'¡':¡i¡ ~e~::ar~~~:n~ue s~~~ imágenes de un naufragio, Subiela animamos a hacer que en el trayecto deTambién el uso de barbarismos tomados sobre 
del inglés, que ya es un genuino latín IAMCR/AIER!. ciada y asida a los debates interna i::1t::::./:::::#: ,:,:.'. versivo, SI no es solo sostiene que "recién ahora le estoy per Villa Devoto a Saavedra. el protagonista 
contemporáneo. El encuentro latinoamericano se rea cionales de aquellos tiempos. No es diendo el miedo a las emociones. Eso se cruce con un árbol, abra una puerta y 

En agosto último nostocó el turno a lizó en Embú-Guacú y el mundial en casualidad que ella nazca casi al mismo .. me permite que en esta película la aparezca en el infierno. Hayque ser muy• I ~!~:!~:~~~~~~o~~~;los llamados investigadores de la comu Guarujá. El primero es un poblado de la tiempo que la Federación Latinoamerica poesía ocupe un lugar fundamental, que libre para contar las historias de ese 
nicación. El término "comunicólogos" periferia de Sao Pauto.'y Guarujá, un na de Facultades de Comunicación del corazón. Y coherente con lo que él la banda sonora incluya boleros, que el modo". 
atenta contra la eufonía. Digamos quese agradable balneario, vecino al puerto de Social (FELAFACS) y la Federación Lati '¡J mismo puso en boca de ese personaje, protagonista se arranque el corazón y Pero en este primer paso hacia la li
trata de un objeto de estudio, quizás una Santos. Nuestros anfitriones brasileños, noamericana de Periodistas (FELAP). Subiela asegura que "en este film pateé baile con él en la mano y que las per bertad, Subiela apuntó alto: su película 
disciplina, incipiente, en proceso de que asumieron con éxito el colosal Pero los investigadores de la comuni el tablero". Con tres largometrajes en su sonas puedan volar. Con el tiempo está basada en textos de Oliverio 
constitución. Lo cierto es que tuvimos esfuerzo de organización, optaron por ta cación eran pocos y dispersos. Salvo carrera: La conquista del paraíso, quiero llegar a ser libre como algunos Girando, Juan Gelman y Mario Benedetti 
nuestro Primer Congreso Latinoameri- paz de losalrededores de la metrópolis. algunos grupos nacionales sólidos, como escritores argentinos. Creo que la lite y narra la historia de un hombre que bus

AORIANA SCHETTINI, argentina, Premio
En ambos eventos hubo de todo un INTERCOM en el Brasil, sus asocia ratura con tipos como Marechal, se ha ca a una mujer capaz de volar. Así, elLatinoamericano de Periodismo José Martí, 

RAFAEL RONCAGUOLO, peruano. Director del poco. Sin embargo, varios elementos ciones nacionales se caracterizaban por 1988. Esta entrevista se publicó en la revista permitido unnivel defantasía que aún no protagonista, de nombre Oliverio, de pro
Instituto para América Latina, IPAL merecen ser destacados, sobre todo de anémica vida y precaria salud. Señales en junio de 1992. ha alcanzado el cine. A diferencia de fesión publicitario y de vocación poeta 

Escena callejera, Avenida 18 dejulio, Montevideo 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

enorme intimidad entre los indígenas de 
altura. La intención aquí era mostrar una 
parte de la morfología de estos extraños 
seres que posaron en el estudio del fotó
grafo para satisfacer la curiosidad, dis
frazada decientífica, del otro continente. 

Este tipo de imágenes constrasta con 
otros retratos de la época, losdel clero y 
la burguesía, personajes fotográficos 
privilegiados, cuya finalidad era nutrir 
vanidades propias no exportables, mien
tras que lastrajetas de visita de los indí
genas se destinaban, principalmente, a 
cubrir necesidades foráneas de conoci
miento. 

Quizá por ello, porque eran producto 
de la iniciativa personal de fotógrafos 
curiosos con intereses mercantiles, y no 
del pedido de lospersonajes representa
dos, es que las trajetas de visita de los 
indígenas ecuatorianos son muy esca
sas y la mayoría deellas forman parte de 
una corriente costumbrista destinada a 
hacer conocer el origen étnico y el oficio 
desempeñado (Chiriboga 1992). 
Interesaba saber qué hacían estos seres 
que más que ahora eran considerados 
como inferiores. 

Impresiona esta vista panorámica de 
la Nariz del Diablo, monumento natural 
de la cordillera andina, que con la cons
trucción de la línea férrea a finales del 
siglo pasado, se convirtió en el punto 
más alto del recorrido del tren que viene 
de la Costa. Y si no fuera porque forma 
parte del Album Conmemorativo de la 
Construcción del Ferrocarril, no podría 
afirmarse con precisión que la toma es 
histórica, pues se aprecia tan actual hoy 
como ayer. En todo caso, el legado 
pertenece a Enrique Morgan, fotógrafo 
norteamericano que estuvo en Ecuador 
capturando imágenes del "progreso", es 
decir, de todo aquello que mostraba que 
América Latina se aproximaba a Europa, 
y que constituye una corriente dentro de 
la historia de la fotografía en nuestro 
subcontinente. 

y por último, la toma de una proce
sión de Corpus Cristi en 1885, se con
vierte en uno delosdocumentos visuales 
más representativos de la vida social y 
cultural de los quiteños en las últimas 
décadas del siglo anterior, y más impor
tante, cuanto que esa manifestación de 
fe católica estuvo presidida por el presi
dente Plácido Caamaño, a través de lo 
cual mostraba su clara filiación conser
vadora. O 
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TAllER VISUAL y 

CENlRO DE Doc 

ejemplos muestran que 
documento que comunica el 

la fotografía como al pro 

Sin embargo, cabria insistir en lo que 
de la fotografía que realmente contribuya 
reflexionar con la debida profundidad SQ 

fotográficas en la historia. Eldeber de historiad 
construcdón ideológica que se materializa en la 
manipulada con el propósito de crearrealidades y verdades". 

Durante muchos años, ALAIC intentó Asistimos, en suma, a un salto adelante AIERIIIAMCR sale de Guarujá con
despegar con muchas dificultades. Sus en la articulación plural de los investi solidada como la organización interna
primeros presidentes, Luis Aníbal gadores latinoamericanos en comunica cional de los investigadores de la 
Gómez, Jesús Martín-Barbero, Oswaldo ciones. comunicación. Su excelencia académica 
Capriles, Patricia Anzola, nadaron meri reposa simultáneamente sobre su 
toriamente contra la corriente, en el Guarujá capacidad para convocar a académicos 
esfuerzo por crear una entidad académi detodas las latitudes geográficas y teóri
ca regional en un marco de desconcierto cas, y sobre su eficiencia para establecerClausurado el Congreso deALAIC, y
y de fracaso de las políticas nacionales undiálogo científico universal y prospecrendido el merecido homenaje al 
decomunicación, que agitaron ladécada tivo.uruguayo Mario Kaplún por sus cincuen
de lossetentas. Más aún: la presencia latinoamerita años como comunicador, el grupo lati

cana, y latina en general, se acrecentónoamericano emprendió la ruta aTodo esto duró hasta el Congreso de notablemente. Reflejo de ello es la elecGuarujá. El 18 de agosto se inauguróIAMCR/AIERI en Barcelona (1988). ción de numerosos latinoparlantes en suallá la décima octava ConferenciaEntonces, en una reunión informal, los Consejo Internacional, y también laconsCientífica de AIERIIIAMCR; latercera enbrasileños asumieron la tarea de su titución de un nuevo organismo queAmérica Latina, después de las de reconstitución. Hubo una asamblea pre agrupa a los investigadores de la comuBuenos Aires (hace treinta años) yvia en Florianópolis y ahora el primer nicación de expresión latina. Este se funCaracas (hace diez). El tema en BrasilCongreso. 
da, no sobre ninguna voluntadfue un poco gaseoso: comunicación para 

Lo que real mente importa es la re aislacionista, sino en la comunidad deun mundo nuevo. Sus contenidos, sin 
presentación y la calidad del Primer embargo, reflejaron un extraordinario problemas y enfoques de los investi
Congreso de Embú-Guacú. El Congreso gadores del mundo latino.progreso en la investigación mundial 
se dedicó al tema de la comunicación y sobre comunicaciones. Por último pero no menos impor
el libre comercio. Las cincuenta y cuatro tante: durante la Conferencia se reunió 
ponencias registradas, como es natural El discurso principal de Fernando por cuarta vez la Mesa Redonda 
de variada calidad, provinieron de más Henrique Cardoso (todavía no Canciller McBride, que agrupa a un conjunto de 
dediez países de la región, y también de del Brasil), reveló una perspectiva lati investigadores y profesionales. de todas 
Espaf'ía, Gran Bretaña, Italia y los noamericana de continuidad con los ejes partes del mundo, interesados en los 
Estados Unidos de América. Algunos de lateoría de la dependencia y creativi ideales de la pluralización, libertad y 
países, como México y Perú, enviaron dad para enfrentar las nuevas situa democratización de las comunicaciones. 
delegaciones numerosas. Otros, como ciones, como su propia biografía lo sigue Son señales de que las cosas caminan 
Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay estu anunciando. en todos los frentes. O 
vieron sub-representados, tanto por el 
número de investigadores, como si se 
atiende a la alta calidad de su produc
ción. 

Lo más importante fue la novedad en 
la elaboración de marcos conceptuales 
y/o metodológicos, sino la apertura de 
nuevos problemas y áreas de investi
gación, en particular plurinacionales. 
Haber reunido un centenar de investi
gadores para una discusión académica 
polifacética esel mérito principal, aunque 
no único, de la Presidencia de José 
Marques de Melo en ALAIC. Su sucesor, 
el mexicano Enrique Sánchez Ruiz, junto 
con la nueva Directiva, estarán, sin duda, 

61 
a la altura deesta herencia. 

No fue sólo un encuentro académico. 
-o Se avanzó en varios trabajos de coordi

nación que apoyarán el desarrollo de la 
investigación. Menciono sólo dos 
reuniones prácticas en Ernbú-Guacú: las 
de la Red Iberoamericana de Revistas 
de Comunicación y Cultura y la de COM
NET-AL, Red Iberoamericana deCentros 
de Documentación en Comunicaciones. 

Centro de Estudios de la Infornlación 
Paseo Poniente 209 

Apartado 
Guadalajara, Jalisco 

Te!. (52-3) 623 7505 Y 
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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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Documentos del pasado 
No obstante sus múltiples usos 

actuales, a muchos selesescapa lo que, 
a mi juicio, constituye el carácter 
intrínseco de la fotografía: la posibilidad 
de comunicar el pasado. Allí es donde 
radica su razón de ser y por lo cual se 
convierte también en documento. 
Recuperar su esencia como tal es uno 
de los objetivos de los actuales historia
dores de la fotografía. Para ello recurren 
a la recopilación y al archivo de imá
genes dispersas, con la finalidad además 
de aportar con nuevos elementos a la 
historia. 

Es el caso de las cinco fotografías 
aquí presentadas, reunidas por el Centro 
de Investigaciones Fotográficas y de 
Comunicación, Taller Visual, como pro
ducto de dos investigaciones sobre imá
genes fijas de los indígenas de la 
Amazonía y Los Andes, realizadas en 
1989 y 1991. 

Muchos comentarios podrían hacer
se sobre estas fotos. Su lectura depen
derá, sin duda, de la simple observación 

Retratos de indígenas de la Sierra Ecuatoriana, 1890. (Tarjeta de visita) 

de la "realidad" fotografiada, o de la 
observación detenida que podría llevar a 
decodificar otros mensajes subyacentes. 

Distintas en su contenido, comparten 
sin embargo una calidad: son fotos 
lejanas en el tiempo de la toma. Se las 
considera, por lo tanto, históricas (si lo 
histórico alude a un pasado más bien 
remoto), pues corresponden a finales del 
siglo diecinueve ya losprimeros años de 
la presente centuria. De ochenta a cien 
años median entre ellas y nosotros. 
.¿Cómo aproximarnos a los otros men
sajes que encierran más allá de la repre
sentación? 

La pose de la dama que deja mirar 
más que un rostro, la estética dela vesti
menta, su gesto romántico y la 
escenografía escogida son signos que 
trascienden la inocencia de la repre
sentación: nos permiten leer entre líneas 
y darnos cuenta, por ejemplo, del estatus 
social. Sin embargo, para decodificar 
mejor el mensaje implícito, nos ayudan 
los datos que acompañan a la toma. 
Menéndez es el fotógrafo, uno de los 
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conocer otros rostros, 
costumbres distintas y nos 
atrapó en el sueño de otras 
realidades. 
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renombrados profesionales del Gua
yaquil decomienzos de siglo, cuando la 
fotografía era privilegio de pocos -por su 
costo principalmente- en ese puerto prin
cipal que vio llegar a los primeros ima
gineros extranjeros y en donde se 
instalaron losprimeros estudios fotográfi
cos, de los que se tiene mención en 
1860. 

Independientemente del nombre del 
personaje fotografiado, losdatos anterio
res revelan que pertenecía esa bur
guesía floreciente que sentía la nece
sidad de grabar su imagen para la 
memoria familiar, si no grupal o social, 
como una forma de expresar también su 
posición económica. 

Las características del retrato y su 
tamaño original (11 x 16 cm.) remiten al 
formato "gabinete" o "retrato álbum", que 
siguió a la "tarjeta de visita", retrato " pequeño (6 x 10 cm.), posible detenerlo 
por docenas, gracias al desarrollo de la 
fotografía en papel. Este formato tuvo su .. 
apogeo en Ecuador entre 1870 y 1890, Y 
se extendió hasta los inicios del presente 
siglo, aunque en Europa se instauraban 
yaotros formatos y otras técnicas. 

Tanto las tarjetas de visita como el 
retrato álbum, reflejan la sociedad y sus 
valores mejor que cualquier otro arte en 
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Los 
DESAFIOS 

DEL LIBRE
 
COMERCIO
 

La adopción del modelo de libre
 
comercio plantea en América
 

Latina enormes desafíos en lo que
 
concierne a las comunicaciones y
 
la cultura. Vale preguntarse, si no
 

son, en cierta manera, desafíos
 
compartidos por todas las partes, y
 

precisar quiénes son los desafiados.
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<D::::<::::::::::::: .:::::.' en Canadá y los Estados 
Unidos. Estas críticas se parecen es 

~ 

notablemente a las que se escuchan en 
México y en el resto de América Latina. 
Tanto en el norte como en el sur la 
oposición a la apertura comercial expre funcionó en América Latina en materia cultura como ALASEI, ASIN, ULCRA, y 
sa sus temores ante la eventual pérdida de cultura y comunicaciones. El modelo la misma ALAIC. Todos se crearon con 
de control nacional sobre los flujos de proteccionista no funcionó a pesar de los algún apoyo de losEstados. 
bienes, servicios, símbolos y personas. esfuerzos históricos de ciertos sectores A pesar de estos esfuerzos, sin 
También a todos preocupa la pérdida de políticos para proteger y beneficiar los embargo, elpapel de unestado protector 
su identidad cultural. procesos de comunicación y cultura o paternalista, (con notables excep

Para contestar la pregunta sobre endógenas y en favor de sus funciones ciones en programas de apoyo a la cul
quiénes están siendo desafiados hay de servicio público. Por ejemplo, recor tura de élite o a actividades de corte 
que hacer un poco de historia. El modelo damos el apoyo que dieron los estados folclórico) fueron poco efectivos en 
de sustitución de importaciones en el de México, Argentina, Colombia, Perú y cumplir las disposiciones múltiples que
cual el estado jugaba unpapel deprotec Venezuela a las industrias nacionales de quedaron escritas en lasleyes y constitu
tor de las industrias nacionales, o sea, el cultura incluyendo a la publicidad ciones de la región. El sexto plan de 
modelo que hoy en día cede lugar al de nacional. Se hicieron también esfuerzos comunicación del presidente Herrera en 
libre comercio, en gran medida nunca para apoyar a los periódicos nacionales Venezuela, por ejemplo, y las medidas 

y regionales a través de la distribución y del Presidente Monge de Costa Rica, el
ELlZABETH Fox, estadounidense. Autora de 
Medios de Comunicación y Política en subsidio del papel periódico, y múltiples plan de comunicación para el desarrollo 
América Latina, y editora de Comunicación esfuerzos regionales de crear institu del Presidente Borja del Ecuador, todos 
y democracia en América Latina. ciones de intercambio de información y quedaron en el tintero por falta de con-

Vendedor en las calles de Santiago, Chile 
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ESTRATEGIAS 

senso O de voluntad política, o por los 
cambios electorales. 

nacionales de losmedios. Hoy podemos 
afirmar que losgrandes medios privados 

Así como el Estado protector en ge
neral no funcionó para los medios de 

imagen que la memoria nopuede retener 
con exactitud. 

potencial, se creía que hacía visible el 
hecho tal cual había ocurrido. Larealidad 

Ha sido ampliamente documentado 
que durante la época del auge del mode
lo del Estado protector y elde sustitución 
de importaciones fue cuando ocurrió la 
mayor penetración de productos y capi
tales extranjeros, principalmente 
norteamericanos, en los medios de 
comunicación de la región, aquellos 
gigantes como Globo, Televisa, y 
Venevisión que eran y son obviamente 
capaces de competir encualquier merca
do mundial. 

El crecimiento de estos gigantes lati
noamericanos, ocurrió con apoyo 
estatal. El Estado muchas veces por sus 
políticas de otorgamiento de licencias, o 
para dar beneficios políticos a algunos, 
ayudó a crear estos monstruos de los 
medios modernos en América Latina y el 
mundo. Sólo en algunos casos excep
cionales como enChile y Colombia no se 
crearon monopolios o oligopolios 

de la región no tienen nada que temer 
del libre comercio. Seguramene se bene
ficiarán con el nuevo modelo y con la 
globalización dela cultura. 

Entonces, ¿a quién desafía el nuevo 
modelo de libre comercio? No amenaza 
a las industrias públicas nacionales de 
comunicación y cultura que ya están casi 
desmanteladas después de años de neg
ligencia estatal y oposición por parte de 
los medios comerciales. Tampoco afec
tará a los grandes medios latinoameri
canos capaces de competir a nivel 
mundial. 

Nuestra hipótesis es que es el con
sumidor y la comunidad de receptores 
que están siendo desafiados. El indivi
duo y la comunidad de receptores 
recibirán el impacto directo de la apertu
ra de las economías al comercio interna
cional y son los que están más 
desprotegidos. 

comunicación y la cultura de la región, 
tampoco el Estado asistencial sirvió para 
proteger una filosofía y una práctica de 
servicio básico o público aplicada a las 
comunicaciones. 

Debemos prestar atención a la 
situación del consumidor, receptor o 
público de lascomunicaciones. Esa es la 
zona y el tema en el que deben cen
trarse las investigaciones para estudiar 
el desafío que plantea el libre comercio. 
La intención es asegurarnos que fun
cione el otro lado del nuevo modelo 
económico llamado liberal, que se respe
ten y se protejan los derechos de los 
consumidores. El pluralismo, la diversi
dad, el servicio público y un mercado 
competitivo son también derechos bási
cos del liberalismo que entra en la 
región, y son derechos que debieran 
poder cruzar lasfronteras con igual facili
dad que losbienes y servicios. O 

Comunicación visual de la 
memoria personal y colectiva 

Con la fotografía se cumplía también 
la ambición de hacer tangible el pasado 
y almacenarlo, para tenerlo siempre pre
sente en el futuro: posibilidad única de 
jugar con el tiempo. Si, con el paso de 
los años, ella ha devenido rito obligado 
para grabar la memoria personal y 
colectiva, entonces en documento que 
aporta informaciones varias. Essuvalor 
como documento lo que da a la imagen 
fija su estatus decreadora de realidades, 
según Boris Kossoy (Photographic 
esthetics: memory andideology, 1992). 

y si la fotografía es documento, si ha 
pasado a ser registro visual de la histo
ria, entonces nos sugiere un doble juego 
de confrontación entre pasado y pre
sente y entre subjetividades, la de aquél 
que fijó el tiempo antes y la de quien lo 
observa ahora, enunafusión que resulta 
además en acto de comunicación. 
¿Acaso la comunicación no es pasaje de 
lo individual a lo colectivo, intento de 
poner en común lo mío con lo de los 
otros, intercambio de mensajes cargados 
designificación? 

Información - Representación 

No es del caso repasar la evolución 
del hecho físico y químico, convertido 
rápidamente en hecho estético, social, 
histórico, antropológico, de comunicación 
y, por lo tanto, susceptible de diversas 
lecturas. Lo importante es decir que muy 
pronto la fotografía, con la posibilidad de 
su reproducción múltiple en papel y el 
desarrollo de la industria gráfica, pasó a 
formar parte del periodismo escrito. No 
únicamente como acontecimiento noti
cioso, difundido inclusive por el sema
nario guayaquileño La Balanza, en 1840, 
apenas un año después del nacimiento 
oficial de la fotografía, sino como apoyo.. 
fundamental de la noticia. 

Con la fotografía, me atrevo a decir
Q lo, cambió el concepto de noticia: ya no 

era sólo la narración de un cronista; era 
el hecho "mostrado", que permitía al lec
tor dejarse introducir tanto con palabras 
como con imágenes en aquel aconte
cimiento del cual no había sido testigo. 
Entonces, se habló de la foto como 
"objetiva", se magnificó también su 
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afianzar nuestra identidad. Y 
la fotografía puede 
contribuir a ello", dice Lucía 
Chiriboga, coordinadora del 
Taller Visual. 
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era la que mostraba la fotografía. 

Con ese criterio, el uso de la imagen 
fija a través de los medios de comuni
cación ha servido también para formar, 
persuadir o manipular a la opinión públi
ca, porque la realidad de la fotografía no 
necesariamente corresponde a la reali
dad histórica; "es solamente el registro 
elocuente de su apariencia. La realidad 
de la fotografía se encuentra en las va
riadas interpretaciones y lecturas que 
cada individuo o grupo hace de ella en 
un momento dado; tratamos con una 
particular forma de expresión que, porsu 
propia esencia de información/repre
sentación, estimula múltiples interpreta
ciones" (Kossoy, 1992). 

y en esa duplicidad de su esencia, 
en la ambigüedad a la que nos enfrenta, 
reside también su riqueza. La foto infor
ma sobre un acontecimiento, una 
ocasión, un personaje, un objeto, pero 
no transmite un mensaje unívoco. Es 
una realidad en sí misma, cierto; sin 
embargo, encierra otras realidades cuya 
decodificación dependerá de la lectura 
que se haga y de la perspectiva de análi
sis que la guíe. Entonces, se convierte 
en un mensaje polisémico, multicifrado, 
que permitirá la producción de otros 
mensajes, porque la fotografía seorgani
za más allá de la representación 
inocente o ingenua de lo real, en un '1ex
to" que contiene significaciones subya
centes. Ya lo dijo Roland Barthes: "La 
paradoja fotográfica sería la coexistencia 
de dos mensajes, el uno sin código (la 
imagen como semejante a la realidad), y 
el otro codificado, que sería "el arte" o el 
tratamiento, o "la escritura" de la 
fotografía (el mensaje fotográfico)". 

Si para el fotógrafo, la imagen fija 
significa poner en juego sus posibili
dades técnicas y estéticas, entonces un 
fin en sí mismo, para los profesionales 
en otras disciplinas puede convertirse en 
un medio para aproximarse a su objeto 
de estudio. Para el etnólogo, será el 
acercamiento a otras culturas; para el 
comunicador, y desde la perspectiva de 

'" la "objetividad periodística", será susten
~ to de su mensaje y la posibilidad de 
~ añadirle mayor significación; para el his
f- toriador, documento que aporta nuevos 

elementos a su análisis. 
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Asdrübal de la Torre: 

El arte fotográfico CIESPAL y lA TRANSFORMACION•para comunicar	 DE lAS COMUNICACIONES 
La cultura latinoamericana necesitael pasado rescatar lafotografía del olvido en 

Han transcurrido 33 años desde lafundación de CIESPAL.quese encuentra. Más queen 
En 1959 hubiera sido imposible imaginar los cambios queningún otro medio, la historia 
ocurrieron desde entonces en lascotidiana delcontinente se 
comunicaciones sociales: en los medios y la tecnología,encuentra en las imágenes fijas que 
en los comunicadores y periodistas, en las teorias y los estilossepierden en archivos anónimos. 
periodísticos, en elpúblico y las ciudadanías,~~~ff~~i~~r~~~f~~~~~~~;¡~~~¡~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡~¡¡¡~¡;I¡~¡;~;~~~~¡¡¡;¡¡¡¡m;~¡~¡¡~~¡¡j¡¡~;~¡¡¡¡¡~;¡¡~;¡;~;¡¡¡;¡;¡;¡;¡~;~;m;¡;¡;l~l~¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡;¡¡¡¡~¡¡ 

en el contexto político internacional. Preguntamos al 
Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL sobre 
la ubicación de la institución en estefin de milenio 
tan lleno desorpresas. 

~~~~¡~¡¡~~¡;~~~~;¡¡j¡j¡;¡l~j;¡;¡¡¡¡¡¡¡~I~l¡¡¡f¡;¡¡¡Itfi~~~I~I~mm;¡;Ii~IIflI;j~;ljjIII;Ij};j¡¡¡j;mm~~~~~j¡¡;~~~~~~~~~~¡~~¡m¡j@¡¡j@¡~~¡~¡;;¡¡¡¡mmm~~~ 

de la fotografía contemporánea. En efec
to, ¿qué es lo que ahora no está fijado 
en un negativo que tiene la posibilidad Asdrúbal de la Torre: Los cambios a publicar Chasqui era quizá la única El actual ámbito académico se apoya
de ser ampliado y reproducido por cien trascendentales en la comunicación revista dedicada al tema. Hoy se edi en un selecto grupo de docencia tanto 
tos? ¿Quién no cuenta en la actualidad ocurrieron precisamente en estas tres tan un centenar en todos los países nacional como internacional, en sus 
con un retrato suyo, con una foto de últimas décadas coincidiendo con la ini de laregión. ¿No se necesita redefinir expertos de planta que dirigen departa
familia, con imágenes que registran ciación de las actividades de CIESPAL. las funciones de CIESPAL? mentos especializados y en una 
acontecimientos cotidianos, que La Institución estuvo presente desde el Hace treinta años, las escuelas de infraestructura que le permite realizar 

(ij 
adquieren solemnidad e importancia por comienzo en esa transformación. Los	 comunicación eran casi desconocidas en con solvencia sus tareas. Considero que 

CIl 
::J obra de la película y la cámara? ¿Qué	 profesores e investigadores que partici la región. De alguna manera CIESPAL en la actualidad CIESPAL mantiene una:> 
(¡; medio impreso no se sirve delafoto para paron en ella, formaron parte del equipo suplía esa carencia. Muchos profesores relación destacada en el entorno institu
~ ilustrar sus crónicas y "mostrar" el hecho de docentes de CIESPAL. Este grupo de no eran graduados de facultades de cional de las comunicaciones, con un 

"El Ojo Mágico", 1915 noticioso, buscando la pretendida obje comunicadores con seguridad son comunicación. Eran .autodidactas o grupo amplio y maduro de escuelas, pro
tividad en la información? ¿En qué lugar reconocidos en la actualidad, como los venían de otras disciplinas. CIESPAL fesionales, medios, investigadores y

esde aquella primera pla visión, la imagen fija permitió conocer del mundo el mercado no recurre a la gestores del gran cambio de lascomuni contribuyó a la concepción y organi organizaciones internacionales dedi
ca de cobre, el dague otros lugares, otros rostros, otros foto publicitaria para la venta de produc caciones en América Latina. Durante zación de muchas escuelas de comuni cadas a lascomunicaciones. 
rrotipo, que permitía paisajes, percibir costumbres distintas y tos? ¿Quién, en definitiva, no se con estos 33 años nunca nos apartamos de cación. Participó en la elaboración 
apenas la obtención de dejarnos atrapar por momentos en el vierte en testigo ocular de lo sucedido en este proceso renovador. curricular. En ocasiones compartió su ¿Cuáles son las actividades en 
una imagen única e sueño de otras realidades. Y digo otras otros momentos y en otros lugares a cuerpo docente a la vez que mantuvo un que CIESPAL se distingue y destaca?

"irrepetible, la fotografía realidades porque, si bien puede remi través de la observación de una imagen Gino Lofredo: Al comienzo CIES intenso programa de publicaciones que ¿En qué áreas tiene una ventaja com
no solo que se ha convertido en parte tirnos a tiempos y espacios diferentes, la fija? PAL era una organizacion de van sirvieron como textos universitarios. De parativa respecto a las demás institu
importante de la historia de la fotografía en sí misma constituye un pro Esque, en fin de cuentas, el invento (J guardia haciendo trabajo de pioneros. esta función inicial pasó gradualmente a ciones? 
humanidad, sino que además registra su ceso deconstrucción de realidades en el fotográfico realizó esa vieja aspiración Era una de las pocas en América centrarse en la formación de posgrado La ventaja de CIESPAL es que siem
transcurso. Antes que el cine y la tele- que interviene más que el ojo dequien la humana deburlar el tiempo grabando su	 Latina dedicada exclusivamente a las para profesores universitarios. pre procuró trabajar con capacitadores 
ALEXANDRA AVALA MARIN, ecuatoriana.	 

capta, su perspectiva de análisis y su transcurso, de agarrar en nuestras comunicaciones. Hoy operan en Realizó y apoyó las investigaciones, especializados y tecnologías depunta en 
concepción del mundo.Comunicadora e investigadora social. Corres	 manos lo inasible, volver permanente lo América Latina cerca de 300 desarrolló un centro de documentación sus programas de formación. Además. 

ponsal de la Agencia Fempress, miembro Casi todo lo que hoy conocemos fugaz y convertir la voracidad del reflejo Facultades y decenas de Centros de actualizado y reforzó su departamento sus becarios siempre fueron profesio
fundador del Taller Visual y Centro de depende de una foto, expresa Oliviero luminoso que permite un espejo, en acto	 Investigación especializados en de publicaciones con la edición de la nales a nivel de posgrado, escogidos por
Investigaciones Fotográficas y de Comuni
caciones.	 Toscani, considerado "I'enfant terrible" de digestión lenta y sostenida de una comunicaciones. Cuando se comenzó revista Chasqui. su capacidad y experiencia. Esto hizo 

18 CHASQUI 43, octubre 1992	 CHASQUI 43, octubre 1992 83 



que no entre encompetencia con ningu
na otra organización de comunicaciones 
en América Latina. CIESPAL participó en 
apoyo a muchos proyectos conjuntos. 
Tácitamente se ha producido una 
división de trabajo en el ámbito de las 
organizaciones dedicadas a las comuni
caciones sin que se haya producido 
interferencia entre unas y otras. Por el 
contrario, hoy comienzan a complemen
tarse. En las reuniones internacionales 
no se producen grandes divergencias. 
Más bien se nota un espíritu de colabo
ración y el surgimiento de un nuevo 
grupo de especialistas en comunica
ciones enla región. 

¿Usted no considera necesario la 
especialización de funciones entre las 
Instituciones? El espectro de temas y 

actividades se ha ampliado tanto que 
parece imposible que alguien pueda 
abarcarlo todo. 

De hecho, existe ya una especia
lización institucional. Esta es necesaria, 
positiva e inevitable, pero debemos pro
ceder con cautela para no caer en un 
estancamiento. La excelencia académica 
es una prioridad en CIESPAL. Con el 
avance tecnológico, la evolución de los 
medios y de las comunicaciones en ge
neral, sin un rigor académico en la 
enseñanza y la capacitación profesional 
es muy difícil que la institución pueda 
conservar su posición. Esta, por lo tanto 
es una preocupación constante y una de 
lasmetas principales. 

La investigación en las comunica
ciones es hoy un campo de enorme 

SEMINARIO SOBRE MERCADEO SOCIAL 

Responsables de la salud en los paísesde América Latina, comunicadores y perio
distas, se reunieron en Quito, entre el 19 y el 23 de octubre, con el propósito de 
abordar temas relacionados con el mercadeo social. Se analizaron diferentes 
metodologías y técnicas de mercadeo para aplicarlas en proyectos de desarrollo en el 
área de la salud. 

Por otra parte, entre el 26 de octubrey el 23 de noviembre se realizará un segun
do seminario, dirigido a los responsables de operacionalización de programas de 
salud. Las dos actividades son auspiciadas por la Academia para el Desarrollo 
Educativo y CIESPAL. 

TALLER DE PEQUEÑOS FORMATOS RADIOFONICOS PARA 

PROFESORES UNIVERSITARIOS 
Doce profesores del área de radio de las Universidades de Argentina, Bolivia, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Pero y Venezuela, se encuentran en Quito para 
realizar el Curso-Taller Internacional de Producción de Pequeños Formatos 
Radiofónicos, sobre Mujer y Desarrollo, organizado por CIESPAL con el auspicio de 
NUFFIC de Holanda. 

Tendráuna duración de seis semanas y permitirá a los docentes universitarios tra
bajar con formatos dramatizados como charlas, adaptaciones, radioteatros y radiono
velas, que serán abordados por Walter Alves, Francisco Ordoñez y Alejo Luna. 

ENCUENTRO DEL CONO SUR PARA DIRECTORES DE 

INFORMATIVOS DE TV 
Del 11 al 13 de noviembre, en Santiago de Chile, CIESPAL y la Fundación 

Friedrich Ebert de Alemania, realizarán el Primer Encuentro subregional Cono Sur 
para Directores de Informativos de TV y Representantes de las empresas nacionales 
de telecomunicaciones. 

Es el segundo encuentro de este tipo que se realiza en esa zona de América 
Latina. Asistirán representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El mismo se 
encuentra dentro del plan de búsqueda de un mayor y mejor intercambio de noticias 
de TV entre los países del continente. 

amplitud geográfica, temática y cultu
ral. ¿Cómo puede participar CIESPAL 
enproyectos dealcance continental? 

CIESPAL ha sido pionera en la 
investigación. Hay trabajos que se han 
convertido en modelos dentro de la 
región. La participación de comuni
cadores, ensu mayoría ex becarios dela 
institución, nos ha permitido realizar 
proyectos de investigación a nivel conti
nental. Por otro lado no veo la dificultad 
de apoyar nuevos proyectos dispersos 
geográficamente siempre y cuando se 
puedan identificar fuentes de recursos 
económicos dispuestas a cooperar con 
esta actividad. Contamos con una red de 
informadores bien capacitados en la 
mayoría depaíses deAmérica Latina. 

La institución asigna especial 
importancia al trabajo en capacitación 
y producción de programas de radio. 
¿Podría CIESPAL tener su propia 
emisora, cultural educativa o de for
mación a distancia en onda corta o 
por satélite para llegar a los centros 
de investigación y docencia detoda la 
región? 

En realidad hemos pensado en esa 
posibilidad, pero a su vez creemos que 
CIESPAL no debe diversificar o disper
sarsus actividades. El eje de nuestro tra
bajo eslacapacitación. Elcrecimiento en 
recursos humanos ha sido siempre 
modesto. El manejo de una emisora de 
radio significaría aumentar el personal 
técnico, de servicios y por lo mismo el 
presupuesto, además, nos apartaríamos 
de las funciones para lasque fue creada 
la institución. 

La radio participativa, popular, 
comunitaria ha sido unode los temas 
de constante interés en CIESPAL. En 
los últimos años proliferaron las 
radios comunitarias de corto alcance, 
a veces emitiendo sin el permiso de 
las autoridades. Se trata de un fenó
meno masivo, ¿Cómo puede relé
cionarse CIESPAL coneste proceso? 

La experiencia nos permite señalar 
que la íadio comunitaria rural y urbano
marginal tiene enorme importancia en 
especial en aquellos sectores de 
población donde el acceso a la comuni
cación eslimitado y aún inexistente. 

Una actividad de esta naturaleza, 
ejecutada a base de acción comunitaria, 
tiene muchas ventajas: interés y 

I
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Principales protagonistas de la 
telenovela "Amazonas" 

venezolana Cristal, que a través de 246 
capítulos, acaparó el interés de millones 
de espectadores, y sus intérpretes, 
Carlos Mata y Jeanette Rodríguez, se 
convirtieron en ídolos populares y fueron 
contratados para diferentes programas 
en elpaís. 

Este éxito espectacular supuso la 
consolidación definitiva de las telenove
las en España, sobre todo de las vene
zolanas, que son las mejor aceptadas 
por la población. Hasta el extremo deser 
éste el acento hispanoamericano más 
respetado y querido enel país. 

Aunque no se ha intentado todavía 
una producción autóctona de este 
género televisivo, Antena 3, pór ejemplo, 
ha realizado en 1991 una coproducción 
con losestudios Pampa, deArgentina -El 
oro y el berro-, serie de 110 capítulos 
interpretada por una española y un 
argentino. Por su parte, Tele 5 y la pro
ductora venezolana MaHe TV iniciaron a 

.. finales del mismo año el rodaje de La 
loba herida, serie de 120capítulos inter
pretada por actores españoles y vene

b zolanos. Tele 5 tiene los derechos de 
comercialización para la Península 
Ibérica -se está emitiendo durante 1992-, 
MaHe TVse reservó los de Venezuela y 
Puerto Rico, y el resto de mercado ha 
sido compartido. 

En resumen, puede asegurarse que 
hoy en día las telenovelas latinoameri

canas están plenamente integradas en la 
realidad sociológica y cultural española, 
como durante el franquismo lo estuvieron 
las radionovelas de Guillermo Sautier 
Casaseca emitidas por la cadena SER. 
Prueba de ello son las ocho series dife
rentes que se están emitiendo 
simultáneamente por diferentes .canales 
españoles en horarios de máxima au
diencia femenina -la sobremesa-, que 
aseguran el interés y lacontinuidad. 

Es cierto que durante 1992, año en el 
que se conmemora el quinto centenario 

de la llegada de los españoles a 
América, la precensia cultural de las ex 
colonias ha estado asegurada en 
España a través de la televisión, sobre 
todo de TVE a través de la emisión 
diaria del programa multinacional 
Cadena de las Américas -producido por 
Televisa-, de diferentes ciclos cine
matográficos retrospectivos y de teleno
velas. Pero, cuando termine este año, 
probablemente lo único que quedará del 
otro lado del Atlántico serán los cule
brones. O 

CHASQUI 43, octubre 1992 1784 CHASQUI 43, octubre 1992 



españolas tengan unos presupuestos españoles ante este género genuina "apropiación" del proyecto. Fortaleci en tecnología a las que pocas institu
generalmente escasos comparados con mente latinoamericano: denostado por miento de la organización comunitaria a ciones deenseñanza pueden acceder. DOS NUEVOS LIBROS 
el panorama internacional y, como con lasclases cultivadas, pero cada vez más través de la posibilidad de convocatoria. ¿Intenta CIESPAL estrechar las rela DECIESPALsecuencia, una penetración mínima en atractivo para las populares. Recuperación de la identidad del grupo y ciones con las empresas de la indus
otros países. TVE, que hasta ahora es Este auge de las telenovelas en los desde luego la integración de estos sec tria cultural y decomunicaciones? 
prácticamente la única productora que años ochenta no fue obra exclusiva de tores a la problemática social, económica Es posible. Estamos trabajando en 
vende programas al extranjero, obtiene España. Este país, sencillamente impor y política del país. Las radios comuni ello. CIESPAL ha realizado investiga
por esta actividad cantidades insignifi tó el éxito habido en otros países euro tarias potencialmente pueden ser una ciones sobre los medios de comuni
cantes comparadas con su presupuesto peos -sobre todo en Italia- gracias a la solución al problema del aislamiento de cación, sabemos quiénes son y cómo 
anual: alrededor del 1% del total. estratégia empresarial de Berlusconi y a las poblaciones rurales, los grupos indí funcionan. ¿Por qué no trabajar con 

la política de expansión internacional de genas, e incluso de los sectores urbano ellos? Sin embargo, losmedios de comu

Presencia de series mexicanas y empresas como Televisa de México y marginales. nicación privados deben sujetarse a las
 brasileñas Globo de Brasil. Esdecir que losprogra regulaciones de CIESPAL que exige a 

Este crecimiento de la oferta televisi madores televisivos españoles se deci Usted señaló el interés de CIES sus becarios título de profesional en
va a lo largo de la última década, en va dieron a emitir telenovelas cuando éstas PAL en fortalecer sus programas de comunicaciones, debidamente reconoci
rios miles de horas anuales, ha tuvieron éxito en otros países europeos y posgrado. Sin embargo ante la espe do por las organizaciones gremiales. Radioapasionados
propiciado que los responsables de la no antes. cialización en las comunicaciones hay La presencia de la radiodifusión en 
diferentes cadenas televisivas tuvieran Pero el ascenso ha sido imparable multiplicidad de programas. ¿Cuál el desarrollo de la comunidad y la par¿Qué diríausted a los docentes, a 
que recurrir al mercado internacional en desde entonces, debido-a la aparición de fallsa sería el eje de estos programas en Iln~::~~~~d:~a los que orientan la evolución de las ticipación de ésta en el quehacer coti
busca de programas de bajo costo que las televisones privadas, hacia 1990, creencia e que os CIESPAL? diano de aquella, constituyen unfacultades de comunicación respecto
aseguraran el interés de la audiencia. sobre todo Antena 3, originariamente En nuestros países inquilinos del hecho trascendente en el vasto campo culebrones latinoamericanos a las necesidades de la formación 
TVE se había resistido anteriormente a controlada por el grupo periodístico subdesarrollo, no podemos darnos el lujo profesional y la dirección de los cam de la comunicación social. Esto se evi
emitir telenovelas latinoamericanas -o Godó y hoy por Zeta, y Tele 5, en manos tenían una baja calidad de capacitar profesionales en destrezas biosque serequieren? dencia en este nuevo libro que CIES
"culebrones", término importado de de la ONCE y de Berlusconi-, que vieron que no ayuden a la superación de las PAL incorpora a su serie bibliográficatécnica y artística y que no Muchos programas de las universiMéxico que se ha hecho popular-, desde un primer momento que este carencias de nuestros pueblos. En nues Manuales Didácticos con el titulo de dades latinoamericanas, por desgraciaporque se consideraba que tenían baja género debía, no sólo ser utilizado, sino satisfacían al público tros cursos, talleres y seminarios traba Radioapasionados, donde se describen están alejados de la realidad social decalidad técnica y artística y que el públi más bien prorroclonado. jamos con temas de interés social: la 21 experiencias de radio comunitaria español. nuestros países. Reitero la necesidad de co español habituado a series del ámbito mujer, el niño y la familia; la salud y la registradas en diferentes partes del amoldar el currículum de las universinoratlántico no le satisfarían. Hegemonía de las telenovelas prevención; la protección del ambiente. mundodades a las necesidades de desarrollo.venezolanas

Pero la realidad hadesmentido esta ~¡~¡¡¡¡~¡~~¡m¡m¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡ En apariencia muchas facultades dePrecisamente, uno de los puntos defalsa creencia. Sobre todo a partir de ¿Estima usted que CIESPAL ofre comunicación preparan profesionalesmayor competitividad entre TVE y las 1983, cuando aparecieron los dos cerá en los próximos diez años un para trabajo en los medios. Pero losemisoras privadas -excepto Canal Plus,primeros canales públicos regionales, y programa de maestría o de doctorado índices de desocupación aumentan.que se recibe por suscripción- han sidoTVE decidió aumetar el número de horas encomunicaciones? Frente a esto, lossectores marginales delas telenovelas. En 1990, el mayor éxitode emisión. Comenzaron a verse en las Serán pasos graduales y meditados. población rural y urbana requieren comude la televisión en España fue la seriepantallas españolas, las telenovelas Para el efecto estamos conversando con nicadores que puedan utilizar adecuada
mexicanas y brasileñas, estas útimas varias universidades internacionales. Por mente la comunicación para fomentar la 
preferentemente en los canales ejemplo, con la Universidad de Tulane organización y el desarrollo comunitario. 
autonómicos. Se argumentaba, con procuraremos iniciar a finales de 1993 un 
razón, que eran de mejor calidad que las curso anual de tres meses sobre la Son las organizaciones interna
mexicanas, pero todo hace suponer que comunicación y la movilización social. cionales como UNICEF, FAO y las Encuentro de directores de al estar originalmente habladas en una Este programa de posgrado sería coaus ONGs lasquedebieran promover esta informativos de 1V lengua diferente a la castellana, se hacía piciado por UNICEF que tiene un interés formación de comunicadores para el 

En este volumen, cuarto de laimprescindible su doblaje al catalán o al constante en las campañas en defensa desarrollo. CIESPAL mantiene buenas 
Colección Encuentros, constan lasvasco, lenguas de uso exclusivo en del niño. En igual forma gestionamos relaciones con todas ellas. ¿Cree us
apreciaciones vertidas en Quitoestos canales. Es decir que, si se relaciones con universidades latinoame ted que existe la voluntad y los recur
durante la reunión internacional de emitían telenovelas de países hispano ricanas, pudiendo citar entre otras, la sos para apoyar la formación 
Directores de Informativos dehablantes, no había excusa alguna para Universidad Andina. Con Johns Hopkins especializada de comunicadores para 
Televisión, que CIESPAL y la Fundasu doblaje a la lengua regional porque University iniciaremos un programa de el desarrollo? 
ción Friedrich Ebert de Alemania protodo el mundo las comprendería, cosa " investigación de la comunicación alterna Son incontables los proyectos de 
movieron con la finalidad de evaluar que no ocurría con lasbrasileñas. tiva, en el primer semestre de 1993. desarrollo que han fracasado al no incor
testimonios de lo que en materia deDe esta manera, las telenovelas porar estrategias de comunicación ade" información, están realizando las estamexicanas -por ejemplo, Los ricos tam Los medios de comunicación pri cuadas a las necesidades de los 
ciones de TV en América Latina. Lasbién I/oran- tuvieron mucho éxito en la vados están haciendo su propia públicos beneficiarios. Esto es. amplia
experiencias recogidas en este encuentelevisión estatal, en tanto que otras ji capacitación según sus necesidades mente reconocido. Hay una lamentable 
tro constituyen invalorable aporte para brasileñas -como La esclava Isaura o empresariales. Ellos invierten grandes historia de autoritarismo donde se ha ~ los comunicadores y para quienes traoDancing Days - hicieron fortuna en los :z> recursos. Traen especialistas interna querido encontrar resultados por

lO bajan en el campo de los medios ucanales regionales. Como consecuencia, cionales para formar su personal y decisión política vertical, antes que por la 
audiovisuales.fue polarizándose la actiitud de los disponen de una capacidad instalada participación popular. OLosactores venezolanos son ídolos en España 
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Integración latinoam.ericana
 

E
ntre el 29 de junioy el 24 de julio se realizó en CIESPAL 
el XXN Curso Regional sobre Integración y Cooperación 
en América Latina y el Caribe, organizado por el Instituto 

para la Integración de Latinoamérica. Los licenciados Jorge 
Mantilla y EdgarJaramillo, directores administrativo y técnico de 
CIESPAL disertaron sobre la función de la institución en la 
comunicación para la integración. El licenciado Mantilla señaló 
que "En principio CIESPAL profesionalizó periodistas a nivel de 
posgrado. Luego amplió sus actividades hacia otras 
especialidades de la comunicación. Por CIESPAL pasaron 
profesores y alumnos de toda América Latina en un intenso 
intercambio que contribuyó a la comunicación para la 
integración. Además de cursosy seminarios, CIESPAl aportó con 
la producción de radio y televisión. Las series de programas 
radiales coordinadas por la institución con el aporte de radios de 
distintos países del continente es un ejemplo de esta actividad". 

El licenciado jaramíllo, por su parte señaló que "Una 
prioridades formar profesores que puedan traspasar los 
conocimientos adquiridos en CIESPAL. Nos interesa el efecto 
multiplicador. Así apoyamos, desde nuestro campo, toda 
iniciativa hacia la integración". 

Convenio Andrés Bello 
Sobre la situación actual de la integración cultural, científica y 

educativa disertó Victor Guedez de la Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello, que señaló "EL Convenio tiene comouno 
de sus objetivos estimular el conocimiento y la fraternidad entre 
los países firmantes. En este sentido ejecuta programas y 
actividades de integración y promueve relaciones de 
cooperación. Fomenta la difusiónde la culturade los estados 
miembros y sus avances en educación, ciencia y tecnología, a 
través de los medios de comunicación. Los proyectos 
contemplan, intercambio de asistencia técnica, pasantías, 
seminarios, talleres de formación e intercambio de expertos". 

la paradoja del libro 
El espacio iberoamericano del libro fue analizado por Carlos 

José Herrera,Jefe de la División Técnica de CERLAC (Centro para 
el Fomentodel libro en América Latina y el Caribe). Herrera dijo 
que "A partir de 1968 se planteó que el libro, como instrumento 
cultural, tenía que estar exento de aranceles aduaneros y 
obstáculos para su libre circulación. Se suscribieron múltiples 
acuerdos y se logró lo que se quería. Sin embargo en la última 
década el comercio de libros entre los distintos países de América 
Latina y entre Españay América Latina no aumentó en la misma 
proporción que la producción. España intentó copar el mercado 
latinoamericano produciendo en gran escala. Ahora tiene una 
sobreproduccióny más devoluciones que pedidos. La paradoja 
está ahí: la circulación del libro a nivel continental legalmente no 
tiene trabas, pero el libro no se comercializa". Un participante del 
seminario señaló que en casi todos los países persistentrabas 
burocráticas y exigencias de soborno que se constituyen en 
obstáculos administrativos fuera de la ley y los convenios 
intergubernamentales. 
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Los proyectos de UNESCO 

Alejandro Alfonso, representante de UNESCO en Quito, 
analizó los proyectos y actividades de la organización. América 
Latina ha creado entre 1974 y 1986 tres grandes organismos -dijo
cuyavocación fundamental es la comunicación para la 
integración: El Pool de Agencias Oficiales, ALASEI (Agencia 
Latinoamericana de Servicios Especiales de Información) y la 
ULCRA (Unión Latinoamericana y del Caribede Radiodifusión). 
Sin embargo estas organizaciones están en crisis. Habría que 
examinar a fondo por qué no se cumplen las dedaraciones de 
intenciones y los convenios". Alejandro Alfonso describió un 
proyecto de UNESCO ubicado en la región fronteriza entre 
Paraguay y Argentina cerca de la gran presa hidroeléctrica de 
Yadretá, Allí se trabaja con un novedoso concepto de 
integración. Los dos países acordaron desarrollar la región 
fronteriza con sentido binacional. La UNESCO convino con 
ambos países desarrollar un proyecto de comunicación. 
Hernando Bernal Alarcón será el encargado de su diseño. Esta 
experiencia confirma que se puede trabajar en proyectos 
concretos de comunicación para la integración". 

Temas y participantes 
El seminario contó con la participación de más de cincuenta 

seminaristas de reconocido prestigio internacional provenientes 
de dieciocho países del continente. 

Agustín Arinat de Chile habló sobre el impacto de las estrate
gias íntegradonistas. Alfredo Guerra Borges de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, expuso sobre los aspectos con
ceptuales e instrumentales de las teorías integracionistas. El 
acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá fue analizado por el especialista mexicanoCarlos Rico. 
Luis Carrera de la Torre, Antonio Bracky Roberto Samanez del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador analizaron el 
Tratado de Cooperación Amazónica. Luis Benito Prior, Jefe de la 
delegación de la Comunidad Económica Europea en Caracas, 
repasó las estrategias y mecanismos del Mercado Común 
Europeo. Los Economistas Abelardo Pachano de Ecuadory Carlos 
Carabailo de Argentina aportaron sobre la integración financiera, 
en la perspectiva de una posible confluencia de políticas mone
tarias en los países de la región. Mónica Hirst de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina, 
analizó el MERCOSUR y sus políticas sectoriales. El Pacto Andino, 
su proyección externay los obstáculos en el proceso integra
cíonísta de la subregiónfue abordado por Alfredo Fuentes de 
Colombia. La realidad del CARICOM fue desarrollada por Richard 
Futcher del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis 
sobre las telecomunicaciones en América Latina y el Caribe, en 
una perspectiva integracionista fue realizado por el Dr. Jorge 
Antonio Mayobre de Venezuela. 

Sobre las estrategias de comunicación para la integración 
hablaron el Sr. Andrés León; Secretario General de CIESPAL; el 
Dr. Alejandro Alfonso, representante de la UNESCO en Quito, el 
Dr. Antonio Mayobre y el Dr. Hernando Bernal Alarcón de 
Colombia. O 
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Los culebrones
 
trepan en España
 

Las telenovelas latinoamericanas tienen ya un espacio estable en la 
programación televisiva europea y especialmente española. DanielIones 
explica cómo se logró esta presencia y cuáles son sus perspectivas. 
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Actoresde la telenovela "Manuela" "La Pasionaria': novela venezolana 

lo largo de la última 
década se ha producido 
en España un aumento 
espectacular de la oferta 
televisiva: de sólo dos 
canales públicos de 

cobertura nacional que había hasta 1983 
se ha pasado en estos momentos a dos 
canales públicos y tres privados que lle
gan a todo el país y a ocho públicos 
regionales (dos en Cataluña y en el País 
Vasco, y uno en Andalucía, Galicia, 

4i Madrid y Comunidad Valenciana). Pero 
esta oferta se ha caracterizado siempre 
por una producción propia insuficiente y 

\lo	 descoordínada entre los diversos entes 
radiotelevisivos públicos y por una fuerte 
dependencia exterior en la progra
mación. 

DANIEL E. JONES, español. Profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona e inves
tigador en el Centre d'investigació de la 
Comunlcació. 

Guiados preferentemente por fac
tores demercado -precíos, facilidades de 
compra, éxitos seguros- y por los índices 
de audiencia, ha sido escaso el interés 
por la producción propia y por una diver
sificación de los programas 'importados. 
Esta situación coloca a las emisoras 
españolas por debajo dela media desus 
homólogas de la Comunidad Europea. 
En 1990, por ejemplo, el 57 % de las 
películas emitidas por Televisión 
Española (TVE) -la emisora pública de 
carácter estatal y de mayor audiencia
eran de procedencia norteamericana y 
solo un 19% eran españolas, un 17% 
europeas y un 7% del resto del mundo. 
Respecto de las series argumentales 
(telefilmes, telenovelas, etc), un 58% 
eran también norteamericanas, un 21% 
europeas, un 18% latinoamericanas y un 
3% del resto del mundo. 

Por otra parte, el subsector de las 
empresas productoras privadas de pro-

gramas televisivos de ficción no está 
estructurado como tal y la mayor parte 
de la actividad está a cargo de las mis
mas emisoras. Prácticamente, sólo la 
producción cinematográfica emitida por 
las diferentes cadenas está en manos 
ajenas, aunque progresivamente las 
empresas productoras privadas están 
proveyendo nuevo material de ficción 
-generalmente por encargo- para las 
emisoras televisivas. 

De todas maneras, aunque la pro
ducción privada para televisiones públi
cas ha tenido en los últimos años una 
cierta envergadura, en realidad ha sido 
desde la instalación de las emisoras pri
vadas, a partir de 1989, cuando ha 
encontrado una demanda mayor. 

Por otra parte, la falta total de coo
peración entre TVE y los canales públi
cos regionales, y la escasa colaboración 
de estos últimos entre sí, ha favorecido 
que el conjunto de las producciones 
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PUBLICACIONES DEL
 
Instituto para
 
América Latina
 

IPAL
 

PUBLICIDAD: La otra cara de lacultura. 
Cristianismo ycomunicación en América Latina 
US$ 10.00 

COMUNICACION y DESARROLLO 
US$12.00 

POLlTICAS DE 1V EN LOS PAISES ANDINOS 
US$6.00 

CULTURA TRANSNACIONAL y CULTURAS POPU
LARES 
US$12.00 

TECNOLOOIA DE LA INFORMACION 
US$8.00 

EDUCACION y COMUNICACION POPULAR EN EL PERU 
US$10.00 

RADIO y DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA 
US$10.00 

VIDEO, TECNOLOGIA y COMUNICACION POPULAR 
US$10.00 

EL VIDEO EN LA EDUCACION POPULAR 
US$8.00 

TELEVISION y DEMOCRACIA EN AME RICA LATINA 
US$10.00 

LA REFORMA DE LA 1V EN CHILE 1967·1973 
US$6.00 

IMPACTO DEL VIDEO EN EL ESPACIO AUDIOVISUAL 

LATINOAMERICANO 
US$8.00 

AMERICA LATINA: LAS COMUNICACIONES CARA AL 
2000 
US$ 800 

Oferta: Los 13 títulos 
ÚS$110.00 

Av. Juan de Aliaga 204, Lima 17
 
Perú. Aptdo. Postal 270031
 

Fax (5114) 617949
 

CANTARQ 
Cuestiones sobre desarrollo en el
 

austro
 
Ayuda en Acción - CECCA - CICDA
 

- COOPIBO - FEPP - OFIS 

SUSCRIPCIONES 4 
números 1 1 año 

Ecuador Normal SI. 7.500 
Ecuador Solidaria SI. 30.000 

América Latina US$ 15.00 
USA, Europa, Asia US$ 20.00 

OFIS: Casilla 01.01.999, 
Cuenca, Ecuador 

Tel: 839-346 

~ carVÜCUR.to COUR,.,curT; 

!CDR~ui'lO ~
 
~ e 

1;,) un'l Illnoól onIn~o(,lJa:>~ 

REVisTA TRiMESTRAL ds COMUNiCACjoN y CUlTURAS LATiNAS 
COMUNiCACAO E 

Publicada por la Unión Latina, contiene toda la actualidad del audio
visual de los paises latinos de Europa y América, un calendario comple
to de los festivales, mercados y diversos encuentros en las áreas del ci
ne, televisión y del video, así como un dosier temático en cada número. 
Esencialmente redactado en español y portugués 

SUSCRIPCIONES: 4 NUMEROS POR AÑO Para mayor Información:
 
Unión l.atrna Oticma de lima
 PAISES LATINOS DE EUROPA. 15 US$ 
Apartado Postal 18-1494 OTROS PAISES DE EUROPA .. 20 .US$
Lima 18 - Perú 

AMERICA LATINA. ...10 US$Teléfono 41-1520
 
Fax: (51-14) 41-1520
 OTROS PAISES. 25 US$ 

Revista 

DE LA COMUNICACION 

Nueva dirección: 

Secretaria Ejecutiva de FELAFACS
 
Calle F No. 261 Urbanización Betelgeuse. Lima 41. Perú.
 

Teléfono 754487. Fax: 5114-754487 (provisional)
 
Apartado Postal 18-0097. Lima 18. Perú
 

PERFILES 
ECUADOR DEBATE 

Publicación cuatrimestral delLIBERALES 
Centro Andino de Acción Popular 

N!! 27 CAAP.
 
Las ONG's y la
 

participación política
 ANALlSIS SOCIALES, 
POLlTICO ECONOMICOSN l! 28
 

Poder Judicial y
 
SUSCRIPCIONESDerechos Humanos en 
Valor anual, tres números:América Latina 
Exterior: US$18 
Ecuador: SI.5.200Apartado Aéreo 102330, 
Ejemplar suelto: Exterior US$ 6Santafé de Bogotá, Ejemplar suelto: Ecuador SI. 1.800OC Colombia, Fax (571) Apartado aéreo 17-15-00173

215-5801. Quito - Ecuador 

'"
 
FJnero-junío; 

Comunicación yOroglls: amplia 
irivestigacjóhperiodística sobre la 
'transnadonal dé.lá9roga~y su 
manejo de los medios', 
Desinformación: sistemas 
comunes ysofisticados alservicio 
de las guerras d"e baja inténsidad y 
delas operaciones sicilló9icas. 

Exportación deTelen9vellls Brll
sileñlls: cómo yporqu~ la 

. telenovela brasileña ha . 
conquístadomercado$ en todos los 
continenteS. 



31 
JUlio-septiémbre., J9~9 

Investigación y Polftjc¡¡lsde 
Comunicación: Nuevas campos 
de investigación .en comunicación, 
objetivos, metodología y 
resultados. 
Telenovelas Pro-Desarrollo: un 
formato utilizado paradifundir 
mehsajeseducativos. 

32 
Octubre-diciembre, 1989 

Comunicación en la Década del 
90: los grandes temas de la 
comunicación hacia elaño 2.000 

Radio popular: laexperiencia de 
diversas radios alternativas 
desarrolladas en América Latina. 

33
 
Enero- marzo, 1990 

SIDA: prevención, información y 
educación a través de los medios. 
VideoPopular:descripción dela 
utilización del video enproyectos 
alternativos, 

34 
Abril-junio, 1990 

MuJer,desaffos de la 
comunicación: análisis de la 
inserción dela mujer en los medios 
decomunicación. 
Periodismo deportivo: la 
cobertura enel Mundial de Fúíbol 
Méxi.co'86. El papel de la 
comunicación eneldeporte 
internacional. 

35 
Julio-septiembre, 1990 

Comunicación y Perestroika: el 
impacto de laperestroika y la 
glásnost en los medios de 
cornunicacióndel bloque socialista. 
Prensa y Estado: relaciones 
públicas, publicidad, prensa y 
propaganda, como métodos para 
ganarse laopinión pública. 

": ..,....w.".~ " 

36 
Octubre~diciembre, 1990 

Educación paratodoslos 
. pobres: papel d 
comunicación en los sistemas de 
educación y campañas de 
alfabetización 
Comunicación e Integración: 
¿cómo pueden participar los 
medios decomunicación en la 
integración latinoamericana? 

37 
Enero-marzo, 1991 

Comunicación y Medio 
Ambiente: sistemas de 
conclentizaclón yacción sobre los 
problemas ambientales a través de 
laprensa, radio yTV. 
Prensa y Derechos Humanos: 
homenaje a los centenares de 
periodistas que año a año son 
torturados, censurados, exiliados y 
asesinados. 

40 
Octubre-diciembre, 1991 
500Años de Incomunicación 
Indlgena: tratamiento, análisis y 
proyección de los comunicadores a 
500años del 'descubrimiento de 
América'. 
Televisión, nueva etapade 
CIESPAl 

41 
Abril 1992 
Campañas de comunicación: 
impactos, éxitos yfracasos de 
diversas campañas 

\lo 

comunicacionales. 
Etica: encubrimiento o 
transparencia: repercusión de la 
manipulación, elautoritarismo, la 
crisis devalores y laviolencia en 
medios decomunicación y 
periodistas latinoamericanos. 

NUEVA 
SOCIEDAD
 

SUSCRIPCIONES
 
ANUAL BIENAL
 

(6 números) (12 números)
 

América Latina
 

US$ 30 US$ 50
 

Resto del mundo
 

US$ 50 US$ 90
 

Venezuela
 

Ss. 500 Ss. 900 

PAGOS: Cheque en dólares a 
nombre de NUEVA SOCIEDAD. 

Apartado aéreo 61.712 
Chacao - Caracas 1060-A. 

QUINCENARIO 

mate 
amargo 

SUSCRIPCIONES 

semestral, US$24 

Anual, US$48 

Dirección
 
Tristán Narvaja 1578
 

Fax: 411083 
Montevideo, Uruguay 

SECRETARIO GENERAL DE VIDEAZIMUT 

Vídéazímut abre concurso para el puesto de Secretario General del 
organismo. Vídéazímut es una organización sin fines de lucro que trabaja 
en video y televisión independientes y alternativos por la democratización 

de los medios de comunicación. 

ResponsabUidades 
• Coordinación y administración del organismo y del personal de apoyo. 
• Planificación y programación de las actividades. 
• Ejecución de las decisiones y las orientaciones tomadas por el Comité 

de Promoción. 
• Concepción y supervisión de los proyectos. 
• Gestión financiera. 
• Representación y búsqueda de fondos internacionales según 

orientación del Comité de Promoción. 
• Comunicación con los miembros a nivel interno. 

Exigencias 
• Conocimiento de la problemática de la comunicaciones alternativas 

para el desarrollo. 
• Bilinguismo, inglés/francés o inglés/español (trtlínguísmo una 

ventaja). 
• Experiencia en administración y gestión en la dirección de un 

organismo en el sector de las comunicaciones independientes. 
• Experiencia de búsqueda de fondos a nivel internacional. 
• Experiencias de trabajo en los paises del Sur y del Norte. 
• Gran facilidad en la redacción. 
• Autonomia en la concepción y ejecución del trabajo. 
• Disponibilidad para desplazarse a nivel internacional. 

Condiciones de trabajo 
• Contrato de dos años a tiempo completo, con base en Montreal, 
Canadá. 
• Inicio del contrato elide febrero de 1993 (Periodo de prueba: 3 

meses). 
• Salario:	 $ 45.000 canadienses por año y bolsa de instalación de 

$ 3.000. 
Viaje pagado para la persona contratada y para sus dependientes del 

lugar de residencia hacia Montreal al inicio del contrato y regreso al fin 
del contrato. 

Interesados dirigirse a la secretaría para la presentación de solicitudes:
 
VIDEAZIMUT, 3680 me Jeanne Manee Nº 430,
 

Montreal (Québee) Canadá H2X 2K5, Fax: (514) 982 - 6122.
 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 

30 de noviembre de 1992. 

SINTESIS 
AIETI: Claudio Coello, 86-42 , 28006 Madrid 

N2 16, Enero-Abril 1992, ECUADOR
 
Directora: Guadalupe Ruiz Giménez
 

Suscripciones: EDISA. López de Hoyos, 141.28002 Madrid.
 
Distribución: CIENCIA 3. Comercio 4, Ese. Bajo C. 28007.
 



Audiovisual e
 
identidad cultural
 

La coalición internacionalpara lapromoción delaudiovisualVidéazimut organizó 
en Lima un simposio sobre elAudiovisual y la identidadcultural. Asistieron 220personas de 

16países. A continuación resumimos los temas más destacados. 

pesar de reconocer que la 
identidad cultural es ame
nazada por la homo
geneización de las imágenes 

de los medios audiovisuales masivos, en 
el simposio fue difícil reconocer y reflejar 
la diversidad de identidades que se 
encuentran en nuestros propios países. 
Alaln Ambrosí de Video Tiers Monde 
(Canadá) y Presidente de Vidéazimut 
dijo que "el desafío consiste en esbozar 
unterreno conceptual donde se reconoz
ca el mestizaje y se acepte el pluralis
mo". 

María Elena Hermosilla, de CENECA 
(Chile), resaltó la dificultad de "superar 
una relación instrumentalista entre comu
nicación y cambio social". Y señaló la 
necesidad de descomponer la(s) identi
dad(es) y terminar con la idea de identi
dad cultural nacional única. Concibiendo 
esta descomposición como diversidad y 
no como fragmentación. 

Hernán Dinamarca (Canelo de Nos, 
Chile) afirmó que "en esta época de pos
modernidad planetaria, es la lucha ideo
lógica la que constituye el eje de la lucha 
política". En tal contexto, la comuni
cación participativa juega un papel clave 
en la construcción del nuevo sujeto 
social y su identidad. 

Michel Azcueta (Centro de 
Comunicación Popular de Villa El 
Salvador, Perú) habló del mestizaje 
social que produce un nuevo protago
nista popular-urbano. Un sujeto que se 
construye a través de la comunicación 
participativa y es protagonista de la con
quista deuna nueva hegemonía cultural. 

Esta crónica esta basada en el informe 
sobre el Simposio preparado por la 
Secretaria General de Vidéazimut, Nancy 
Thede. 

David Nostbakken (Visión TV, 
Canadá) señaló que: "La televisión públi
ca en países como Canadá no constituye 
un espacio accesible, y por consiguiente 
se tienen que crear espacios televisivos 
con y para las organizaciones, movi
mientos y comunidades marginados del 
mismo". 

Gastón Kabore, Secretario General 
de la Federación Panafricana dijo que 
"Una televisión pluralista tiene que ase
gurar que la opinión de cada capa de la 
población tenga su peso. Tiene que 
crear ciudadanos capaces de reflexionar 
por ellos mismos". 

Durante el Simposio se compartieron 
varias experiencias de trabajo en tele
visión y video alternativos: 

Deep Dish	 Satellite TV (Estados 
Unidos): Difunde 52 programas (26 
horas) por año vía satélite a las tele
visiones públicas en todo Estados 

AU ... VISUAL 
EIDENTIDAD CULTURAL 

•
 

Unidos. Sus programas reflejan iden

tidades marginadas.
 
Video News Services (Africa del Sur):
 
Difunde la producción clandestina de
 
video realizada durante la lucha con

trael apartheid.
 
Centro para el Desarrollo de la
 
Tecnología de Instrucción (India):
 
Forma videastas populares para tra

bajo en comunidades urbanas y
 
rurales.
 
El Simposio concluyó con la pre

sentación de propuestas de estrategias 
detrabajo. Nostbakken, planteó unservi
cio global de teledifusión cultural dirigido 
por una coalición internacional que re
presente diversas minorías de Norte y 
Sur. Luis Fernando Santoro (Festa & 
Santoro cornunlcacües, Brasil) priorizó 
ampliar los espacios de comunicación 
democrática a través de la legislación; 
organizar trabajos conjuntos entre orga
nizaciones; y ocupar espacios institu
cionalizados como el sistema educativo 
que tiene permanencia y capacidad de 
multiplicación. 

Rafael Roncagliolo (IPAL, Perú) 
señaló la necesidad de pensar las 
estrategias a cuatro niveles: 1) El micro
social, donde lo fundamental es la cali
dad de la producción. 2) El nacional, 
donde lo urgente es sensibilizar a la 
diversidad y el acceso al espacio comu
nicacional; 3) El regional, donde hay que 
apoyar a los países de menor desarrollo 
audiovisual; y 4) El mundial. Donde se 
debe desarrollar la comunicación para y 
no por sí. 

Resta mucho por hacer, en concep
tualización y elaboración de propuestas 

~ alternativas. Sin embargo la reunión per
~ mitió colectivizar y discutir ampliamente 
:> el análisis y lasestrategias. O 

Despellejan a Chasqui:
 
Léalos y sáquese el clavo
 

Nos acusan de serla única revista -quizásel único medio de comunicación latinoamericano
con una clara vocación masoquista. Hay algo de cierto, los azotes oportunos de la crítica nos 

estimulan el metabolismo como titi/antes dosis de adrenalina. Los verdugos invitados a castigar 
esta ediciónsonAllan Castelnuovo -médico psicoanalista y argentino- y Alexis Naranjo, 

ecuatoriano, lingüista y escritor. Agradecemos su esfuerzo y sufranqueza. Sialgún lector quiere 
participaren este morboso ritualno espere a que lo invitemos, escriba. 

ili;l~;~j~m~;;;~~m~;;;;;fu~W~~;~~;~mili;;;~§;;¡~;~m~;~;~;~;~;~;1~1¡;;;~~;~;~1¡1¡*~~;~~*1~m¡;~;~;j~1;;@;~~~~1~m¡mm1¡¡¡;j;~;;rft~I¡@: 

Misión. Imposible
 

uando el Editor de Chasqui 
me expuso su idea de incor
porar un crítico externo que, 
en defensa del lector, opinara 

libre y exigentemente sobre el contenido 
de Chasqui, me pareció no sólo una idea 
original sino muy iconoclasta y bien 
intencionada. No pensé, en esemomen
to, que podría involucrarme en unasunto 
tantemerario, pero la vida tiene extraños 
vericuetos. Hoy me hatocado a mi ser el 
referido crítico de turno y recién en el 
momento de ejercer la función pude 
tomar conciencia del cronograma del 
proceso. Para conocimiento de los lec
tores lo paso a detallar: 1) Un dia prea
nunciado pero noexactamente fijado cae 
en casa del ungido un mensajero porta
dor de 90 páginas de la revista conte
niendo 32 artículos, 14 notas firmadas, 6 
sin firmar, un Documento Pastoral del 
Vaticano, un informe de UNICEF y una 
reseña de un simposium. 2) Veinticuatro 
horas más tarde llaman de la redacción 
con voz angustiada preguntando si está 
lista la colaboración y nos recuerdan que 
no nos pasemos de cuatro carillas a 

.,	 doble espacio. 3) Con la sensación de 
que todos lo esperan uno se hace cargo 
de la ansiedad reinante y, como aquel 
que debe orinar en una cubeta bajo la 
mirada de la enfermera, no le sale nada. 

AU.AN CASTELNUOVO, argentino. Psicoanalista 
y miembro pleno de la Asociación Psico
analítica Internacional 

ALLAN CASTELNUOVO 

4) Procede entonces a exprimirse y dedi
carle a la tarea todo el tiempo que le 
dejan libres sus actividades cotidianas. 
Teniendo en cuenta todo esto sugeriría a 
la Redacción de Chasqui que mantenga 
su idea original pero revisando un poco 
su mecánica. 

Una vieja sentencia reza: "Dios ciega 
a quienes quiere perder". Teniendo en 
cuenta su sabiduría comenzaré por decli
nar tanto el rol decrítico como la función 
dedefensa del lector que me adjudica el 
editor de Chasqui. La primera de estas 
renuncias está basada en que un crítico 
es, en definitiva, un juez y para asumir 
tal papel frente a una material tan fron
doso y polimorfo es necesario disponer 
deuna suma de información, de untiem
po y de un espacio que estan conside
rablemente lejos de la realidad. La 
segunda está motivada en que me suena 
impertinente atribuirme la defensa de 
una masa de lectores cuyas característi
cas e intereses desconozco y que quizá 
no quieren ser defendidos. Por estas dos 
razones todo lo que expresaré a conti
nuación deberá ser tomado como una 
opinión personal tan válida como 
cualquier otra, resultado de una doble 
lectura veloz del material incluido en este 
número. 

El primer impacto que me produce 
Chasqui es parangonable al de los con
cursos americanos para elegir "Miss 
U.S.A." en	 los cuales desfilan mujeres 

poseedoras de un packaging esplen
doroso pero con una interioridad mucho 
más modesta que sus tentadoras carac
terísticas exteriores. Esta asimetría es 
posible que se deba a la excelente 
impresión y diagramación de la revista y 
sólo esundemérito relativo para su con
tenido. 

Otra impresión personal es inherente 
a su condición de revista ya que no las 
considero un plato fuerte cultural como 
los libros, sino que tiendo a tratarlas 
como una especie de fuente de bocadi
tos donde sólo se picotea aquello que 
apetece. Dentro de esta categoría, no 
obstante, existen serias diferencias entre 
el polimorfismo de lasde interés general 
y la profundidad de las especializadas. 
Chasqui, aparentemente, debería in
cluirse entre estas últimas pero en la 
medida que se autodefine como dedica
da a la "comunicación" es víctima de la 
ambigüedad de la disciplina que repre
senta. Y esto merece un párrafo ya que 
vivimos en una época donde el eufemis
mo y la metáfora son utilizados gene
rosamente tanto para embellecer el 
idioma como para mitigar el impacto de 
la verdad. Hoy en vez de "robo" es 
menos hiriente decir "desviación de fon
dos" y en lugar de uncartel donde se lea 
"Retrete", pasando por "W.C." se ha lle
gado a unas elegantes siluetas de un 
caballero o una dama que distancian las 
naturales funciones que se desarrollan 
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adentro de la compostura del afuera. Es 
evidente, también, que tiene más status 
un masterado en "Comunicación" que 
uno en "Periodismo" o "Audiovisuales", 
aunque lo que se gana en relevancia 
social se pierde en precisión. Al respecto 
pienso que la "comunicación" esunfenó
meno del ámbito de diversas disciplinas 
(psicología, sociología, antropología, 
economía, linguística, etc.) que no 
puede, ni debe, ser reducido al de técni
cas y problemas propios de los medios 
masivos. Esta falta de una definición 
estricta del comunicador deviene en una 
dificultad básica para una revista que 
pretenda dirigirse a ellos, ya que en su 
afán de satisfacer a todos puede termi
nar no satisfaciendo a ninguno. 

Entre lo que más me interesó del 
presente número quiero mencionar a las 
entrevistas de Adriana Schettini a Eliseo 
Subiela y de Kintto Lucas a Gilberto Gil y 
Regina Festa así como "Desastre urbano 
y renovación de medios" de Carlos Luna 
Cortés. La primera me atrajo por que 
Subiela trasmite (y la entrevistadora es 
una hábil comadrona del evento) un cli
ma emocional lleno de humanidad donde 
nos muestra la dinámica de su proceso 
creativo, imposible de ser convocado sin 

.~;;f~::~~~:e mis
 
inclinan por un contenido 
creativo y emocional 
transmitido inteligentemente. 

~¡~¡~¡¡;~~~~~¡~;~;~¡m~¡~¡~~~¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡ 

una honestidad intelectual encomiable. 
En el segundo, ratificando elconcepto de 
que la teoría es práctica conceptualiza
da, me sorprendió la descripción empíri
ca de los fenómenos de participación 
psicológica que Gil relata en relación a 
su comunión con el público. En cambio 
los conceptos de Regina Festa consti
tuyen una experiencia original y poco fre
cuente donde losreceptores son losque 
organizan y plasman el mensaje, mien
tras que el relato del accidente de 
Guadalajara es digno deatención por ser 
el testimonio de una situación extrema y 
de los diferentes mecanismos adapta
tivos utilizados por los sectores sociales 
en conflicto. El común denominador de 
mis preferencias se inclina evidente
mente por un contenido creativo y emo
cional transmitido inteligentemente. 
También considero que las incursiones 
múltiples deGino Lofredo son tan fértiles 
como polémicas, cosa positiva ya que 
promover ladiscusión inevitablemente es 
estimular el pensamiento. 

Otras colaboraciones responden más 
a unprincipio derealidad y aportan infor
mación específica para el gremio de los 
comunicadores. No diría que su lectura 
es grata pero si imprescindible para la 
gente que está en el tema y pretende 
mantenerse actualizada. Incluyo en esta 
categoría el Documento Pastoral, lostra
bajos sobre formación profesional del 
periodista científico (Moreno Gomez, 
Marcela Guzmán, Cacua Prada, Calvo 
Hernandez, Julio Abramczyk y Prenafeta 
Jenkin), "La pendiente democratización 
de la prensa" de Gustavo Gonzalez, "El 
cine y el Estado mexicano" de de la 
Vega Alfara y otros que están en la mis
ma línea. 

Finalmente hay colaboraciones que 
se quedan en un nivel descriptivo de 
temas realmente jugosos. Tomaría como 
ejemplo "Los culebrones de España" de 
Daniel F. Jones y "La pantalla omni
presente" de Marcelino Bisbal, artículos 
que aportan una información sumamente 
interesante respecto a la alienación de 
amplios sectores sociales sin interrogar
se respecto a la estructura, causas y 
sentido dela misma. 

Para terminar, y retornando al senti
do original de la colaboración que me 
han solicitado, diría que Chasquí me 
impresiona como una revista que agrupa 
unmontón de monólogos. Y a esta altura 
de mi vida los monólogos, incluido el 

ay que perturbar un 
poco -desde las 
Ciencias Humanas

la endogamia de las 
Facultades de Comunicación 
para empliar su horizonte 
conceptual. 

:fI¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡~¡~¡¡¡~ 

mio, me aburren y difícilmente me resul
tan estimulantes. Alguien dijo que la 
supuesta sabiduría de la vejez era sólo 
un déficit hormonal, frase a la que me 
adhiero y en función de la cual me siento 
más inclinado a un intercambio polémico 
de ideas que a la actitud escolar de de
glutir pasivamente un vademecum de 
ideas enlatadas que no puedo opera
tivizar. Estaría más entusiasmado si la 
dirección de la revista promoviera en sus 
páginas una amplia discusión interdisci
plinaria sobre el tema de los culebrones, 
marginado por la intelligentzia pero de 
mayor difusión social que Bourdieu o 
Baudrillard. O desarrollara secciones 
destinadas a capacitar a los comuni
cadores jóvenes, y a cargo de las mis
mas pusiera a especialistas en Ciencias 
Humanas que perturben un poco la 
endogamia de las Facultades de 
Comunicación y amplien su horizonte 
conceptual. O quizá lo más atinado sería 
una consulta abierta y amplia entre los 
presuntos interesados en una revista 
como Chasquí y poder satisfacer los 
deseos y/o necesidades de los mismos 
que pueden ser muy diferentes a los 
mios. Dicen que una buena madre es la 
que brinda a sus hijos todo lo que aque
llos necesitan y nada de lo que no nece
sitan. Y esta es una buena guía para 
cualquiera que pretenda brindar un ser
vicio. O 

Regina Festa 
ylaTVde
 

los trabajadores
 
KINTIO LUCAS 

~1mmm¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡~¡~¡~I~~~;~®;~;;~;~~}~¡¡¡¡¡m~~1~~~¡f~;;¡m¡j¡ 

ómo se Inicia el proyec
to de la TVT? 
Regina festa: En una 
época de grandes movi

lizac,W,es contra la dictadura, Lula
 
recibió deregalo una filmadora. Por esos
 
días se generó en el cinturón industrial
 
de sao Paulo, un movimiento que
 
comenzó en los sindicatos y se extendió
 
a toda la sociedad. Se involucró lo políti

co con lo cultural, se conformaron grupos
 
de teatro y una nueva forma de vivir la
 
comunicación. Se pensó en una tele

visión que pudiera dar respaldo a eso y
 
su primera filmadora fue la de Lula.
 
Luego surgieron dos unidades: una que
 
trabaja con video casete VHS, y otra con
 
equipos de un set de televisión.
 
Comenzamos a formar obreros y obreras
 
en Brasil, en la Universidad, en la
 
Escuela de Cine de Cuba, cursos espe

ciales y por autoformación.
 

¿Cómo es el proceso de produc

ción?
 

Cada video es una experiencia distin

ta. Si estamos documentando una huel

ga, somos parte de esa acción. Si es un
 
video sobre las mujeres ellas discuten el
 
guión y lo preparan. Los de la escuela
 
sindical se discuten en comisiones con
 
los obreros.
 

Cuando se lanza el plan económico
 
de 1969 todo el país creyó que iba a
 
marchar bien, pero la evaluación de los
 
economistas decía todo lo contrario.
 

4	 Hicimos un video y sacamos una hojita. 
El video explicaba todo. La hojita era una 
guía de discusión con una explicación de 

~ nuestros economistas sobre lo que
 
sucedería. Cuando empezó la crisis, la
 
gente estaba mejor preparada para
 
recibirla e intentar cambiarla.
 

KINTTO LUCAS, uruguayo. Premio 
Latinoamericano de Periodismo José Martí 
1990. Autor de Entre viento y fuego, Ediciones 
Abya Yala, Quito, 1992. Bye Bye nreen 

¿Cuáles son las prioridades de 
producción? 

Tenemos una estrategia muy diversi
ficada porque nos concebimos como 
parte de un proceso de producción. 
Estamos metidos en las fábricas, en los 
sindicatos, trabajamos con organiza
ciones de la iglesia, hacemos video en la 
escuela sindical de la CUT y en la 
escuela formal de las alcaldías del 
Partido de los Trabajadores. Concebi
mos una política de comunicación desde 
abajo, con una visión desde los traba
jadores. 

¿Cuál fue la reacción del traba
jador vinculado al proyecto en el 
momento que se dio cuenta que podía 
crearsus propias imágenes? 

Por un lado la fascinación por la tec
nología y por poder manejarla. Por otro el 
hecho de verse desde él mismo sobre él 
mismo. Siempre estuvieron acostumbra
dos a ser presentados de una cierta 
manera y de repente eso cambió. 
Increíblemente eso les provoca un gran 
sufrimiento. 

Hay momentos que creen en lo que 
dicen y lo que hacen, pero no les gus
taría estar diciendo o haciendo eso. Es 
que a veces no hay una identidad sobre 
una manera diferente deverse, porque la 
que viene de los medios masivos es muy 
fuerte. 

¿Cómo lograron la confluencia 
entre un proyecto político, incluso 
partidista y el trabajo cultural? 

Hubo conflictos porque la política se 
lleva muy mal con la cultura. La TVTse 
autosostiene y esto le permitió llevar ade
lante acciones con mayor autonomía. 
Muchas veces lo que nosotros entende
mos que es una expresión cultural, a 
determinados dirigentes no les interesa 
porque va contra lo que plantean. Esto 
está muy al interior de lo que hacemos, 
pero lo enfrentamos. 

Por ejemplo, viene un grupo de 
negros y hace un video que desde su 
perspectiva está bien. Si a los dirigentes 
no lesinteresa se les hace ver que repre
senta lo que ese grupo social piensa y 
por eso tiene que ser así. Trabajar con 

8 una organización política que tiene claro 
~ lo que está haciendo posibilita que haya 
~ confrontación de propuestas, porque no 
~ es un problema de medios sino de 

acción.	 O 
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Desvíos, errores y omisiones 
VIDEO POPULAR 

ALEXIS NARANJO 

y DEMOCRATIZACION DEL DISCURSO 
e he preguntado, tras leer cambio ven seí'lales de que las cosas Los textos que versan sobre la divul

Algunos buenos momentos de mi.litl'::n Brasil ocurre una nueva re'~::~"	 El video popular (comunitario, alter popular se aleja del trabajo artesanal y aquello, al parecer, estaría incluso más teoría de la dependencia y creatividad 
tg¡¡¡¡¡~~¡ 1/ volución en el modo de hacer	 lectura del presente número se los debonativo, contra-hegemónico), al revés de se profesionaliza.	 allá de lo sagrado, si consideramos todo para enfrentar las nuevas situaciones, 

a Alexandra Ayala, a Carlos Lunala TV institucional, busca reflejar la reali En muchos puntos del país hay cir	 el interés que la Iglesia pone ahora en como su propia biografía (la deFernando~!jj~i~ ¡¡~b ~~~~~i~~nd~~¿~~~~U~~iÓv~d~~	 Cortés, a Eliut Flores y a Elizabeth Fox.dad desde el punto de vista del pueblo. cuitos permanentes de exhibición de revaluar, criticar e influir sobre los Henrique Cardoso) losigue anunciando".
 
(Betamax, 1975, y VHS, 1977) puso en Rompe con el discurso vertical y autori video popular y/o sindical. Las produc medios, según algunos artículos de esta Confieso no entender qué quiso decir Alexandra Ayala, si bien ingresa
 
marcha la democratización del proceso. tario que busca impartir una determinada ciones registran la realidad sin los filtros edición). con eso Rafael Roncagliolo. Tampoco pedagógicamente a su reseña, logra
 
Por primera vez se pudo romper el	 atrapar al lector y sobre todo a la mirada
visión del mundo.	 ideológicos que imponen los grandes Por otro lado, me sentí avasallado pude descifrar la nota de Iván Rodrigo

monopolio de las emisoras sobre la	 del lector, bruscamente despertada.
El video popular problematiza, provo medios de la industria cultural. Todos	 por la cantidad de contradicciones y Mendizábal que me pareció especial
video comu nicación.	 Carlos Luna Cortés toma al toro por losca reflexión, desafía al participante a siguen el camino abierto en la década	 oposiciones que se dan entre la mayor mente confusa y desorientadora. "Video 

Este desarrollo originalmente tec	 cuernos y entrega una nota valiente (desuperarse y combate la dominación del pasada por la TV Viva de Recife en el parte de artículos y articulistas. Así, por Popular y democratización del discurso"
 
nológico tuvo consecuencias formidables discurso institucional que es esencial Estado de Pernambuco, en el nordeste ejemplo, mientras unos buscan imponer me pareció menos una información obje paso hay cierta redundancia al volver
 
en países de alta marginación y	 sobre el asunto en el artículo siguiente,
mente conservador. Un discurso es brasileño, y de la TV de los Trabaja	 la idea de que el Estado (así, con una tiva sobre aquello que permite al video
 
exclusión social.	 "Crónica del fin del mundo"). Eliut Flores
superador y esclarecedor, elotro esmíti dores del Sindicato de los Metalúrgicos	 gran mayúscula) debería intervenir como popular brasileño "romper con el discur


La apertura del nuevo espacio creó	 logra fluidez al describir un proceso deco, esconde la realidad, oculta lasraíces de sao Bernardo do Campo, en el	 "promotor de la cultura cinematográfica", so vertical y autoritario" que un aviso a 
condiciones objetivas para suplantar la	 investigación periodística, y Elizabethdela exclusión social. Estado de sao Paulo en el corazón otros niegan que tal intervención vaya a favor detal video. 
recepción pasiva de la televisión. Ya no Desde hace más de cinco años en industrial del país. A fines de losaños 70 aportar frutos. Mientras unos creen en De otra parte, por su frescura, Fox produce, a mi juicio, un verdadero 
se la puede caracterizar como medio modelo de artículo: claro, directo, oportodo el Brasil, sindicatos, asociaciones y ese sindicato lideró el resurgimiento del las bondades de leyes y legislaciones humor, penetración y sustancia me 
frío. Cuando los sectores populares entidades del movimiento popular, igle movimiento sindical y cumplió un papel p para proteger ciertos medios, otros parecieron deliciosas las entrevisas a tuno y conciso. 
acceden al poder de hacer televisión sias, partidos políticos (además de mi clave en la oposición a la dictadura mili descreen de ello. Mientras unos ven un Elíseo Subiela y Gilberto Gil. "Los cule Para terminar, quiero expresar mi 
modifican lostemas, el lenguaje y alteran liares de pequeños productores tar. Allí nació el Partido de los cuasi desastre en la situación actual de brones trepan en España" y otros artícu agradecimiento a Chasqui por haberme 
el uso mismo del medio. comprometidos con el establishment) Trabajadores, la organización política	 los medios en América Latina, otros en los en esa línea se me hicieron algo permitido experimentar este placer ver

S~Bulo

AGOSTO 191,11 

S ITIQIQ+S IS+O
==161I"jTiZT!3 L415 16== 

';:~¡~i1fut~~~~~~~¡¡~ . 

el presente número 43 de caminan favorablemente en todos los gación de ciencia y técnica en el conti

Chasqui, si de veras existe frentes, y así por el estilo. nente me parecieron poco menos que
 
algo fuera de los medios Exceso de lo mismo por un lado, y pura ficción: ¿de qué ciencia (latinoame


de comunicación o si, porel contrario, el por otro exceso de contradicciones den ricana) se está hablando? ¿Es que
 
vasto y diverso mundo en el que vivo es tro delo mismo: esesto lo que ha consti alguien ignora elestado depostración en


Después de 25 años de tan sólo una alucinación de mi parte. He tuído un cóctel demasiado fuerte para ciencias y técnicas en América Latina?
 
evolución, el video popularo leído: medios, medios de difusión, mí. Por cierto, la embriaguez concomi Por lodemás, no encontré unsolo artícu


medios y procesos de comunicación, tante me permitirá decir, sin irritar a los lo que viniera a ejemplificar alguna
alternativo sale de su comunicólogos, comunicadores sociales, de Chasqui, que me molestó un tono de instancia de buen periodismo científico, 
marginación, se modelos comunicativos, espacio comuni queja deciertos articulistas, en relación a algún artículo digamos sobre genética o 

cacional, magia y ciencias de la comuni lo malos que han sido los monopolios, arqueología o lingüística en Américaprofesionaliza, impacta sobre cación, el factor decisivo de la los grandes ejecutores del capital, los Latina. iEscomo si me hubiesen dado el 
lapolítica y cambia laforma información electrónica, estilo informati Jack Valenti, losteóricos del libre comer envase pero sin elcondumio! 

de hacery ver televisión en vo, rutinas informativas, mensajes audio cio y más en tanto que se habla muy En cambio sobreabundan en este 
visuales, medios horizontales, partici poco de las faltas de los buenos de la número las perspectivas o los puntos deBrasil. Tarso Riccordi	 pativosy no necesariamente masivos, película, quiero decir de los creadores, vista sociológicos y económicos, y tamo 
culturas mediáticas, y así en casi todas investigadores, profesores, escritores, bién los enfoques teleológicos, deonanalizay Regina Festa nos 
las páginas que me ha tocado des periodistas, comunicadores y otros, que tológicos o éticos. Los medios deberíancuenta sobre laTV de los menuzar.	 están detrás o dentro delosmedios. hacer esto, las legislaciones deberían 

Trabajadores. A la larga he sentido una suerte de Escierto que casi todos los articulis tomar en cuenta aquello, las universi
sobresaturación angustiosa. Tanta que tas se han cuidado bien de no caer en lo dades y facultades deberían formar de 
terminé por desear que alguna vez abstruso, en lo muy abstracto, o en un ~¡~~~~~~~¡~~~~~¡~¡;;*~~~;~~~~~~lm~¡~¡lmmmm¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~¡~¡~;;~~~~;~~;	 ésta o de esa otra manera. Está bien, 
Chasqui publique una reseña sobre lenguaje poco periodístico. Pero hay pero de alguna manera me ha quedado
aquello de la sociedad o del individuo excepciones clamorosas. "El discurso el sabor de un wishful fhinking genera
que no es alcanzable ni modificable por (...) reveló una perspectiva latinoameri lizado. 
parte de los medios de comunicación (y cana de continuidad con los ejes de la 

conforman centros de producción de que más intensamente usa el video peyorativos, en el sentido en que pare daderamente morboso demachacar a mi 
video, normalmente con equipo VHS, como instrumento de educación y forma cen solicitar de América Latina, sobre

PAULO DE TARSO RICCORDI, brasileño. Es ALEXIS NARANJO, ecuatoriano. Lingüista, pin gusto, como lector común que soy y en 
periodista y profesor de la Universidad del adquieren equipos de edición, contratan ción en la disputa por la hegemonía cul tor y poeta. Colabora con El Comercio de todo y ante todo, buenos productos para simpatía con mis pares, el presente 
Valle del Río de los Sinos. profesionales permanentes. El video tural e ideológica. O Quito y otras publicaciones. ladiversión delos espectadores. número desu revista. O 
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3.000 radioemisoras barriales en el
 
área metropolitana de Buenos Aires
 

A partirde la apertura 
democrática de 1983 las 
radios barriales se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SILVIALAGO, IPS 

¿Qué cine está en crisis?
 

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

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

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

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

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

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

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

No creemos en la conspiración monopólica. Hollywood 
montó y mantuvo un sistema de distribución y ventas 
excepcionalmente eficaz que desplazó del mercado al producto 
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Distribución en el mercado USA 

nacional o regional. Su eficacia confirma que los obstáculos 
burocráticos y administrativos no fueron ni son insuperables. 

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

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

GINO LOFREDO 
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para películas latinas, en particular el 
MECLA, una distribuidora de cine y 
audiovisual, impulsada por el ICAIC de 
Cuba. 

Cada instituto una sala 
A la última reunión de la CACI9 

desarrollada en marzo de este ano, 
durante el XXXII festival de cine de 
Cartagena asistieron delegados de 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
España, México, Nicaragua, Venezuela y 
observadores de Canadá, Costa Rica, 
Chile, la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano, el Festival Imágenes 
Caribes de Martinica y la Unión Latina. 
Se destacó la voluntad de organizar 
reuniones de productores y coproduc
tores con finalidad práctica más que 
académica. Se recomendó que cada 
instituto cinematográfico abra una sala 
dedicada exclusivamente a la exhibición 
decine latinoamericano. Se afirmó la vo
luntad de acercar a losdiversos sectores 
de la actividad cinematográfica regional, 
para superar los conflictos entre produc
tores y distribuidores o exhibidores. Se 
acordó que la Unión Latina y la SECI 
monten un banco dedatos sobre legisla
ciones de cine; impulsen proyectos de 
difusión (catálogos de películas, calen
dario de festivales) y mecanismos de 
apoyo a los guionistas y a los estu
diantes de la Escuela de San Antonio de 
los Baños. 

Los mercados nacionales son 
demasiado pequeños para amortizar 
cualquier producción cinematográfica. 
La solución económica pasa por la con
formación de un mercado común más 
grande, que se apoye en legislaciones 
nacionales y acuerdos internacionales 
que protejan y promuevan la producción 
nacional y regional, abriéndose incluso a 
las cinematografías de calidad de otras 
partes del mundo. 

Actualmente todas las ramas profe
sionales del cine están en crisis y la 
época de las vacas gordas de los dis
tribuidores y exhibidores parece haberse 
terminado. Ellos también perciben ahora 
la necesidad de legislaciones que los 
protejan de la competencia desleal, o en 
todo caso les permitan el acceso a 
nuevos mercados como el de la tele
visión y el video, y les den margen de 
negociación con las distribuidoras 
monopólicas. Esto propicia la realización 
de encuentros y diálogos ínterproteslo

nates que deberían impulsar mucho más 
losprocesos deintegración. 

Como dijo César Vallejo "Hay, her
mano, muchísimo que hacer". 
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Maduran las radioemisoras
 
comunitarias en Colombia
 

En Colombia las radios 
comunitarias o clandestinas 
proliferan en todas las regiones y 

se ganan un espacio permanente en las 
comunicaciones nacionales. 

La Iglesia Católica fue precursora de la 
fundación de emisoras de corto alcance en 
la década del setenta. En los últimos ocho 
años las radios comunitarias se 
popularizaron cuando múltiples señales no 
autorizadas comenzaron a transmitir 
precedidas de un lema coincidente: "Este 
es un programa hecho por la comunidad, 
para la comunidad y con la comunidad". 

En el Primer Encuentro Nacional de 
Radios Comunitarias realizado en 1990 se 
acordó la creación de una red para la 

cooperación y el intercambio de 
experiencias. A partir de entonces comenzó 
un proceso de desclandestinización y el 
Estado comenzó a mirar de otra manera el 
fenómeno de las emisoras alternativas. A 
partir de agosto pasado la red de radios 
comunitarias publica 5.000 ejemplares de 
su revista Un, dos, tres, probando. La red 
logró que se redacte el proyecto de ley que 
les dará vida jurídica, y estableció 
convenios con instituciones estatales que 
encontraron en estas emisoras el mejor 
medio para realizar campañas sociales, 
educativas y de prevención. 

Las amplia participación en el Segundo 
Encuentro de Radios Comunitarias es un 
indicador de la rápida legitimación del 

proceso. Apoyaron el encuentro la 
Universidad del Valle, la Pontificia 
Universidad ]averiana, la Corporación 
Araracaura, el Centro de Investigación y 
Educación Popular, y COLCULTURA. 

En Colombia sólo ellO porciento de la 
población lee periódicos y el medio por 
excelencia de las manifestaciones culturales 
populares ha sido la tradición oral. Si bien 
la televisión tiene la mayor audiencia yel 
más rápido crecimiento, la concentración 
de la propiedad lo vuelve inaccesible a los 
proyectos alternativos. En este contexto 
todo parece indicar que las radios . 
comunitarias serán el medio idóneo para la 
democratización de las comunicaciones.• 

EDUARDO MARQUEZ, IPS 

300 emisoras ilegales de TV operan en Colombia 

EI ll de septiembre un Tribunal Administrativo de la ciudad de 
Barranquilla falló a favor de la ilegal y recién creada emisora Tete 5 
amparándose en una garantía constitucional del derecho ciudadano a 

informar y comunicar. 
E! Tribunal anuló la orden con la que el Ministerio de Comunicaciones 

prohibía a Tete 5 que emitiera su señal. Los empresarios dueños del canal, 
argumentan que los protege el artículo 20 de la Constitución de 1991 que dice: "Se 
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opinión, la de informar y redbir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación". Por esta razón, a pesar de calificar el fallo de 
"monstruoso", el Ministro de Comunicaciones William ]aramillo Gómez tuvo que 
permitir el relanzamiento de Tete 5. El impacto es comprensible si se considera 
que otros 300 canales privados emiten su señal sin autorización del Ministerio de 
Comunicación . 

Para el Ministro ]aramillo, si el Consejo de Estado y la Corte Constitucional 
ratifican el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico "quien más dinero tenga, 
va a tener la oportunidad de invadir el espacio del que no tiene los recursos 
suficientes para operar en una determinada frecuencia. '', 

Por su parte, los programadores de televisión, alarmados con la actual 
situación de vacío jurídico, se reunieron con el Ministro para pedirle la urgente 
redacción y tramitación de un proyecto de ley que reglamente los artículos de la 
Constitución relacionados con las comunicaciones. 

.~ Si bien es cierto que con la libertad de canales es posible que los grandes 
'" conglomerados económicos y el dinero proveniente del narcotráfico puedan entrar~ 

~ en una verdadera guerra de canales, también lo es que las organizaciones 
~ populares tienen acceso a este medio de comunicación. Es así que en solo un año, 
~ irrumpieron cerca de 300 canales de manejo regional de la información. 

E! futuro de la TV depende del fallo de los tribunales superiores, pero en todo 
caso, va a ser muy difícil cerrar canales abiertos y producidos por la comunidad 
que, como en el caso de las radios, parecen haberse legitimado de hecho.• 

EDUARDO MARQUEZ, IPS 

10 CHASQUI 43, octubre 1992 CHASQUI 43, octubre 1992 91 



CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

Teleducación: Un salto al futuro 

M
aria Christina Zentgraf describe en Tecnología Educacional de junio de 1992 
el proyecto de teleducacíón que opera en el Estado de Río de]aneiro. Un 
salto alfuturo es una producción de TV en vivo con canal abierto con los 

receptores, que combina tecnologías en favor de un diálogo efectivo entre los usuarios 
y el responsable del programa. El programa es receptado por televisión, videocasette y 
teléfono. Un supervisor y un orientador de aprendizaje dinamizan las actividades de la 
telesala. 

En la primera etapa serán producidos 160 programas y boletines impresos que serán 
distribuidos por la Secretaria de Educación del Estado de Río de]aneiro. La serie Un 
salto alfuturo capacitará profesores de escuela y alumnos de magisterio de primero a 
cuarto años. La meta es revertir los elevados índices de evasión y repetición que afligen 
a todos los brasileños. 

La serie utiliza estrategias de teleducación, y educación a distancia. La relación 
profesor-alumno es diferente de la convencional, pues el profesor se hace presente 
juntoal alumno a través de un canal de comunicación, pudiendo ambos estardistantes 
en tiempo y espacio. La educación a distancia se constituye en un proceso educativo 
planeado, acompañado y evaluado en base a la tecnología educacional. 

Las estrategias de uso de los medios en la teleducación son muy variadas. Se 
combina la comunicación colectiva a distancia con elementos de la comunicación 
interpersonal. Con esto se buscasuperar la despersonalización. EnBrasil, tres son las 
estrategias principales de educación a distancia: 1. por correspondencia, en que el 
material gráfico puede ser acoplado a otrosmedios, efectivízándose la relación 
profesor-alumno principalmente a través del correo; 2. semindirecta, cuandolos 
periodos de enseñanza individualizada a distancia son intercalados con encuentros 
pedagógicos periódicos y 3. por multimedios, cuando la comunicación se efectiviza por 
televisión o radio o en ambos canales con otros recursos complementarios. 

La serie Un salto alfuturo utilizará comomedio principal de comunicación a la 
televisión, con el apoyo de medios escritos, visuales, auditivos y audiovisuales. 
Dinamizando los multimedios, estarán los supervisores y orientadores de aprendizaje. 

Los educadores pueden encontrar en la tecnología educacional y principalmente en 
la teleducación, un aliado potente para democratizar la educación. Si se la usa como 
una estrategia de transformación al servicio de la educación, servirá para revertir el 
cuadrodesalentador que enfrentan los maestros. O 
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Parcial apertura 
informática en 

Brasil 

Pese a que el 29 de septiembre 
finalizó la polémica reserva 
de mercado que hizoposible 

el desarrollo de la industria 
informática, las leyes que regularán el 
sectorsiguen protegiendo la 
producción nacional. La apertura de 
mercado no será irrestricta comose 
imaginaba, ya que se concentraron 
poderes de vetoy decisión en manos 
de la Secretaria Nacional de Ciencia y 
Tecnología, órganoque siempre 
favoreció la reserva de mercado. 
"Todavía no estamos libres del 
proteccionismo, el contribuyente 
continuará siendo penalizado por esos 
controles", dijo el presidente de la 
Asociación Brasileña de Empresas de 
Software, Manuel Antonio Dos Santos. 

Ya es antigua en Brasil la lucha 
entre las asociaciones de fabricantes 
de equipos (Hardware) y las de 
desarrollo de programas (Software). 
Los primeros siempre favorecieron la 
protección y los otros la apertura, ya 
que si ingresara un mayor número de 
máquinas aumentaría la posibilidad de 
venta de sus programas. 

El presidente de la Asociación 
Brasileña de la Industria de 
Computadoras (ABICOMP), Carlos 
Rocua, se defiende afirmando que los 
controles en informática existen en 
cualquier país desarrollado del mundo 
y que la polémica no es másque una 
tempestad en un vaso de agua. 

Los productos brasileños se verán 
exentos de algunos impuestos 
mientras que los importados estarán 
sujetos a todos los tributos de 
importación. 

La industria brasileña vivió 
durante 16 años en una burbuja de 
proteccíón que le permitió 
desarrollarse para enfrentar la 
competencia abierta con la producción 
externa. Durante ese periodo Brasil 
montó un parque de 400 industrias y 
más de 40.000 técnicos. O 

ARNALDO CÉSAR, IPS 
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de San Antonio de los Baños en Cuba, 
con el apoyo de Fidel Castro y Gabriel 
García Márquez, quien la preside y 
apoya financieramente. El mismo año 
comenzó a publicarse la revista Nuevo 
Cine Latinoamericano. 

En 1989, en Venezuela, algunas 
ínstlíuciones! y el gremio cinematográfi
co encabezados por Julio Sosa-Pietri y 
apoyados por Carlos Andrés Pérez y 
Gabriel García Márquez organizaron el 
Foro de Integración Cinematográfica 
Iberoamericana. Delegaciones de países 
latinoamericanos más España y Portugal 
firmaron el Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana. Los 
latinoamericanos, por su parte, también 
firmaron dos acuerdos complementarios: 
uno destinado al fomento de la copro
ducción (Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica), y otro 
para fomentar un Mercado Común 
Cinematográfico Latinoamericano. Ade
más se creó la Conferencia de Auto
ridades Cinematográficas de Ibe
roamérica (CACI) con unórgano ejecuti
vocon sede enCaracas. 

Fue fundamental, que estuvieran en 
ladirección delosorganismos decine de 
los distintos palses- cineastas compro
metidos con la integración. Lograron así, 
convertir el foro en una reunión de esta
dos, con poder para suscribir convenios 
que luego pasarían a serley. 

Cuatro países convirtieron en ley el 
convenio de integración cinematográfica 

"Frida", Paul Leduc, México, 1984 

Ylos dos acuerdos: Perú, México, Cuba 
y Venezuela. España ratificó el convenio 
y ratificará el acuerdo de coproducción. 
Colombia ratificaría los tres textos y se 
hacen gestiones para que tanto 
Argentina como Brasil también lo hagan. 

Julio Sosa-Pietri, actual Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia de 
Autoridades Cinematográficas Iberoame
ricanas señaló recientemente que estos 
acuerdos eran una piedra fundamental, 
que costará remover. Y aunque los tex
tos por sí solos no van a conseguir la 
integración, duda quea pesar de las 
tendencias neoliberales, algún país que 
haya suscrito los acuerdos se niegue a 
ranñcanos.s 

Relación del cine con 
el video y la 1V 

En el Convenio de lnteqracióré los 
firmantes se comprometen a actuar en 
conjunto en favor de sus respectivos 
cines, en materia de desarrollo cultural, 
armonización jurídica, resolución de 
problemas diversos de la cinematografía, 
promoción de productos, establecimiento 
de mecanismos de financiamiento y 
creación de cinematecas. Considera por 
obra cinematográfica "aquella de carác
ter audiovisual registrada, producida y 
difundida por cualquier sistema, proceso 

"Lo que vendrá ", Gustavo Mosquera, Argentina, 1988 
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o tecnoloqía". El texto parece consagrar 
el fin de la guerra contra el cable, la tele
visión y el video, y de las peleas entre 
productores y realizadores con dis
tribuidores y exhibidores. 

El Acuerdo de Coproducción implica 
coparticipación en la totalidad del proce
so de creación y producción. El gran 
aporte es considerar a las coproduc
ciones como nacionales en cada país 
participante, de tal manera que los pro
ductos pueden acogerse a los beneficios 
y ventajas previstas para el cine 
nacional. Es un paso enorme y realista 
hacia la integración. 

El Acuerdo para la Creación de un 
Mercado Común propone que cuatro 
películas de cada país sean conslde
radas en los demás países firmantes 
como nacionales para fines de cuota de 
pantalla, exhibición y distribución. Es el 
más débil de los acuerdos, ya que sólo 
podría ser efectivo en los países donde 
se cumplen legislaciones de protección y 
promoción del cine nacional en materia 
de exhibición. 

La CACI se ha reunido cinco veces? 
De sus conciusiones'' resaltamos: la 
necesidad de buscar en el video y la 
televisión nuevas fuentes de ingresos 
para el cine; la preocupación por apoyar 
mecanismos dedistribución internacional 
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Los agentes de jack Valenti 
Era la época de los primeros años de 

la revolución cubana, del antimperialis
mo, las luchas de liberación nacional 
anticolonialista y laspropuestas estéticas 
y políticas del Cinema Novo. Se debatía 
intensamente el contenido cultural y 
estético, con planteamientos compro
metidos con la realidad socio-política del 
continente. Las reuniones de Viña del 
Mar, Mérida y Valparaiso en 1968 y 
1969, fuertemente marcadas ideológica
mente, expresaron una preocupación por 
la protección y fomento de la producción 
nacional. En la región se desarrollaban 
los cineclubes, las cinematecas y los 
cines universitarios. Se elaboraban 
leyes, decretos, normas de protección al 
cine nacional y a sus trabajadores, como 
la ley 19.372 de Perú (aprobada por la 

dictadura nacionalista y progresista del 
General Velasco Alvarado) que 
establecía exhibición obligatoria de las 
películas nacionales e incentivos indirec
tosa la producción decortometrajes. 

En 1974 se creó el Comité de 
Cineastas de América Latina, foro de 
debate de los cineastas del continente, 
que ideó el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, cuya 
primera edición tuvo lugar en La Habana 
en 1979. En 1977, Roberto Farías, 
cineasta brasileño director de la 
Empresa Brasileña de Filmes 
(EMBRAFILME), convocó en Brasilia al 
Primer Encuentro sobre Comercia
lización de las Películas de habla his
pana y portuguesa. Por primera vez, se 
propuso desde una perspectiva económi
ca, la creación de un mercado común 
para ladistribución y exhibición defilmes 
con el fin de garantizar un mercado sufi
ciente para recuperar las inversiones. 
Participaron países de América Latina, 
Africa, España y Portugal. 

Se pensó que el fracaso del intento 
se debía a la burocracia imperante en 
toda parte. Años después se sabría que 
varios países habían sido afectados por 
manipulaciones del presidente de la 
Motion Pictures Association, Jack 
Valenti, a quien no servía la integración 
porque arriesgaba un mercado firme 
para la producción estadounidense. 
Según Edmundo Aray "Los agentes de 
Valenti se movieron con prontitud y rece
lo, junto con la cancillería de su país, 

~ 
ai 

i 
e 
Ü 
eS 

~ 
Cine cubano: "Los pájaros tirándole a la escopeta" de Rolando Díaz 

para abortar, laspretensiones de losfun
cionarios de las cinematografías na
cionales de América Latina, y la políticas 
de fomento a las industrias respectivas. 
Destitución de funcionarios, cierre de 
organismos, desconocimiento de legisla
ciones y obstaculización a la actividad 
productiva hicieron acto de presencia en 
el ámbito de la cinematografía del conti
nente"1 

Buscando un foro 
ligado al poder 

En 1985 el Comité de Cineastas de 
América Latina creó la Escuela 
Internacional de Cine, Televisión y Video 

LEYES DE CINE EN LOS
 

PAISES lATINOS
 

En los países latinos de América 
y Europa, las primeras leyes 
sobre la actividad cinematográ

fica surgen cuando los gobiernos 
asumen la importancia del cine como 
medio de difusión. Así, aparecen nor
mas de censura sobre las exhibiciones 
fílmicas. Luego, la presión de ciertos 
grupos extiende las normas a otros 
aspectos de la industria como la dis
tribución, a través de la implantación de 
tasas aduaneras e impuestos de 
importación. Más tarde, cuando los 
estados logran establecer una política 
orgánica global, crean instituciones 
directrices de la actividad cinematográfi
ca que se encargan de reglamentar 
todos sus componentes. En las etapas 
más avanzadas surgen regulaciones de 
apoyo a la producción, distribución y 
exhibición del cine. En la actualidad, la 
normatividad legal en los países subde
sarrollados tiende, cada vez más, a 
estrechar las relaciones entre el cine y 
la televisión. 

Bajo la dirección de Joelle 
Hullebroeck y la coordinación de César 
Mendoza Gutarra, la Unión Latina en 
Lima editó un Estudio Comparativo 
sobre Legislaciones de Cine en los 
Países Latinos. La investigación analiza 
las Leyes de Fomento a la Industria ci
nematográfica de 18 países. 

Con esta publicación, la Unión 
Latina busca promover el desarrollo de 
un marco legal para la industria fílmica 
y dar impulso a la integración cine
matográfica. 

Este libro se puede obtener escri
biendo a: 

Joelle Hullebroeck 
Apartado Postal 18-1494 
Lima 18, Perú 
FAX ó Te!. (5114) 411 520. 
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LOS NINOS DE LAS AMERICAS
 
''A las puertas delsiglo XXI, en América Latina y elCaribe, la mayoría de los 
niños sonpobres y la mayoría de los pobres son niños" señala el informeLos 
Niños de las Américas, presentado por elFondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) el30 de septiembre en Santafé de Bogotá, Colombia. 

11111111111111!1!!!IIi!;!;III.as madres más pobres son las 
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de mortalidad y se enferman 
más a menudo; sus niños son también 
más propensos a enfermarse por estar 
desnutridos y debido al ambiente que los 
rodea; sus escuelas generalmente son 
las más deterioradas, las peor dotadas y 
donde se imparte la educación de más 
baja calidad. Estos niños estarán desti
nados a ser adultos desempleados, o 
sólo podrán trabajar en actividades infor
males, poco productivas y mal remune
radas. 

Así describe Los Niños de las 
Américas la manera como se transmite 

\' 

... 

la pobreza de una generación a otra en 
América Latina y el Caribe. Es por esto 
que propone que "la forma más eficaz de 
quebrar este círculo vicioso es centrar 
inicialmente los esfuerzos y los recursos 
en el núcleo original: la atención mater
no-infantil". 

Este informe es uno de los compo
nentes de una estrategia multimedios 
diseñada por UNICEF para sensibilizar a 
la opinión pública sobre la problemática 
de la infancia en la región, desde una 
perspectiva integradora. Un video llama
do 500 Segundos y las series radiales 
Los Niños de las Américas y Con Voz 
Propia producidas por la BBC de 
Londres y por Radio Nederland Training 

Centre de Costa Rica, son otros de los 
componentes de este proyecto. 

Desde el Río Grande a la Tierra de 
Fuego, "las privaciones de los niños de 
las Américas responden a causas múlti
ples, con una incidencia relativa diversa 
en cada país, pero todas ellas tienen una 
raíz común que se nutre en el terreno 
abonado de la pobreza y la desigualdad 
social. De hecho, lascondiciones devida 
de los niños reflejan las grandes dispari
dades existentes entre los hogares lati
noamericanos, entre losque tienen y los 
que no tienen, dice el informe. 

De acuerdo con los últimos datos 
disponibles relativos a 1990, el informe 
presenta de forma sintética los princi
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Niños en "Villa El Salvador", Lima, Perú 
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pales indicadores de la situación de la 
niñez en las áreas relacionadas con el 
cumplimiento de las metas. 

Salud 
Según el informe, en América Latina 

y el Caribe, cerca de un millón de niños 
menores de cinco años mueren anual
mente por causas en gran parte evita
bles. 

Entre los menores de un año las 
causas principales de mortalidad son las 
afecciones perinatales, debidas a la falta 
de atención adecuada en el embarazo y 
el parto; las infecciones intestinales y las 
respiratorias. Estas dos últimas causas 
son las responsables de casi la mitad de 
las muertes de los niños entre uno y cua
troaños. 

El documento revela, además, 
grandes diferencias entre países. "Así 
por ejemplo, la diferencia en la esperan
za de vida al nacer es de 20 años entre 
los países con un nivel más bajo, como 
Bolivia y Haití (55 años) y los países con 
nivel más alto, Costa Rica y Cuba (75 
años). Las tasas de mortalidad de 
menores de cinco años reflejan también 
profundas brechas: Bolivia (160) y Haití 
(130) con las tasas más altas y Trinidad 
y Tobago (17) y Cuba (14) con las tasas 
más bajas". 

Asimismo, al interior de cada país, e 
incluso dentro de las principales áreas 
metropolitanas, se presentan grandes 

La desigualdad 
en las ciudades 

Mortalidad infantil (0-1 año por mil) 

~ Barrios de estratos mas altos 

11:4. Barrios de estratos mas bajos 
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LIMA BOGOTÁ SAO PAULO SANTIAGO 

Fuentes: umcevt'eru; Umcef/Flacso-Brasrf: cecer-cnue: Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrono . PNUD/Alcaldla de Boqota-Cojomora 
Cuca 1981-1992. 

desniveles: en Perú, la diferencia en la 
tasa de mortalidad es casi triple entre el 
departamento de Huancavelica, donde 
es 133 por mil y Lima, donde es 45 por 
mil. Las disparidades dentro de una mis
ma ciudad también son enormes. En 
Bogotá, por ejemplo, la diferencia entre 
barrios ricos y pobres, es de más del 
doble. 

Nutrición 
"Una parte importante de los niños 

que sobreviven -continúa el informe- ven 
socavados su desarrollo físico y mental, 
y su aporte potencial a la comunidad, a 
causa de la desnutrición". Más de seis 
millones de niños de este mismo grupo 
de edad sufren desnutrición moderada y 
un millón desnutrición grave. Engeneral, 
en América Latina la desnutrición infantil 
esde carácter crónico, manifestada en la 
cortedad detalla con relación a la edad. 

La pobreza, las enfermedades recu
rrentes como la diarrea, la dieta inade
cuada de proteínas y calorías y el 
desconocimiento de las necesidades 
nutricionales de niños y madres, son fac
tores que combinados, generan la 
desnutrición. 

Existen deficiencias de nutrientes 
fundamentales en la dieta de muchos 
niños latinoamericanos y caribeños, tan
to de vitamina A como de hierro. Ladefi
ciencia devitamina A contribuye a la alta 
morbilidad y mortalidad por infecciones 
respiratorias y diarreas, y el bajo con
sumo de hierro genera una alta prevalen
cia de anemia en niños y madres. Por 
otra parte, 30 millones de latinoameri
canos tienen bocio debido a deficiencias 
de yodo, pero apenas una ínfima parte 
sufre decretinismo por esta causa. 

Educación 

La educación es una de las áreas 
críticas en la situación de la niñez según 
el informe de UNICEF, porser uno de los 
resortes principales de promoción de la 
movilidad social y de reducción de las 
desigualdades. Si bien la región ha rea
lizado avances importantes en el acceso 
a la escolarización primaria y secundaria, 
en los últimos años se ha producido un 
deterioro generalizado dela calidad de la 
enseñanza. 

América Latina registra una de las 
mayores tasas promedio de repetición 
escolar. Sólo uno de cada dos niños que 
inician la educación primaria la terminan 
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La desigualdad 
en los ingresos 

Cuántas veces mayor es el ingreso del 20% de 
hogares más ricos respecto al 20% más pobres. 

con éxito, porcausas asociadas a la baja 
calidad de la enseñanza y a la penuria 
familiar, indica el informe. 

Las desigualdades entre países son 
también muy marcadas. Por ejemplo, 
algunos países del Cono Sur tienen 
tasas de terminación de enseñanza pri
maria superiores al 80 por ciento, mien
tras que otros de Centroamérica 
presentan tasas próximas o inferiores al 
50 por ciento. La baja calidad educativa 
también se refleja en los altos índices de 
repetición. Este problema le cuesta a la 
región alrededor de 3.000 millones de 
dólares al año. 

Agua y saneamiento 

"Hoy en día, en América Latina y el 
Caribe 100 millones de personas care
cen de acceso a agua potable y 156 mi
llones no cuentan con servicios de 
saneamiento básico. Este hábitat pre
cario presenta altos riesgos para el 
desarrollo normal de los niños, quienes 
se ven más expuestos a contraer enfer
medades por la deficiente salubridad 
ambiental", dice el informe. Estima tam
bién que en la gran mayoría de países 
latinoamericanos, entre un 60 y un 80 
por ciento de las causas de morbilidad 
puede atribuirse a deficiencias en el 
suministro de estos servicios. 

A pesar dé los avances conseguidos 
en los años ochenta, durante el llamado 
Decenio Internacional del Agua Potable y 
el Saneamiento, "al comenzar la última 
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La escurridiza
 
integración del
 

C1r1e
 
latinoamericano
 

La búsqueda de una integración 
delcine latinoamericano tiene 

másde tres décadas. Sin embargo 
nunca se logró hacerla efectiva. 

joelle Hullebroeck reconstruye su 
trayectoria y señala elcamino 
quequeda por recorrer en el 

contexto de la apertura comercial 
quesegesta en elcontinente. 
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I cine en América Latina, 
como en el resto del mun
do, está en crisis. En los 
últimos diez años disminu
yó la producción de pelícu
las, se redujeron los estre

nos, las salas y los espectadores. A la " 
crisis estructural del cine y la competen
ciade las nuevas formas de consumo de 
imagen como televisión y video se agre'" 
ga la dominación del mercado por parte 
de las grandes empresas norteameri-

JOELLE HULLEBROECK, belga, es representante 
en Perú de la Unión Latina, y Directora de su 
Programa de Comunicación. Desde 1987 
dirige CortoCircuito, revista especializada en 
audiovisuales. 

canas y la ausencia (o debilidad) de 
políticas culturales en losEstados que ya 
no dedican recursos para la cultura en 
general, y el cine en particular. Esta 
situación, sumada a las políticas neoli
berales aplicadas engran parte del conti
nente, dificulta el proceso de integración 
regional. 

Elcine expresa lasculturas y preocu
paciones de los pueblos que ven refleja
do en él sus realidades, deseos y 
temores. Si bien no podemos desarrollar 
todas las implicancias políticas y cultu
rales de la colonización de las pantallas 
del mundo por el imaginario y la industria 
de la imagen norteamericana, es nece
sario dejar claro que la necesidad de la 

m~~;~;~~~~~~~~~;~~~~~;~;~;~;~;~;~;~~~~~;~;~~m;~~l~~¡~;~;~¡~¡!;~~¡;~;~¡~;~¡;~;;¡;m~tI¡~m 

integración se debe tanto a motivos 
económicos como culturales y políticos. 

Hasta los años sesenta las dos ma
yores industrias de cine en América 
Latina, la mexicana y la brasileña, man
tuvieron una importante producción 
garantizándose mercados. 

La primera lo logró gracias a una efi
ciente red de distribución en el conti
nente, la segunda gracias a su mercado 
interno. Desde los años sesenta, la pro
ducción norteamericana, apoyada en sus 
recursos de producción y en el manejo 
casi monopólico de la distribución en el 
continente, empieza a quitar espacios 
económicos y culturales al cine lati
noamericano. 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

los buenos logros de varias de las 
películas producidas bajo el esquema de 
coproducción entre IMCINE y los 
cineastas, un sector de la crítica comen
zó a hablar de un "nuevo-nuevo cine 
mexicano". El resultado ha sido disímil: 
desde películas extraordi nanas (Goitia 
un Dios para sí mismo, Retorno a Aztlán, 

LO Cabeza de Vaca, Ciudad de ciegos, La 
~ mujer de Benjamín, Angel de fuego),.ª hasta cintas fallidas, la mayoría rea
~ lizadas por cineastas debutantes en los 
al 60 (Esperanza, Maten a Chinto, 
.g Cómodas mensualidades, Modelo 
~ antiguo, Como agua para chocolate, 
~ Playa azul, Los años de Greta). Algunas 
.~ obras anuncian un posible nuevo cine 
Ü mexicano, siempre y cuando sus rea-

Emilio Fernández: El cineromántico de México lizadores logren desarrollar propuestas 
temáticas y visuales a niveles más rele
vantes: La leyenda de una máscara,uno de los triunfadores del Festival de 
Pueblo de madera, Lola, Danzón bandiCine Experimental celebrado en 1965, el 
do, Mi querido Tom Mix, Solo con tuIMCINE convocó en 1984 a una nueva 
pareja, Gertrudis Bocanegra, Serpientesedición del mencionado concurso lo que 
y escaleras, son algu nas de esas realizapermitió el debut formal de varios 
ciones.jóvenes cineastas (Alberto Cortés y 

Diego López) egresados del Centro 
Nuevo papeldel Estado y nuevasUniversitario de Estudios Cinematográ

fórmulas de producción ficos (CUEC). 
La aplicación de las políticas neoli La liquidación de las empresas 

berales implicó la venta o liquidación de estatales de producción fílmica surgidas 
empresas estatales a ritmos más inten durante el régimen de Echeverría y la 
sos. Durante elperíodo de 1982-1988, el reciente puesta a la venta de la 
Estado mexicano vendió a la iniciativa Compañía Operadora de Teatros, hechoIln :l~~~::~:sb::~:s que implica una reprivatización en elsecprivada 153 empresas y en el lapso ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;, que el Estado pueda tor de la exhibición, se consideraron sig
156 empresas más 9 Bancos que habían 
1989-1991 los volúmenes ascendieron a 

nos desalentadores de la políticaasumir con un nuevo neoliberal del presidente Salinas desido nacionalizados por el gobierno de 
sentido su necesario papel Gortarí. A pesar de eso la fórmula proLópez Portillo. Este proceso hacontinua

do hasta "adelgazar" el estado a niveles puesta por IMCINE resulta una alternatide promotor de la cultura 
va que permite al cineasta una mayorque hace algunos años hubiera resulta

cinematográfica. 

CÓLERA: TERMÓMETRO DE LA MISERIA 

El Sendero del cólera
 
Desde la fecha del primer caso hasta junio de 1992
 

COSTA RICA - en",0/'92 
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Más agua y saneamiento: 
Menos riesgo de cólera 

¡-fNDICE DE ACCESOA AGUAlCASOS POR MILLÓN DEHABITANTES I 
y 5,4.NEAMIENTO • (1~2) 

PERÚ 34	 7.063 cesesa 
ECUADOR 33 ~ a.aza casos 

BOLI....IA 16 ~ 2.391 casos 

COLOMBIA 62 65 casos a- =-oJ 
BRASIL 61 ~ 61 casos 

M~XICO 54 ~ 21 casos 

F""",,,,,, Organ...acl()n Panarnn:ana de la Salud ;OPS}. UIlI:ef 
CHILE 76 5 casos a 
·Ur.irw;jocedel00C<llT~..,aaunapoblac'6nconaccllfOv"'~laitllUilY~o. unicd. _ ...._..------;;;;¡;¡;¡; 

Niños en circunstancias 
especialmente dificiles 

Como consecuencia del proceso 
acelerado de urbanización y de la crisis 
económica de los años ochenta, la 
situación de millones de niños de la 
región se ha deteriorado considerable' 
mente. Muchos de ellos se vieron forza
dos a trabajar para ayudar a sus familias 
o para sobrevivir por sí solos, obligados 
a forjarse un futuro a la brava, por fuera 
dela legalidad. El estudio estima que por 
lo menos 30 millones de niños trabajan, 
y deellos, la mitad segana lavida enlas 
calles. 

Otras causas de deterioro de las 
condiciones de vida de la niñez lati
noamericana, señaladas por el docu
mento, han sido la violencia política y 
social y los conflictos armados enquista
dos durante décadas en algunos países 
deCentro y Suramérica. 

El informe de UNICEF afirma que 
muchos niños y adolescentes se han vis
to involucrados de forma activa o pasiva 
en estas guerras, las cuales han dejado 
un saldo devastador de víctimas entre 
muertos, desaparecidos, huérfanos, heri
dos o desplazados. 

De acuerdo con este diagnóstico, "ni 
elcrecimiento económico, ni la democra
cia podrán consolidarse mientras la 
mitad pobre de la población permanezca 
excluída de la actividad productiva y de 
la participación política, por falta de 

década de este siglo, todavía uno de capacitación y oportunidades para inte
cada cuatro latinoamericanos no tiene grarse a la vida social". El documento 
acceso a agua potable y uno de cada afirma que esto no sólo es una injusticia 
tres no cuenta con un sistema eficaz de sino también un despilfarro de recursos 
saneamiento". humanos valiosos que son indispen

El documento explica cómo las sables para asegurar un desarrollo 
capacidad de negociación. Lamenta	 insalubres condiciones ambientales de humano sostenible.doinconcebible. 

En 1989, primer año del régimen blemente quedaron sin apoyo varios .~~;~::~~:~a las zonas urbano-marginales y de Es por esto que los medios masivos 
actual de Salinas de Gortari, desapare realizadores de probado talento y capaci amplias zonas rurales han tornado de comunicación pueden jugar un papel

@I~~iI~III~I~~~~~Il~~~~¡1I~i~cen las empresas CONACINE y	 dad a quienes habría que dar oportu m~*I~~ democracia podrán endémicas enfermedades como la dia fundamental con respecto a fa difusión 
nidad, para lograr un mayor desarrollo rrea, la disentería, el tifus, los parásitosCONACITE 11, integradas al IMCINE.	 de las metas en favor de la infancia,consolidarse mientras la estético del cine mexicano.	 intestinales y el cólera, epidemia queGracias a las presiones de intelectuales	 como también reforzar el apoyo ciu

mitad pobre de la población comenzó en Perú en enero de 1991, sey gente del medio cinematográfico, se En los últimos dos años la industria dadano para que se lleven a cabo los 
logra que IMCINE pase a formar parte fílmica (ahora regentada por los hijos y extendió rápidamente por toda la región programas. En este sentido el informepermanezca excluida de la 
del Consejo Nacional para la Cultura y nietos de los integrantes de la burguesía y a mediados de 1992 había producido afirma que si además de los líderes 
las Artes y deja de depender de la cinematográfica surgida en lostreinta) ha actividad productiva y de la más decinco mil muertos. políticos, las Organizaciones No 

bSecretaría de Gobernación (organismo sentido nuevo efectos de la crisis, pro participación política. Entre los factores que dificultan el Gubernamentales, los funcionarios públi
suministro deagua potable y saneamienfacultado para ejercer la censura). Bajo	 ducto de la competencia del video y el cos, los maestros y los padres asumen 

constante cierre de salas. Sin embargo,	 to básico, el documento destaca. la crela dirección de Ignacio Durán Loera, como propias estas metas, las probabili
ciente deforestación de las cuencas decineasta y ex director de producción de	 se siguen buscando alternativas en las ~~~~~¡¡¡~~~~~~~~~~~~~li~~~~;~@~l~t¡~¡~¡~¡¡ dades de alcanzarlas serán mayores. 

que el Estado tenga posibilidades de	 los ríos de la región, la degradación deTV Cultural, el IMCINE inicia a partir de	 Cumplirlas significará para esta región,
los ecosistemas y el vertido descontrola1990 una política volcada afinanciar par	 participación asumiendo con un nuevo sacar de la marginación a más de la 

sentido, su necesario papel de promotor	 doderesiduos residenciales, industrialescialmente la producción de directores	 mitad de su población, excluída del 
delacultura cinematográfica. O	 y pesticidas en lasfuentes de agua.egresados de las escuelas de cine. Ante	 desarrollo durante tantos años. O 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

Entre los guerrilleros del Frente En 1955 Películas Mexicanas S.A, den. En consecuencia en 1971 el 
Farabundo Martí para la Liberación asume la distribución en los países de Estado, a través del BNC adquiere loslAS CARAS DE lA Nacional, FMLN, que realizaron suúltima habla hispana. En 1960 el Estado famosos Estudios Churubusco y funda el 
parada militar el pasado mes de junio, adquiere las dos cadenas que monopo Centro de Producción de Cortometrajes, 
estaba Amanda. En medio de una son lizaban la exhibición y funda la con el objetivo de realizar documentalesVIOLENCIA risaque hizo más vistosos sus inmensos Compañía Operadora de Teatros. En que apoyen las necesidades del gobier
ojos color miel, dijo adiós al fusil que la 1965 se celebra el Primer Concurso de no. En los dos años siguientes los 
acompañó durante tresde sus16 años. Cine Experimental, para dar oportunidad Estudios Churubusco, transformadosLa violencia en AméricaLatina ha dejado miles de 

~Lo más grave de la violencia de la a cineastas jóvenes. también en productores, patrocinan 39
 
huérfanos. Juan es uno de ellos. Tiene sólo ocho añosy confrontación armada es el trauma largometrajes, la mayoría filmados por
 

Reconstruir la credibilidad
dice que lo único que quierees crecerpara encontrar sicológico. "Esalgo muy difícil de borrar", cineastas formados en escuelas de cine 
del sistemadice unasicóloga quetrabaja en un cen o en el cine independiente experimental.a los que mataron a supadre. Sin una intervención 

tro de atención para menores abandona El sexenio del presidente Luis En un primer momento esta nueva inter
reparadora el ciclo de violencia seperpetúa. Echeverría Alvarez (1970-1976) se ca vención estatal en la producción comple <tidos. "A la institución llegaron tres .... 

racterizó por una estrategia política ten menta la cada vez más escasa C1lhermanas a las cuales les mataron a su 
papá y a su mamá. Ellas vieron todo. La. diente a recuperar la credibilidad perdida participación de la burguesía cine 8 

~ mayor que en el momento de la masacre durante la brutal reprensión al movimien matográfica. El relativo éxito taquillero de ~ 

tenía ocho años, empieza a convulsio to estudiantil-popular de 1968. El Estado algunas de las cintas patrocinadas y la m 
interviene en el sector productivo e 

e 
Onar, como en ataque de epilepsia, sólo al incapacidad de renovación de los pro .~ 

mencionarle el nombre del pueblo donde impulsa una reorganización que culmi ductores tradicionales obligan al estado Z 

vivía". nará, hacia 1976 en la virtual estati a fundar sus propias empresas de pro S 
rl 

zación de la industria fílmica. El hermano ducción fílmica: CONACINE (1974), 
Q)
eEn un centro de huérfanos de San 

del presidente, Rodolfo Echeverría CONACITE I YCONACITE 11 (1975). 
(3 

Salvador lospequeños nosabían si llorar 
"Nosotros los pobres", Alvarez, es nombrado director del Bancoo gritar de alegría el día en quese anun Gracias a esta política y al retiro casi 

Ismael Rodríguez, 1947 
ció que por fin se había firmado la paz. Nacional Cinematográfico y convoca a definitivo de losproductores privados, en 
Francisco Parra, de 15 años confiesa: viejos productores para que patrocinen 1976 el cine estatal tiende a desplazar al 
"Lo mejor esolvidar. Hay gente que pien un "nuevo cine mexicano" que refleje la cine patrocinado por la iniciativa privada. cado ostensiblemente. El cine de iniciati

problemática nacional y coadyude a la sa en vengarse. Yo quiero estudiar, ayu va privada creció en relación al produci
apertura democrática propuesta por el Reprivatización de la industria dar a mis primos que también quedaron do por el Estado. Fue el comienzo de un 
jefe de gobierno. Los integrantes de la Sin embargo, a fines de 1978 la 

tU huérfanos; soy el mayor de ellos". claro proceso de reprivatización que sin 
burguesía cinematográfica no respon- situación de la industria se había modifi:g Roxana tiene 13 años, unos dulces ojos embargo no significó la superación de la 

8
o

negros y un largo y lacio cabello oscuro. crisis artística y económica. A partir de 
,g Mira al suelo y juega con sus manos ese año la producción fílmica estatal iría 
~ mientras repasa su historia: "Es que disminuyendo hasta desaparecer. 
~ nosotros anduvimos huyendo; venían los Primero fue la liquidación del BN,c y de 
~ soldados y mi mamá tenía una niña tier CONACITE 1. Entre 1978 y 1982, el esta
;¡ na en los brazos. Como una bala venía do justifica la baja de la producción y la 
~ perdida, le cayó a ella. Nosotras la reprivatización con la necesidad de 
I dejamos ahí porque no la pudimos lle- desarrollar una "economía mixta". Las 

"Desamparo", Agosto 1990. Medellín var..." No puede evitar las lágrimas. Lo causas reales eran diversas: 1) desde la 
que cuenta ocurrió hace yaocho años. lógica del poder, el cine ya no resultaba 

del llano colombiano, donde se han En Colombia, también la violencia del útil para apoyar los proyectos ideológi
entrecruzado las guerras de los parami narcotráfico se ha nutrido de los niños cos; 2) la rsprivatización coincidía con el 
litares, la guerrilla. el ejército y la mafia. pobres de Medellín. Los niños sicarios, inicio de la aplicación de las políticas 

fa s; se sienta en el piso, apoya los Su madre, de sólo 28 años, quedó viuda muchos menores de 16 años, fueron los neoliberales promovidas por el Fondo 
codos sobre las rodillas, agarra su y con treshijos. encargados, en actos suicidas, de hacer Monetario Internacional. 
cabeza a dos manos, y permanece así, Es un hecho innegable: la pobreza y el trabajo sucio a los jefes del narcotráfi Durante el gobierno de Miguel de la 
en silencio, horas y horas, con la mirada la violencia golpean con mayor fuerza a co. y son también niños los que sirven Madrid Hurtado (1982-1988), período de 

de correo para distribuir la droga. Omar .... mayor crisis económica, el cine produci

111i~:~I~~~~~~::i~~~:~~;';~~ 
perdida en el vacío. Cuando su mamá los niños y a las mujeres. Las distintas 
trata de sacarlo de lo que ella llama "la violencias han dejado miles y miles de era uno de ellos. Cuenta que su oficio g;¡ do porel Estado disminuye encantidad y 
pensadera", la respuesta del pequeño es personas desplazadas en Perú, era llevar droga, en pequeños paquetes, ~ calidad a pesar de la creación del 
siempre la misma: "Mamá yasabe lo que Guatemala, Colombia; la mayoría son a una papelería del centro de la ciudad. t:l ~ Instituto Mexicano de Cinematografía 

De allí, para camuflar la operación, salía ~ (IMCINE), nuevo organismo estatalestoy pensando: lo único que quiero es huérfanos y viudas. En El Salvador los
 
crecer para encontrarme con los que con uncuaderno o conun lápiz. .~ supuestamente fundado para la reorgani
campos de refugiados estaban repletos 

La violencia familiar es otra cara de ~ zación integral del cine. El IMCINE iniciamataron a mi papá". de madres solas y menores de edad. Los 
la violencia que golpea a diario a los ~ con muchos proyectos positivos pero terJuan es sólo uno de los miles de más grandecitos, los de 12 años, ya 

huérfanos que ha dejado la violencia en capaces de cargar sobre sus hombros el habitantes más pequeños de América ~ mina patrocinando un cine mediocre y 
los países de América Latina. A su padre Latina y el Caribe. En sus hogares en las (3 sin sustancia. Sin embargo cabe menopeso de un fusil., ingresaban al campo de 
lo asesinaron en una pequeña población batalla. escuelas aprenden que los conflictos se Willyy Mario García "Harapos" en "Ca/zonzín inspector" de Alfonso Arau cionar quepor iniciativa de Alberto Isaac, 
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lli~l]~¡¡~¡¡¡ili¡U~~¡¡¡¡¡¡¡~~Uili![@¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡m EDUARDO DE LA VEGA ALFARO mm¡¡¡l!¡¡¡¡~¡¡~¡¡~¡¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡U¡~¡~¡¡~m~¡¡¡~¡¡¡¡~H¡~ resuelven por la agresión, el insulto o los Los niños de la calle son una reali ran la represión y el castigo físico como 
golpes. El maltrato físico y sicológico dad dolorosa en la mayoría de las el único medio para lograr que los niños 
convierte a los niños en seres inseguros grandes ciudades latinoamericanas y aprendan y obedezcan. De esta manera, 
y agresivos. Cuando adultos, lo más caribeñas. Estos "cara sucia" son vícti los pequeños se "educan" sin estímulos 
probable esque sean padres violentos. mas ahora de una nueva modalidad de ' positivos, en unambiente de miedo. 

Mario tiene elcuerpo deforme detan violencia: la "limpieza social". En muchos y la pobreza genera otra violencia: la 
to cargar bultos. Su sitio de trabajo fue, países latinoamericanos se ha permitido violencia sexual. Es entre los nlños de la 
por afias, el mercado de Arada, en Lima. que hagan carrera grupos oscuros que calle y los niños más pobres donde los 
Lo que ganaba era para llevarlo a sus se sienten con derecho a asesinar a los traficantes de sexo encuentran más fácilEl cine 
padres. Un día, su padre creyó que era que llaman con desprecio "desechables". mente a sus presas. La oferta es tanta
muy poco lo que Mario llevaba a casa y José, unpequeño gamín de 9 años, que dora: dinero, una buena vida... Los niños 
en castigo le pegó con una varilla. No tiene por casa las calles de la caribeña y niñas prostituidos son un cuadro des
era la primera golpiza para Mario, pero sí Barranquilla, dice casi sin respirar: garrador en parques y playas de Lima,y el la más dolorosa, por eso decidió volarse "Yo tengo mucho miedo desde que de San Pablo o de Río de Janeiro, en 
de la casa. Se convirtió entonces en un mataron a esos basuriegos en la ciudades de Guatemala o de República 
"petiso", esos niños envueltos en mugre Universidad Libre. No puedo dormir. Dominicana. 
que recorren las calles de Lima y que Sueño que nos van a montar a todos en Se dice que en Brasil hay más de 
duermen bajo hojas de periódico, en las un camión y nos llevan allá para medio millón de menores que viven dela Estado 

•
 plazas centrales. Inhalar "perocal" un matarnos. Quiero volver a mi casa pero prostitución. Muchos "mishes", hom

o 
<t	 pegante de zapatos, lo hace sentir no puedo. Mi mamá me amarraba con brecitos brasileros que comercian con su 
" menos infeliz.	 cadenas y no me dejaba salir a la calle . cuerpo, han caído asesinados dentro de., 
¡: 
E	 María, su falda raída y un saco roto Por eso me volé". Y la historia deJosé la la "limpieza" que se realiza en las famexicano e	 que le llega más abajo de las rodillas, podrían repetir, casi idéntica, los niños velas. 
o.,	 asoma la cara por la tapa de una alcan delastavelas de Brasil, quienes además Sin capacidad para defenderse, los 
~	 tarilla. Es su casa. su padre abandonó a de ser considerados como un estorbo niños de las Américas crecen en medio 
:.:J la madre, ésta buscó un nuevo marido y social, han caído víctimas de grupos de mil	 violencias entrecruzadas. Los 

El pelado y su changuita: "Ahí está el detalle" de Juan Bustillo Oro el hombre abusó de la niña. María se criminales que los han usado para sus niños parecen desamparados al cruzar 
siente más querida y tranquila en su hue propósitos y no quieren testigos. A pesar una calle, frente a un maestro que pien
co, bajo lascalles deBogotá. "Manito, un de los esfuerzos de organizaciones sa que "la letra con sangre entra", oEl cine mexicano ha sido uno de los másfuertes y difundidos del continente. 
peso, manito regálame para comer" eslo comunitarias y de la justicia, casi mil frente a los peligros que los acechan 

Su desarrollo dependió siempre, en mayor o menor grado, del apoyo del que repite esta niña de 14 años todo el niños brasileros han sido asesinados cuando la madre los tiene que dejar 
día. "Así me rebusco la vida", dice. En cada año en los últimos tres años. encerrados en un tugurio. Es doloroso,Estado. Hoy éste se repliega desupapel tradicional y la industria busca 
nada parece ser distinta la vida de Laviolencia en la escuela todavía es pero .es real: el mundo no está diseñado

nuevasfórmulas deproducción y distribución.	 Gabriel, un "malandro" que recorre las muy frecuente en algunos países de para que ellos crezcan como debe ser, 
calles de Caracas pidiendo un "bolo" América Latina. En las zonas rurales, en unmundo lúdico, repleto de risas, jue

:¡~rff¡~~;~~~~~~~~¡~~~~¡~¡¡¡~l¡;¡;;~~;;~~~~~~;~~~¡¡*~~~~~~~~~~mm¡¡¡¡¡;~fmmm~~;¡;~¡¡¡~~;;~¡~¡¡¡;~¡;~;~m¡¡¡¡~¡~;ffu~¡¡;~;¡;~¡¡¡¡¡¡¡~@~m¡¡¡¡¡¡¡mm~ 
para comprar unpan.	 sobre todo, hay maestros que conside- gos y esperanzas. O 

a industria cinematográfica cinematográfica en torno a la cual surgió Durante los cincuenta y sesenta se
 
mexicana alcanzó su apo el Banco Cinematográfico y otros orga acentuó el deterioro. Los factores que
 
geo en el período 1941 nismos que canalizaron el apoyo estatal. incidieron fueron:
 

la monopolización de la producción y
1945. Como México fue un
 
Crisis del cine e intervención dela exhibición;
país aliado de Estados
 

del Estado la competencia de la televisión y el
 Unidos su industria del cine 
recibió un apoyo importante de Después de la guerra la bonanza proceso deinflación; 
Hollywood. Sus películas mejoraron la comenzó a disiparse para dar paso a un la política de "puertas cerradas" en el 
calidad, diversificaron temas, y pene período de crisis que dura hasta el pre sindicato dedirectores; 
traron con fuerza en los mercados de sente. Dos fueron sus causas princi la pérdida de los mercados naturales 
habla hispana. En los festivales euro pales: la nueva expansión del cine en América Latina, el Caribe y el sur 
peos el cine mexicano logró ocupar un norteamericano y la incapacidad de la de losEstados Unidos. 

~' 

burguesía cinematográfica para desarro Sectores de la industria exigieronespacio. 
Como la industria captaba divisas, llar estrategias innovadoras. que el Estado arregle la situación e inter

rápidamente se transformó en una de Ante esta situación,' el estado intervi venga. En 1953 se elabora el "Plan e 
~ las cinco más importantes del país. Esa no. En 1947 el Banco Cinematográfico Garduño" que fortalece la unión de pro
~ 

época de oro del cine mexicano resultó se transformó en Banco Nacional ductores y distribuidores contrarrestando :::l 

en la consolidación de una burguesía Cinematográfico y se fundó la empresa maniobras del monopolio de la exhibi l
distribuidora Películas Nacionales S.A. ción. En 1954 se funda la Cinema	 u 

EDUARDO DE LA VEGA ALFARO, mexicano. Es	 OcEn 1949 se decretó la Ley dela Industria tográfica Mexicana Exportadora S.A de	 
a;

profesor del Centro de Investigación y	 CI'" Cinematográfica, tendiente a regular las capital mixto, cuyo objetivo es recuperar
Enseñanza Cinematográfica de la Univer

actividades del sector. mercados y extenderse a Europa y Asia.	 Niño urgador de basura, Montevideo, Uruguay sidad de Guadalajara. 
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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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PERIODISMO TELEVISION y COMMUNlCATION 
MELODRAMACIENTIFICO RESEARCH TRENDS 
JESUS MARTIN-BARBERO 

SoNIA MUÑoz (CooRDINADORES) Women and Men in the Media 
MARGARET GALLAGUER¡iiiil!!!i!l. on pocos los aspectos de la Tercer Mundo Editores, Colombia, 1992 
Centre for the Study of Cornmunication 
and Culture (CSCC)IIIII!II~ ~~~c:n~~~~~~:~:~~e~~d;~ 
Vol. 12, 1992, No. 1 

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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1~¡~~¡¡~¡~¡¡¡~~~~~~¡~~~fl¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~*~¡¡¡~¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~¡~¡t~~~ EDITORIAL ~¡¡~¡~~~~~~¡~~~*¡¡¡¡~l¡¡¡¡¡~~~~~~~¡~¡t¡~¡~t¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~¡¡¡¡¡¡:PRODUCCION DE 
MATERIALES PARA 
NEOLECTORES 
DANIEL P1mrro CASTIllO 

Radio Nederland Training Centre 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, SanJosé - Costa Rica, 

SCIENCE MATIERS: 
ACIDEVING SCIENTIFIC 
LlTERACY 
ROBERT M. HAzEN &JAMES 1'REFrr. 
AnchorBooks, Doubleday, 1991 
666 FifthAve., New York, NY, 10103 

111111lllllli!1 :tá°~~~D::~~:~~:::~IO 
,::::::::::m: «, en el vasto y complejo mundo 

de la alfabetización en nuestros países 
latinoamericanos. La propuesta central es 
la de acercarse a la cultura de quienes 
han tenido acceso a las letras para trabajar 
desde ellas y no desde ordenamientos 
discursivos y percepciones propias de 
quienes vienen utilizandoel alfabeto 
como instrumentocotidiano. Ello significa 
tomar como punto de partida la cultura 
oral de los "neolectores", ya que éstos no 
acceden al ser a través de la apropiación 
de una nueva tecnología, sino que 
incorporan tal recurso a una capacidad 
anterior de leer su propia realidad. En 
efecto, la neolecturasignifica apenas el 
encuentro con una herramienta que de 
ninguna manera viene a reemplazar toda 
la vida y la cultura anteriores a ella. 

1111'1~~::á~á~~~~: ~~I~:~e~::~~os
 y 
:::::::::,::XIJI ticieros hay cuestiones 

científicas que los periodistas mencionan 
superficialmente o ignoran por completo. 
La cita demagógica de un político, o la 
apreciación personal de un ciudadano 
afectado, desconocen las posibilidadeso 
limitantes técnicasa la solución del 
problema socialo políticoque 
presuntamente los desvela. El público, los 
educadores, y los periodistas no han sido 
capacitados para aclarar y ampliar con 
datos científicos y técnicos la información 
cotidiana que va formando el contexto de 
opiniones. En América Latina la mayoría 
de los políticos y comunicadores son 
analfabetos en el lenguaje de la cíencia. 
Desde una perspectiva política, el estudio 
de la ciencia y el conocimientocientífico 
básico es esencial para una efectiva 
participación democrática. 

El autor ilustra sus afirmaciones con 
ejemplos tomados del contexto de 
nuestros países, ya sea de experiencias o 
de la literatura, y propone un marco 
teórico (a partir de una puesta en 
cuestión del modelo tradicional de 
comunicación) orientado a comprender el 
alcance de la lecto-escritura en nuestro 
medio. Son de importancia las reflexiones 
sobre la vida cotidiana y sobre el análisis 
critico de los materiales. La obra concluye 
con una revisión de distintos formatos 
utilizados para el trabajo con neolectores: 
carteles, cartillas, periódicos, murales, e 
historietas, entre otros. Daniel Prieto 
Castillo ha publicado numerosos libros 
dedicados al análisis de la comunicación 
y la educación: Discurso autoritario y 
comunicación alternativa, Comunicación 
y percepción en las migraciones, Manual 
deanálisis de mensajes, entre otros. O 

Saence Matters, de Hazen y Trefil, es 
el texto ideal para un curso de 
alfabetización científica para periodistas, 
políticosy para el ciudadano que intente 
comprender y actuar sobre lo que sucede 
a su alrededor. El libro trata los aportes 
centrales de cada rama de la ciencia, el 
estado actual del conocimiento, y las 
principales zonas de frontera en que los 
profesionales trabajan. La virtud del texto 
radica en su constante relacionamiento de 
los temas más esotéricos de la cienciacon '~ 

asuntos de interés cotidiano en un 
lenguaje accesible al lector no 
especializado. J 

La lectura de Science Matters es una 
apasionante experiencia intelectualy 
estética que modificará la actitud y las 
prioridades del lector respecto al 
conocimiento, la sociedad y la 
comunicación. O 
GINO LOFREDO 

Medios, corrupción y reforma
 
W 

1IIIIIIIIfl:::::.. 1 juicio .~olítico al president~ de Br~sil .y su ignoran y ocultan la corrupción no tienen astucia 
Mtll o:; separacion del poder por vra constitucional empresarial, ni olfato político, ni imaginación perio
§:;:;:;:;:;:;~ ':, es quizás el acontecimiento de mayor dística. Parecen existir en el vacío, ajenos a las 
importancia en la historia contemporánea de necesidades y oportunidades que reclaman su aten
América Latina. Los partidos políticos, el Congreso y ción. El observador quiere creer que esa esterilidad 
las Cortes, los medios de comunicación, y la ciu está en vía de desaparición, que la dinámica infor
dadanía movilizada fueron los principales actores en mativa que se dió en Brasil es un indicio de los 
este proceso que por su magnitud y complejidad no cambios de actitud que se gestan en los medios 
tiene precedentes en el país y la región. más lúcidos de América Latina. 

. Collar de Mello llegó al poder con el apoyo deci !~~~~~~~~"I informe que nos envía el investigador
sivo de la mayoría de los medios de comunicación.
 
Durante su gobierno personificó simultáneamente il¡l¡l¡l¡l¡l¡l~~~:bi~~rt~~ dae;t1t~dG~:~~~!~rae~u::d~~:
 
la reforma liberal en lo económico, el estilo deporti 
 nuevos y tradicionales. Las doce explosiones de 
vo de gobierno, y la insaciable corrupción en la pri Guadalajara movilizaron a la población y activaron 
vatización del poder en todos los niveles de la una conciencia de servicio entre los comunicadores 
sociedad. En este sentido Brasil y Mello son arqueti y sus empresarios. La población premió con su 
pos de América Latina donde la venalidad, el per interés a los medios más comprometidos.
sonalismo y la incompetencia son parte de la La reforma de las comunicaciones es parte de la 
mitología cotidiana. agenda política latinoamericana. Robert White de 

Los medios no derrocaron al presidente de Brasil la Universidad Gregoriana en Roma bosqueja una 
aunque sí respondieron a la evolución del proceso estrategia pluralista y particípativa. La evolución de 
político, 10 reflejaron y lo alimentaron profundizan los medios es tan crucial para la sociedad que 
do las investigaciones y amplificando la oposición. ningún sector afectado puede ser excluido de la 
La desgastada credibilidad de los medios ante el gestión de reforma. 
público y la ciudadanía se recuperó selectivamente. En colaboración con la Asociación Iberoame
Los que se sumaron a la denuncia de la corrupción ricana de Periodismo Científico dedicamos un 
aumentaron su circulación y mejoraron sus ratíngs. módulo especial a la divulgación científica y tec
La experiencia de los medios en Brasil no es nueva. nológica en América Latina y a la formación de 
Desde México hasta Argentina los ciudadanos leen y periodistas especializados. 
sintonizan a quienes se atreven a titular con el tema. Los artículos de ]0e11e Hullebroeck y Eduardo 

~¡~¡¡¡ili~~~;;~t~~~ de la Vega Alfaro exploran algunos aspectos de la 
mlr:.~:ero si la corrupción está en todas partes ¿por~:~: contradictoria crisis que afecta al cine latinoameri
¡¡lM¡l¡ ::::. qué son tan pocos los medios con la auda cano. La entrevista de Adriana Schettini al cineasta 
:;:;,:¡;:;:; ;:;:¡ cia para asumirse protagonistas de su erradi-

Eliseo Subiela muestra la perspectiva del direc
cación? ¿Se puede explicar el silencio señalando las tor/creador ante los múltiples obstáculos a la pro
relaciones de complicidad, los condicionamientos ducción y la exhibición. 
financieros, las amenazas de rutina? No parece sufi Cbasqui 43 continúa explorando nuevos temas 
ciente. Hay algo más. y nuevas perspectivas sobre los medios en América 

En el tema de la corrupción y la modernización Latina. Los críticos visitantes Alexis Naranjo de 
del Estado, la mayoría de los medios de la región se Ecuador y Allan Castelnuovo de Argentina se encar
arrastra de mala gana detrás de la opinión pública, gan de señalar -en defensa de los lectores- los 
incluso detrás de importantes sectores del poder desvíos, errores, y omisiones que cometimos en 
político y económico. Los medios que día a día esta edición. 
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