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El manual de Gestión de la Radio Co comunidad local, regional, nacional e hablamos tiene una estructura práctica, es
 
ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos 

munitaria y Ciudadana sistematiza las internacional. Es decir una perspecti decir que se puede aplicar en la radio, de 
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la 

prácticas de experiencias que han funcio va organizacional.	 acuerdo a las necesidades y las urgencias 
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hom

nado bien en el continente y a la vez - Todo lo anterior se inscribe en una de los radialistas. Es un menú de opcio
bre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en 

ofrece una propuesta metodológica y una lógica de trabajo cuya concepción no nes que se puede utilizar de acuerdo al 
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis docto

serie de herramientas que ayudan a orde opera sobre la base del impacto interno o momento de fa emisora. La estructura 
ral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio 

nar y rearmar las iniciativas de gestión externo de sus iniciativas comunicativasu parte de experiencias (las prácticas), arri
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a 

de las radios.	 organizacionales. Por ello la metodología ba a nociones (conceptuales, nacidas de la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asocia
de trabajo para la gestión que ha sido las prácticas y alimentadas por las refleA lo largo del texto, apuntamos al de cionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡es
propuesta es el diagnóstico, la planifica xiones teóricas) y se revierte nuevamente safío de articular nociones, metodologías taba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria 

y herramientas que han sido mediadas ción y la gestión que articula a las cuatro en las prácticas. Estas últimas contienen no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más. 
perspectivas enunciadas. Una metodoló herramientas para trabajar directamente desde una perspectiva pedagógica, que 

Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico busca desatar procesos de comunicación gía que nace de la memoria latinoameri en la gestión de la emisora. 
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensay participación en los procesos de ges cana: el desarrollo social y autososteni
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan tión de las emisoras. ble, la comunicacióncomunitariay popu Una propuesta para seguir 

sistematizando prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodislar, las políticas y la planificación diagEsta es una forma de construir un mo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnérínóstica. Nada de esto debería vincularse Falta un largo camino por recorrer en concepto de gestión que no tiene raíces ca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido con la lógicade la planificación estratégi la gestión desde una perspectiva empretecnocráticas. La noción de gestión que hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,ca, ni el marketing estratégico. Sin des saria. Ver una forma nueva de trabajar latiene este manual está atravesada por la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su 
una mirada relacional de la comunica merecer estas u otras escuelas, en este publicidad. Una forma alternativa para 

secretario general. 
ción, de la organización y de la produc caso se busca generar nociones y herra construir la comunicación institucional. 

mientas que nacen de prácticas sociocul Estos son pasos que las escuelas de co Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación ción económica. A su vez está atravesa
turales y de saberes de las emisoras lati de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisi

que comprende que "la Gestión implica noamericanas, de las culturas y de la his das a las radios, profesionales de fa eco
da por una perspectiva política y cultural municación, las organizaciones vincula

ble" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender". 
toria de sus gentes. nomía y de la administración, de la plani Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha consuna concepción y una práctica respecto 

También en las nociones, las metodo ficación y de la gestión, comprometidos tituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la madel poder, de la administración del mis quil 
logías y las herramientases preciso gene con la democracia y la participación y las yoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y mo y de la forma de construir consensos Carlos María Ocampos, OEA 

y hegemonías dentro de una determinada rar saberes alternativos que nazcan de las áreas de formación de cada emisora, suelo Feraud, UNESCO la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejer

organización". identidades latinoamericanas. La fuente: pueden retomar para poder seguir gene ínoza, pENAPE cicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democra
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y rando conocimientos aplicados que sir Iván Mela, UNP cia tecnológica". Lo que proponemos es entender la 
niños que tomaron la iniciativa de llevar van para fortalecer las experiencias. Pero Andrade; AER gestión de nuestros proyectos radiofóni Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con 
adelante proyectos de comunicación al no solo a ellas, sino también a la conscos desde: su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un 
ternativo y comunitario. Una fuente y un trucción de un pensamiento y una prácti texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justoa. Una perspectiva político-cultural 
origen que, como diríaJosé Luis Romero, ca que nace en la memoria histórica y homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manera(idearios, objetivos, utopías, princi
es el lugar de nacimiento de las "Otras desde las identidades latinoamericanas presentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Públicapios o misión). 
ideas".	 (lugar de afirmación y construcción en la de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y b. Una perspectiva comunicacional (per diferencia) para proyectarse a una socie obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más imfil de la radio y su programación, in "Hacer cercano lo lejano" 

dad más justa y equitativa. portantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues lucharserción en el marco de los medios lo El subtítulo elegido le pertenece a 
El manual trae además relatos de ex contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la culturacales, nacionales y regionales, estéti Daniel Prieto Castillo, comunicador y 

periencias concretas. Tal el caso de FM La científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayadacas y construcción de contenidos, educador latinoamericano que varias ve
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reproyección cultural y política con las ces ha pasado por las páginas de Cbasqut 
Buenos Aires, en la que participan los au flexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y audiencias, conformación de audien y de tantos otros medios del continente. 
tores del libro. La Tribu cumple diez años -algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,cias y perfil comunicacional), Elegimos su frase, porque en ella se ex Quito. Ecuador
 

son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, cen
en junio 1999. c. Una perspectiva económica, que co presa el camino seguido para comunicar	 f. 506 149, 544-624 
tros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje También encontramos experienciasmenzaremos a llamar empresaria lo que hemos dado en llamar nociones, Fax (593-2) 502-487 
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que con

(modelo o criterios de autososteníbílí metodologías y herramientas. de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de E-mail: chasqui@ciespal.org.ec tribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un proSan Gil (Colombia), Radio Enriquillo (Re http://www. comunica.org/chasqui dad para el desarrollo de la adminis "Hacer cercano lo lejano", esto signi greso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y enpública Dominicana), FM Alas (Argentitración, el financiamiento y su pro fica, desde una perspectiva pedagógica, Registro M.I.T., S.P.I.027 gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías. na) y Radio Santa Clara (Costa Rica). ISSN 13901079 yección económica).	 expresar con las palabras, con las imáge
d.	 Para llevar adelante estas tres pers nes, con la diagramación, los ejemplos, la Entre las herramientas para los planes artículos firmados no expresan 

pectivas, la radio constituye modos narrativa aquello mismo que pensamos y de acción, se destacan cómo crear el ¡amente la opinión de CIESPAL o 

de organización y comunicación in aprendemos juntos. En nuestro caso una Club de Oyentes o Radio-participantes, ción de Chasqui. Se permite su 

ternos y externos a través de los orga problemática central: la gestión de la ra ideas y propuestas para la venta de publi reproducción. siempre y cuando se cite la ilC/t{;
" fuente y se envíen dos ejemplares a nigramas, la forma de organizar el tra dio comunitaria y ciudadana. Se trata de cidad, clínicas internas en la radio, dise	 do Checa Mo~túfarChasqui.bajo y la participación, la distribución construir con los lenguajes que dispone- ño de políticas de formación interna. O	 Editor/ 
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ERNESTO LAMAS
 

on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
 
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
 
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
 GESTION DE LA RADIO 

años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta 
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta COMUNITARIA YCIUDADANA 
edición es un homenaje al amigo y maestro. 

Un manual de trabajo para radialistas apasionados 

rnérica Latina tiene 50 sin roles fijos y estables y la administra
años de historia radial por ción de los recursos económicos, mate
contarnos. Radios popu riales y técnicos. A partir de ello surge 
lares, educativas, partíci una cuestión central para cualquier meREDES ELECTRÓNICAS: 
pativas, asociativas, alte dio de comunicación y/o organización de 

REAliDAD y DESAFÍOS rativas, alternativas, li la sociedad civil: la gestión. 
bres, comunitarias y ciudadanas. Todos y El manual de Gestión de la RadioCo
cada uno de los apellidos que han tenido munitaria y Ciudadana es el resultado 11:;:<':lrna utopía de 
y tienen las emisoras de nuestro conti de un largo trabajo de sistematización de &.%1 ~f electrodomésticos 

~,~ . nente están atravesados por el ejercicio experiencias, de relatos provenientes de 
»tN f,;,. inteligentes -dice ciudadano del derecho a la comunica radialistas de todo el continente y tam
Christian Ferrer- no es lo ción. bién de aportes que vienen de las cien

Hacer oír otras voces desde una pers cias sociales. Con este trabajo se quiere mismo que una red de 
pectiva de la comunicación como dere comenzar un camino de respuestas a la relaciones comunitarias". 
cho es realizar un aporte efectivo y, a su problemática de la gestión en las emiso

Más importante que el uso vez, alternativo, para la construcción de ras. No es una receta. Sí una manera de 
la ciudadanía y de la democracia. En es entrar al concepto de gestión y al trabajo de las NT/C son las 
te camino están las radios comunitarias y concreto en las radios. condiciones de este uso y la 
ciudadanas que como parte de la socie Las radios desean trabajar más y meEn el mes de septiembre de lógica dentro de la cual se dad civil tienen la misión de democratizar jor por una democracia interna y por 

1998 se editó en la ciudad de 4 ManuelCalvo Hernando: 50 19 Televisión y comunicación da. la comunicación y la cultura. nuevas formas de vinculación que expre
Quito, el manual de Gestión de Desde sus inicios, las emisoras han sen en su organización aquello que seañosde periodismo científico para la salud 

Antonio Calvo R. José Henríquez Sandoval, 38 Internet: el nacimiento de una la Radio Comunitaria y trabajado para que la programación de pregona en el aire. 
las radios expresaran las identidades y los La radio comunitaria y ciudadana es Guillermo Orozco Gómez gran nación Ciudadana. Este trabajofue 

ChristianFerrer procesos culturales de las comunidades un tipo de medio de comunicación que 
7 Manuel Calvo H.: "Inventarel posiblegracias al aporte de la en las que están insertas. se caracteriza por ser sin fines de lucro, 23 Medios audiovisuales y

periodismo científico"	 Diferentes estéticas y producciones lo cual no implica "fines de pérdida". Padivulgación de la ciencia 41 NTIC y educación: el conflicto	 fundación Friedrich Ebert 
Manuel Toharia	 periodísticas articuladas de acuerdo a cri ra ello necesita partir de objetivos, de poAlberto MiguelArruti entre novedad e innovación	 Stiftung y AMARC-ALC 

terios participativos dieron origen a tex líticas y de estrategias que la ayuden aSusana Velleggia (Asociación Mundial de Radios tos, cuadernillos, cartillas, series sonoras	 desarrollar criterios que articulen su labor 11 Democracia y periodismo 27 La infografía aplicada al 
Comunitarias para América y talleres de capacitación en producción,	 también desde una perspectiva de auto

científico periodismo científico 46	 Movimientos sociales y los lenguaje radial, géneros y formatos, locu sostenibilidad. 
Manuel Calvo Hernando Mariano Belenguer Jané	 retos de Internet Latina y Caribe). El texto fue 

ción y operación técnica en toda la re
SallyBurch presentado en el II Festivalde gión que apuntaban a mejorar la calidad 31 Parque de las Ciencias de de las producciones de las emisoras. CLAUDIA VILLAMAYOR, argentina. Líe, en Periodismo.14 Ciencia y tecnología, más allá Granada: ventanas al Radiopasionados y 

Capacitadora e Investigadora del Centro de Comu50 Lo real y lo virtual en las redes	 A lo largo de los años, las radios crede los medios masivos laberinto Televisionarios para toda la nicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La 
electrónicas cieron en calidad y con ello también ma Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar Marco OrdóñezAndrade Ernesto Páramo Sureda Francisco Ficarra	 región en la ciudad de Bogotá, duraron sus lógicas organizativas.Junto a 

ERNESTO LAMAS, argentino. Fundador de FM La 
Colombia. los procesos de institucionalizaciónde las	 Tribu y su director entre 1989 y 1997. Profesor de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Uni17 El periodismo científico como 34 Comunicación científicaen	 54 Telecentros y desarrollo social emisoras, crecieron los problemas de la ;~~~*~;~;~;~;~¡¡f:~~~;;;;~;;;;~¡~*~;~;~~ij~l;?~~;;;*ii~§m¡*~~*i§*;¡~i;~~¡¡m~~ versidad de Buenos Aires, elegido por los asociados 
servicio público Colombia: todo un reto	 Ricardo Gómez, PatrickHunt, coordinación de trabajo entre los depar como representante de AMARC·ALe entre 1997 y 
IgnacioBravo Lisbeth Fog Emmanuelle Lamoureaux tamentos y las áreas, equipos de trabajo 2000. E-mail: elamas@rcc.com.ar 
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cario
cas (O Globo y Jornal do Brasil), entre 
otros nacionales, regionales y locales, 
con análisis formales y de contenidos. 

Morais, Fernando: Cható o rei do 
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand, 
um dos brasileiros mais poderosos deste 
século (Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada 
de la vida personal, empresarial y aventu
rera del magnate Assis Chateaubriand, 
propietario de uno de los grupos comu
nicativos (diarios, revistas, cadenas de ra
dio y televisión) más importantes de la 
historia latinoamericana: Diarios e Emis
soras Associadas (entre 1924 y 1968). 

Netto, Accioly: O imperio de papel: 
os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Ale
gre: Sulina, 1998). Relato periodístico so
bre la trayectoria de una de las revistas 
gráficas más importantes que se editaron 
en Brasila mediados del siglo XX, que tu
vo una presencia destacada en países ve
cinos. 

Pujadas, Xavier; caries Santacana: 
L'esport és noticia: historia de la premsa 
esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Bar
celona: Diputació de Barcelona, 1997). 
Recorrido sobre la trayectoria del perio
dismo deportivo catalán, que ha dado tí
tulos de gran solera, como ElMundoDe
porttoo, nacido como semanario en 1906 
y transformado en diario en 1929. 

Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta 
(coord.), Sevilla y su prensa: aproxima
cióna la historia delperiodismo andaluz 
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Uni
versidad de Sevilla, 1998). Panorámica 
sobre el desarrollo de la prensa en el si
glo XX en una de las más importantes 
ciudades españolas y de las más vincula
das con América Latina. 

Ruiz Acosta, M!José: Hispanoamé
rica en la prensa sevillana: el reflejo pú
blico de una crisis, 1898-1914 (Sevilla: 
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta 
la imagen de la realidad hispanoamerica
na en los periódicos de la ciudad de Se
villa, entre el fin del imperio colonial es
pañol en el Caribe y la Primera Guerra 
Mundial. 

Santos, Félix: 1898: la prensa y la 
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación ju
lián Zugazagoitia, 1998). Análisis del pa
pel de la prensa española y la norteame
ricana en el "desastre" que supuso la pér
dida de las últimas colonias españolas: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co
toners i comergents historia d'EI Correo 
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputa
ció de Barcelona, 1998). Reconstrucción 
de la vida profesional y empresarial de 
uno de los diarios más emblemáticos de 
Cataluña durante más de un siglo, siem
pre ligado a su orientación católica. 

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores 
Sáiz: Historia delperiodismo en España, 
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian
za Editorial, 1996). Se trata del repertorio 
más significativo que se ha publicado 
hasta ahora sobre la historia de la prensa 
española; este tercer volumen (dedicado 
al primer tercio del siglo XX: del "desas
tre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil) 
completa los dedicados al siglo XVIII y 
XIX. 

Serrano Alvarez, José Manuel: Un 
periódico al senncio de una provincia: El 
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de 
carácter histórico sobre la trayectoria de 
un diario provincial de Castilla y León, 
que ha sabido compenetrarse con su co
munidad. 

Sohr, Raúl: Historia y poder de 
la prensa (Barcelona: Andrés Bello, 
1998). Estudio apasionado sobre el desa
rrollo del "cuarto poder" y su relación 
con los otros poderes políticos y econó
micos, se ocupa también de analizar cuá
les son los mecanismos de funcionamien
to de este medio de comunicación, y fi
nalmente explica cómo hay que tratar 
con la prensa. 

Tornay de Cózar, Francisco: Gi
braltary su prensa (Cádiz: Diputación de 
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución 
de la prensa moc\esta, publicada tanto en 
inglés como en castellano desde 1801 en 
esta colonia británica, implantada en el 
sur peninsular. 

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren 
lasrotativas: una bistoria degrandes dia
rios, revistas J' periodistas argentinos 
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Ame
na reconstrucción histórica del perioc\is
mo argentino en el siglo XX, en particu
lar del papel desempeñado en las distin
tas épocas por los grandes medios y pro
fesionales de Buenos Aires. 

VV.AA.: 150 anos da caricatura em 
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo 
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de 
una interesante exposición sobre el hu
mor gráfico (de carácter político y social) 
publicado a lo largo de un siglo y medio 
en la prensa portuguesa. 

Wainberg, jacques A.: Império das 
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997). 
Estudio sociológico, histórico y político 
de carácter comparativo entre el grupo 
Diários e Emissoras Associadas 0924
1968), del magnate brasileño Assís Cha
teaubriand, y la Hearst Corporation (des
de 1887), del magnate norteamericano 
WilIiam R. Hearsl. O 

Revista-libro iberolusoamericana de 
la comunicación. 

Auspiciada por la Asociación Uruguaya de Investigadores de 
la Comunicación (AUIC) 

Calle Santiago de Chile 1180, Ese. 301. C.P. 11.200 Montevideo


(R.O. del U.). Telefax: (0598-2) 901.1406.
 

Email: eandeI47@adinet.eom.uy
 

59 Un nuevo lenguaje técnico: el 
español en la red 
Alberto Gómez Font 

64 El español en la red: quintos 
en la liga y bajando 
Luis A. Fernández Hermana 

66 La TV ya no es lo que 
conocimos 
Carlos Eduardo Cortés 

71 Enredados y enchufados para 
saltar del cerco 
Víctor van Oeyen 

76 Del internet en la radio hacia 
la radio en internet 
Osear Vigil 

APUNTES 

79 Letreros 
José Luis Gareía 
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Ciencia y
 

tecnología,
 

más allá de los
 
medios masivos
 

La cienciay la tecnología tienen un crecimiento exponencial y su omnipresencia escada 
vez más evidente. Las estrategias de comunicación en torno a ellas deben diseñarse para 

llegar a la mayorcantidad de sectores sociales, de manera eficaz. Esto implica desarrollar 
sistemas planificados de comunicación cuya acción sefundamente en el diagnóstico de 
situaciones yen el uso racionalizado de todas lasformas de comunicación, más allá de 

los medios masivos, aunque, desde luego, incluyéndolos. 
~~~~i~~~~l~l¡~ii~~~~~iiili*~~¡~~~if;~~~~~~~~~~~~!~~~~~f~~~~~~~~i~i~~~~~~~i~i~~Ji~~~rl~i~ili~~~~$.~~~i~~Ii~i~t~~~~~~l~~~ 

os estratos que conforman Información: factor clave dos. Lainformación es factor clave y de
la sociedad, entidades vin En el pasado se atribuía valor super terminante de los procesos sociales, cul
culadas aprocesos producti lativo a la propiedad de los medios de turales y económicos. 
vos, el aparato ideológico en producción, a losrecursos naturales y al Los medios decomunicación son una 
suconjunto y, particularmen aporte del trabajo en el valor agregado parte muy importante pero muy reducida 
te, lasorganizaciones encar de la producción. Nuevas tendencias de todo elsistema decomunicación en la 

gadas de la educación formal, requieren epistemológicas de lasciencias sociales sociedad. Para que la información sobre 
del abastecimiento sistemático y perma consideran que la información sehacon ciencia y tecnología fluya en la sociedad 
nente de información para incrementar vertido en el elemento determinante dela se requiere de la acción concertada de 
lascapacidades deproducción y para ar producción, ya que la tecnología y el co sistemas formales de educación, de los 
ticular un sistema económico, social y nocimiento son los componentes funda medios de comunicación social y deenti
cultural, que permita eldesarrollo armóni mentales del valor agregado. dades con capacidad de generar infor
co de la sociedad en su conjunto, y el Una sociedad sin información no pue· mación, deprocesarla y definir lastecno
mejoramiento de lascondiciones devida detransformarse, incrementar su produc logías por las que puedan serdifundidos 
y bienestar. ción, ni alcanzar niveles adecuados de los mensajes, para atender redes inte

MARCO ORD6liiEZ ANDRADE, ecuatoriano. Comuni desarrollo; dar alimento, ocupación, edu gradas por individuos o grupos específi
cador social. ex director de CIESPAL cación, salud y bienestar a sus asocia- cos o individuos de la sociedad. 
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LETREROS
 
La definición enciclopédica de "letreros" es
 
bastante parca: ''Escritos que siruen para
 

indicar una cosa ". Luis Buñuel dejó dicho:
 
"La vida esun letrero". E.M. Ciarán afirma
 
que la última mirada de Cristo, desde la
 
perspectiva del suelo, fue dirigida a su
 
letrero en lo alto de la cruz. Nataniel
 

Haunborne escribe su memorable novela,
 
La letra escarlata, basándose en el
 

significado capitalque un pequeño letrero
 
con una solitaria letra puede llegar a tener
 
entre los hombres. Desde la antigua China,
 
hasta la actualidad, los letreros han tenido
 

un rolmuy interesante como medio de
 
comunicación, aunque no han sido motivo
 
defrecuentes y rigurosos análisis como los
 
otros medios. Elautor hace un repaso muy
 

sugestivo de algunos letreros (que
 
constituyen una crónica de nuestro
 

tiempo) ubicadosentreel drama histórico,
 
la cotidianidady el humor.
 

m~~j¡¡~~;~~~;;;¡¡¡;~;;;;~;~~~;;~~~;~;¡;;~;~;;;;;~;;~~;~;;~;;;;;~;~¡;~~~~~¡~~¡¡~;~~~~~~¡;m;;;¡~~~;~;~;~;~;~~r;~;¡~;;;~¡;;~~¡l~~~ 

Luca Espartero: "Os aguardo, Lope". O pone que lo puso algún guardamaletas). 
puede formular con eficiencia y elegan En la puerta del sicólogo Carl Jung apa
cia un extenso stop a la manera socarro reció una mañana, con letras rabiosas yfIl~~:]fu~~i~~~:~: na en que Fray Luis lo compone para uñas marcadas: "iPronto no estarás pa

~:¡:;: ::~:@:~~:: ?¡carajol" O puede ser un que su amigo el matarife Ixidrón loponga ra nadie!" Un díade mucho calor, el ad
Ml :~:~~~W:: ..mllamado a la continencia en su carnicería: "Si presto / al cobrar ministrador del cine Politeama, en 

como el que ostentaba Zenón bordado molesto / Si fío/ pierdo lo mío / Sidoy / a Chaparra, Cuba, retiró el anuncio de la 
en su chamarra: "Aneku kai apekhu" laruina voy / Por tanto / ni presto ni fío ni película y en su lugar escribió con lápiz: 
("Soporta y abstente"). O puede tener un doy". "¿Qué importa cuál? Adentro ventilado
efecto relajante instantáneo como el gra res". 

Soy un letrero y no sé resignarme fiti que se lee al salir del metro por la ter Sesenta años cumple un letrero que 
minal ocho en New York: "Camina En el equipaje del tenista Luigi Acker pende de la posada Rex, en Capri: "No 
despacio entre el ruido y la prisa". O man puede leerse: "Todos somos aficio nos hacemos responsables por los em
puede contener una velada amenaza co nados. La vida es tan corta que no da barazos". En el ómnibus del grupo Kiss: 
mo el que colgó de un árbol ante la mo tiempo para más". Hace años, en el "Si no puedes arraigarnos, jódenos". Y 
rada de Lope de Rueda el prestamista D.F., uno de los baúles de Libertad La en elde Monty Peatón: "Venimos de la 

marque bajó del avión con aquel letrero nada ya la nada vamos. ¿Qué más da? 
Jos~ LUIS GARCIA, cubano. Escritor y periodista. bautismal: "La novia de América" (se su- ¡No perdemos nada!". Según Defoe, en 
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las paredes de Cavendish Square, en el 
Londres del añode la peste, había un le
trero grande y triste que decía: "Sálvase 
quien pueda". En el propio Londres, es
pecialistas en literatura inglesa del XIX 
llevan años preguntándose qué diablos 
significaba el letrero: "Botas de muni
ción" en la pared sur de la mansión de 
Conan Doyle. 

Durante el México insurgente, en una 
polvorienta calle de Ojinaga, John Reed 
dio con un fumadero de macuche, a cuyo 
lado había una venta de limonada bajo 
un letrerito hecho a mano con zumo de 
pimpinillo: "Hapagge su hasco haguí". 
En la Bodeguita del Medio, La Habana, 
los bebedores se encuentran de pronto 
ante un letrero que parece un dedo ad
monitorio: "Cargue con su pesao". No 
lejos, en una verja, puede leerse: "Cui
dado, hay niños". Y unascuadras rumbo 
al mar, sobre el muro del malecón: "Pro
hibido prohibir". En el atrio de la iglesia 
de Santa Teresita, en París, hay unocon 
letras doradas: "Quien huye de la oca
sión, huye del pecado", Ya la salida del 
confesionario otro: "Ve, disfruta del per
dón". 

En Disneylandia han colgado uno in
menso: "Mientras más seamos, más 
contentos estaremos". En los burocráti
cos tiempos modernos abunda un letrero 
que dice: "Si no es empleado no pase. 
Evite ser requerido". Deliciosa variante 
acabo de ver en la oficina de una publi
cación: "Si no es requerido no pase. 
Evite ser empleado". En un patio desier
to de Santiago de Cuba, bajo un arco so
litario, entre viejos hormigueros, dice: 
"Soy un letrero y no sé resignarme". 

Un poco de historia y teoría 
Los comienzos del letrero, como fac

tor comunicacional, se remontan a la an
tigua China, a la época Han, es decir, 
dos siglos antes de nuestra Era. En la 
obra recopilatoria Tsian Han Schu (Ana
les imperiales de la antigua dinastía 
Han), 208 a. de J.C. hasta 8 de J.C., en 
una separata del capítulo I "Wen Tschi" 
("Curiosidades de la Ciencia y la Literatu
ra"), se encuentran consignados treinta 
mil cuatrocientos veinticinco letreros, lo 
queda una ideade la importancia queya 
en aquellos lejanos tiempos alcanzó esta 
práctica. 

y aun cabe reconocer un origen más 
remoto, puesto que, con anterioridad a la 
época Han, en los años de la dinastía 
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Tschou, encontramos la expresión 
"Yuntse", que es slnónirna de nuestro ac
tual concepto de letreros. Y todavía si
glo y medio antes, en los ideogramas del 
maestro Kung, se encuentran referen
cias a un cierto tipo de letrero. No obs
tante, de aquella época no sobrevivió 
ninguna muestra. Ladespiadada quema 
de letreros, ordenada por el tirano Tsin 
Chi Huang Ti -conocido entre el pueblo 
chino aún hoy como "el verdugo de los 
cuarenta mil letreros" y célebre por su 
enorme nariz (se dice que un letrero al 
respecto desató su ira)-, fuedefinitiva. 

El másantiguo letrero queha llegado 
hasta nosotros y del que se conservan 
variaciones en algunas, muy pocas, bi
bliotecas occidentales, data de la época 
Tang (618-906), y estaba escrito a fuego 
en la trashumante carreta de Li Wen 
Stchin, quien recorría el Imperio de corte 
en corte con su propio espectáculo de 
pandorga. El letrero decía: "Si temes 
que tu acción sea conocida/lo mejor es 
que dejes de hacerla". Cincuenta años 
después, en un precioso poema, el gran 
Mingliaotsé se definía a sí mismo: "ay 
de mí/Soy un letrero en el que debe ha
ber escrito algo/Mas ya no se distingue 
lo quedice". 

Juana de Arco, Bruno, Wallace, 
Czarniecki, Cusano, Bandaranike, Pedro 
el Ermitafío, Andrei Rublev, figuran en la 
larga lista de políticos, militares, científi
cos, artistas y filósofos condenados por 
los poderosos de turno a llevar pública
mente letreros difamatorios. 

Durante la concentración arrocera de 
1973, en la ciudad cambodiana de Ang
kor, el general Polh Poh estableció que 
los ciudadanos, fuera de sus palafitos, 
se comunicaran entre sí estrictamente 
mediante letreros que pudieran ser vis
tos por los vigilantes meers. Para hacer 
esto posible se distribuyeron grandes 
cargamentos de manteletes y tinta. 

Esbien conocido que en Norteaméri
ca, en "el lejano oeste", se buscaban los 
bandidos con la ayuda muchas veces 
decisiva de letreros que, según Gore Vi
dal, "eran más efectivos que los perros". 
También de esaépoca datan los terribles 
sombreros cónicos con letreros como 
'Fool", "Idiotic", "Devil", etc., encasqueta
dos por los maestros en las testas de los 
alumnos desaplicados. 

La definición enciclopédica de Letre
ros es bastante parca: "Escritos que sir
ven para indicar unacosa". En cambio, 

don Luis Buñuel dejó dicho: "La vida es 
un letrero", y el escritor argentino Ernes
to Sábato comparaba los letreros conlos 
buenos asistentes ejecutivos. "Incluso 
para que haya silencio -opínaba el crea
dor de Sobre Héroes y Tumbas -son ne
cesarios letreros que lo digan". 

E.M. Ciorán afirma que la última mi
rada de Cristo desde la perspectiva del 
suelo, fue dirigida a su letrero en lo alto 
de la cruz. 

Nataniel Hawthorne escribe su me
morable novela La letra escarlata basán
dose en el significado capital que un 
pequeño letrero con una solitaria letra 
puede llegar a tener entre los hombres. 
Camilo Corot consideraba que los letre
ros eran cronistas de los tiempos, y a 
ellosdedicó un dibujo de sabor metafísi
co. Johann Strauss dedica un vals de su 
ciclo "Voces de Primavera" a los letreros. 
Saint John Perse, preguntado sobre al
gunos singulares vocablos y giros de su 

.:::i3~O~?e l~~;ro
 
misión no copiar las cosas o 
modelarse sobre ellas, sino, 
por el contrario, hacer 
estallar sus definiciones, sus 
límites utilitarios, sus 
significados usuales, extraer 
de ellas posibilidades 
imprevisibles y promesas, la 
significación dormida y 
maravillosa que llevan en sí, 
y que convierte las 
realidades, consideradas 
como más banales, en 
material de una creación 
(¿por qué no?) mítica. 

~l~~~~I~~~~~~~~~~~n~;~i~il~~~lff:I~¡I¡~~;~~~ 

Los medios informativos pueden pre
sentar los últimos descubrimientos o hi
pótesis, mientras que los programas es
colares y los libros de texto son pobres 
en lo que se refiere a la actualidad y la 
anticipación. Los medios resultan más 
imaginativos y son capaces de estable
cer proyecciones basadas en temas que 
cautivan el interés de los nifíos y de los 
jóvenes. 

La enseñanza escolar puede, sin em
bargo, contribuir a una mejor compren
sión de la información transmitida por los 
medios y también a formar la capacidad 
de juicio crítico del alumno. Por ello, la 
ciencia, la educación y la comunicación 
deben trabajar en común. 

Es la sociedad la que debe señalar 
qué recursos deben ser destinados a la 
ciencia y la tecnología y quéactitud debe 
mantener ante las grandes cuestiones y 
los desequilibrios debidos a los propios 
avances de la ciencia, como el control de 
la natalidad, la política nuclear, los ali
mentos transgénicos, la clonación, eluso 
de tóxicos en agricultura, los gastos de 
armamento, etc. 

La práctica del PC tiene una dimen
siónpolítica. La democracia requiere que 
todo ciudadano ilustrado pueda conocer 
el estado de los conocimientos y de los 
desconocimientos, y también sus aspec
tos éticos. Pero tienetambién unadimen
sión científica. Cuando aparecen cons
tantemente nuevos campos de ignoran
cia, cuando la aplicación o no de undes
cubrimiento es cada vez más determi
nante parael futuro de la humanidad, es 
urgente y necesario abrirundiálogo entre 
las diferentes formas de saber y de pre
guntar (Reuniones Filosóficas de la 
UNESCO, 14-17 marzo 1995). 

El ingeniero y grandivulgador científi
coperuano, Tomás V. Unger, mehablaba 
hace algunos años de la responsabilidad 
de losperiodistas científicos que,asujui
cio, es hoymayor de lo queellosmismos 
se dan cuenta: ante los impresionantes 
avances científicos y la deficiencia de co
nocimientos delgran público, estos perio
distas y escritores especializados forman 
opinión, que puede determinar el rumbo 
de las políticas de sus países. "No debe
mosolvidar -añadía Unger- que el siste
mademocrático sebasa en la cantidad y 
no en la calidad del voto, y que la única 
manera de hacerlo funcionar es elevar 
estacalidad". 

Como consecuencia de lo dicho has
ta ahora, surge la necesidad de unaserie 
de acciones y, sobre todo, parecen impo
nerse el planteamiento y el desarrollo de 
programas movilizadores comunes que 
permitan a las sociedades españolas e 
iberoamericanas beneficiarse del trabajo 
de unosdivulgadores científicos profesio
nales quepuedan acercar el conocimien
to al público y familiarizarle con lasqran
des cuestiones de la ciencia y la tecnolo
logiaen nuestro tiempo. 

Necesidad de mediadores 
Parece imponerse el dseño de un 

proyecto degran envergadura, quetenga 
en cuenta todos los elementos de la ca
dena de la divulgación: científicos, edu
cadores, comunicadores, medios infor
mativos, instrumentos y sistemas de co
municación científica pública. y todo ello 
con un objetivo: reducir la distancia entre 
loscreadores delconocimiento y el públi
co usuario de tal conocimiento. Para 
cumplir esta finalidad última, sonnecesa
rios los intermediarios, los mediadores, 
los comunicadores especializados.. 

En los actuales y rapidísimos proce
sos de cambio que estamos viviendo, la 
obligación de quienes hemos elegido es
ta sugestiva y arriesgada especialización 
estransformar elperiodismo, ese "privile
gioextraordinario y terrible" de que habla 
Oriana Fallad, en instrumento positivo y 
creador al servicio de la educación popu
lar y del desarrollo integral del ser huma
no. 

Los pueblos que no cuentan con un 
aparato científico-técnico-productivo mo
derno, nosonindependientes enel esce
nario internacional, deben sumas de di· 
nero que trastornan toda relación entre 
sus diversos sectores sociales, padecen 
hambre, altísima mortalidad infantil, y 
suele suceder que, para mantener el or
densocial en medio de tanta adversidad, 
se vean obligados a generar gobiernos 
autoritarios, verticalistas y frecuentemen
te corruptos. Pero aun losgobiernos sur
gidos de los más encomiables esfuerzos 
democráticos resultan impotentes en un 
escenario donde la competencia se basa 
en el conocimiento (Cereijido, 1996). 

Hoyseabre paso enel mundo la con
vicción de que, en una sociedad cada 
vez más dependiente del conocimiento 
tecnológico, es extremadamente impor
tante contar con una información honra
da, crítica y exhaustiva sobre ciencia y 

tecnología. Carl Sagan señaló la parado
ja de que en una sociedad cadavez más 
influida por la ciencia y la tecnología, el 
ciudadano de a pie sepatan poco sobre 
estas cuestiones, que actúan directa
mente sobre su vida individual y colecti
va. 

Es curioso que ni siquiera en las de
mocracias se suele tener en cuenta esta 
necesidad de promover la comprensión 
pública de la ciencia, justamente para 
mejorar y enriquecer la democracia. 

Ante la proximidad del 111 milenio, las 
sociedades de nuestro tiempo experi
mentan la necesidad política, económica, 
social y cultural de promover o incremen
tar la divulgación científica en los medios 
informativos. La celebración del I Con
greso sobre Comunicación Social de la 
Ciencia (Granada, España, marzo 1999) 
ha puesto de manifiesto una tendencia 
que no es nueva, pero que cobra una 
nueva dimensión, en el umbral del siglo 
XXI: que personas de diverso origen y 
formación trabajen en armonía sobre un 
problema que hace poco tiempo se con
sideraba minoritario, pero que ahora em
pieza a interesar a un número creciente 
de personas y de sociedades. 

La divulgación de la ciencia, el perio
dismo científico y la comunicación cientí
ficapública tratan hoyde responder a es
te grave desafío de nuestro tiempo. o 
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hay que estar informado. Una democra
cia serásiempre incompleta si los ciuda
danos siguen careciendo de los conoci
mientos y de la información que las so
ciedades modernas exigen para partici
par de modo consciente y reflexivo en la 
dirección de la sociedad. 

En una sociedad democrática, "los 
ciudadanos necesitan tener unosconoci
mientos básiccs de las cuestiones cientí
ficas, de modo que puedan tomar deci
siones informadas y no depender única
mente de los expertos" (Stephen W. 
Hawking, discurso pronunciado al recibir 
el Premio Príncipe deAsturias). 

¿Cómo puede unaopinión pública ig
norante, atrasada por naturaleza, desin
formada por necesidad, influir en el senti
do yen el objeto de esaciega carrera ha
cia lo desconocido, que está cambiando 
el mundo que nos rodea y que creíamos 
conocer? (Uslar Pietri, 1990). 

El Periodismo Científico (PC) debería 
convertirse en instrumento para demo
cratizar los saberes, en las siguientes di
recciones: 

Introducir la ciencia (aristocracia) en 
la sociedad (democracia). En otras 
palabras, informar y preparar a los 
ciudadanos para una más eficaz par
ticipación en la vidapolítica. 
Contribuir a que el hombre medio 
pueda participar en la toma de deci

síones sobre aspectos relacionados 
con el progreso científico y tecnológi
co. 
Estimular el espíritu de análisis crítico 
que muestre los límites de la ciencia 
másque sus logros prodigiosos, y la 
esencia de importantes decisiones 
políticas. 
Advertir sobre las amenazas a la de
mocracia de lasnuevas tecnologías y 
especialmente aquellas que atentan 
contra la intimidad del ser humano y 
contra la descentralización y la liber
tad individual. Hoy, estos conjuntos 
de tecnologías secentran en las nue
vas tecnologías de la información y 
en los avances de la biología. 
Combatir la perpetuación delossiste
masdedesigualdad y de losdesequi
librios. Esta es misión del periodismo 
en general pero especialmente del 
PC en lo que se refiere específica
mente a la ciencia y la tecnología. En 
definitiva, el objetivo último del PC es 
evitar que el saber sea un factor de 
desigualdad -polítlca, cultural, econó
mica- entre los hombres, y que tanto 
las sociedades como los individuos 
sigan permaneciendo, en una gran 
parte del mundo, al margen de los 
progresos delconocimiento. 
Se considera que una de las tareas 
básicas del PC, en los países en de

sarrouo, es luchar contra la depen
dencia tecnológica (Bastidas,1990). 
Hay que informar al público sobre los 
riesgos de esta dependencia y sobre 
la necesidad de un desarrollo inte
gral. 

Programas movilizadores 

Nohayremedios fáciles para lospro
blemas de la humanidad, yaquetoda so
lución puede producir efectos secunda
rios perjudiciales. Por tanto, las decisio
nes se tienen que tomar en todos los ni
veles: gobierno, parlamento, municipios, 
etc. La mayoría de los ciudadanos deben 
estar preparados para emitir juicios razo
nables y conprevio conocimiento decau
sa. Laeducación juegaaquí un papel de
cisivo, pero insuficiente. A partir de una 
cierta edad, las estructuras educativas ya 
no sirven para cumplir esta función y 
son la extensión cultural y los medios in
formativos quienes han de tomar el rele
vo. 

Seplantea unaprevia y doble exigen
cia, queestá por encima de los periodis
tas pero sobre la que, al menos, pode
mos contribuir a formar conciencia: una 
educación primaria y secundaria que mi
re más hacia la ciencia como fuerza deci
siva de nuestro tiempo, y una educación 
para lacomunicación, loque la UNESCO 
ha llamado "educomunicación". 

poesía, los atribuye a letreros que se de
dicó a estudiar durante su estancia en 
lascolonias francesas. 

¿Letreros comerciales? 

En realidad son anuncios que a ve
ces viajan con pasaporte falso al mundo 
de los letreros. En la mayoría de los em
porios serios se les llama sencilla e in
distintamente "carteles" (posters) y en 
ocasiones "lumínicos" (dazzling) , y cons
tituyen un fenómeno completamente ex
traño a lo que nos ocupa. Para alcanzar 
la categoría de letreros precisan de la 
imaginación poética, de lo que Patrick 
Suskind llama "impresión de profundi
dad". Los letreros auténticos son como 
Sócrates, como Sherezada, como aquel 
hombre maduro que canta la canción de 
la risa.... 

Quienes pretenden vender anuncian
do tendrían mejores resultados si asu
mieran una verdad incontrovertible y 
hasta sagrada, a saber: que un anuncio 
se convierte en letrero cuando tiene por 
misión no copiar las cosas o modelarse 
sobre ellas, sino, por el contrario, hacer 
estallar susdefiniciones, sus límites utili
tarios, sus significados usuales, extraer 
de ellas posibilidades imprevisibles y 
promesas, la significación dormida y ma

más banales, en material de una crea
ción (¿por qué no?) mítica. 

Letreros muy personales y 
muy famosos 

Una tarde luminosa, León Tolstoi gra
bó con su cuchillo de caza en un roble 
aledaño a Yásnaya Políana: "Escribir es 
tachar". Artur Hays Sulzberger, editor de 
Times, hizo colgar un letrero (sacado de 
un himno religioso) a la entrada de su 
publicación: "Guía luz benigna / Guarda 
tú nuestro paso / quenoaspiramos a ver 
la distante escena / un paso nos basta". 
Robert Louis Stevenson tenía un letrero 
encima de su mesa de trabajo: "De uno 
en uno los granos de arena". Juan Rus
kin, obsesionado por optimizar el tiempo 
con la llamada '1ilosofía del Hoy", cubrió 
literalmente su alrededor con docenas 
de letreros que decían: "Hoy" "Hoy" 
"Hoy"... El novelista español Ricardo 
León tenía pegado en el espejo ante el 
cual se afeitaba un letrerito con parte de 
un poema de Kalidasa: "Un sueño nada 
más es el ayer / Una imagen tan sólo es 
el mañana". En la pared frontal a su es
critorio, Amado Nervo hizo poner con le
tras góticas: "Dominar el exceso, 
mantener el misterio". En la buhardilla 
de James Joyce, en la rue de Saint 
Reny, había unceñudo" "No moleste". 

nor". Sobre el emblema del marqués de 
Sade: "Si tu enemigo es fuerte, únete a 
él". En la puerta de Marcel Proust: "Salí 
de viaje". En una tablilla de cedro, al 
fondo de su despacho, Mao Tse Tung: 
"Con ardor". En su imprenta de Magun
cia, la primera de la historia con caracte
res móviles, Gutenberg hizo poner en lo 
alto: "Quien rectifica, publica dos ve
ces". Juan Manuel Ortiz de Rosas, en 
vísperas de la batalla de Caseros, subió 
a una silla y puso a pluma sobre su pro
pio retrato: "Yo soy". En la biblioteca de 
Hegel, colocado dentro de un marco de 
peltre: "El dinero y la fortuna, las muje
res y los viajes, la fama y los honores, la 
guerra y los combates, son cosas pasa
jeras, y sólo una alegría despreocupada 
constituye el refrán que siempre se repi
te". En la pared izquierda del teatro de 
arte de Moscú, Konstantín Stanislavski 
escribió: "Cierre bien las puertas del pa
sado". Foucault dejó ordenado que en 
su ataúd fuera puesta una cinta con un 
letrero de su puño y letraquedecía: "Vi
vir muchos años es una falta de educa
ción". 

En la oficina de Churchill podía leer
se: "El patriotismo es el refugio del pí
caro". W. Mac Gregor hizo poner a las 
puertas de su industria: "Usar camisas 
Mac Gregor es justificar tu ser más ínti
mo". Miguel de Unamuno tenía puesto 
en una ficha de dominó que utilizaba co
mo pisapapeles: "La muerte es nuestro 
remedio". En la puerta de su choza en 
Tahití, Gauguin escribió con pintura 
azul: "Gozo de la inmunidad de los 
grandes muertos". Inmediatamente que 
su amo accedió al trono, el Gato con Bo
tas hizo colgar en valles y montañas un 
letrero que decía: "Prohibida la entrada 
a este reino a todos lo ratones sin distin
ción". 

¿y quién no ha leído los inefables le
treros de los Cronopios de Cortázar? 
Como se recordará, estaban colocados 
en unacerca de modo que se los pudie
ra leer en orden. El primero decía: 
"Bienvenido el que va llegando a este 
hogar". Más adelante: "La casa es chi
ca pero el corazón es grande". Des
pués: "En esta casa la presencia del 
visitante es suave como el césped". 
Junto a la verja: "En esta casa somos 
pobres de verdad pero no de voluntad". 

Enunode los centenares de cursos que dictó. A su izquierda, Arístides Bastidas (+), ravillosa que llevan en sí, y que convier Enlo alto del trono del reyArturo, so y ya en la puerta: "Este letrero anula to
otro de los conspicuos exponentes delperiodismo cientffico iberoamericano. te las realidades, consideradas como bre un lienzo: "Supervivencia con ho- dos los anteriores. iMarcha perro!". o. 
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