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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 
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José Luis Gareía 
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Carlos Marchi 
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86 ACTIVIDADES DE 

CIESPAL 

REsEÑAS 

87 Libros sobre la prensa 
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Daniel E. Jones 
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Claudia Vil/amayor, 
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Brasil: periodismo e
 
investigación histórica
 

Los periodistas de Brasil están dejando 
de sermeros testigos de su época y 

proveedores defuturas fuentes 
históricas para escribir, ellos luismos, 
la Historia de su país. Así, naceuna 

nueva manera de inoestigar, 
interpretar y escribir la Historia del 

pueblo brasileño. Ese hecho ha 
provocado la reacción de algunos 

historiadores. Pero los libros históricos 
deperiodistas, de alta calidad, atraen 
el interés de la sociedad, estimulan la 
lectura en masivos sectores sociales 

~ 
alque no tienen costumbre de leer, dan 
~ nuevas iruerpretaciones a hechos ~ 

~oscuros delpasadoy, más importante, 
" 
-'ldemocratizan la información 
E 

histórica. 
:;~~~~~~I~~~~~l;~¡~~;~~;~;~;¡~¡;~~~~~~~~;~~~~~~~f~~~;~~~;~;~;~~~~;~~¡;;~~~~~~~; 

esde que la prensa exis abordaje de lasfunciones amplias del pe meandros históricos, facilitan la interpre
te, el resultado de su tra riodismo está transformando a los perio tación de los.hecbos y momentos hasta 

entonces oscuros y, finalmente, rompenbajo cotidiano -rsporta distas en importantes narradores de la 
el encanto de dogmas y axiomas ya injes, entrevistas, artículos Historia contemporánea. Así escomo, en 
sostenibles.y análisis de los hechos Brasil, distinguidos periodistas están pro

contemporáneos- confi duciendo libros históricos que atraen el El secreto esque losperiodistas utili
gura el más relevante y más rico acervo interés delasociedad, justamente porque zan, para investigar la Historia, la misma 
histórico de sutiempo. Con susmúltiples presentan una nueva manera deinterpre técnica con que buscan un reportaje. Al 
medios, el periodismo es la más impor tar la Historia. ¿Qué otras razones justifi escribir, relatan la Historia (con la H ma
tante fuente de registro histórico de la carían esa distinción? yúscula) como quien relata una historia
realidad contemporánea. 

De la historia a la Historia (con la h minúscula). Estas son las cla
En muchos países latinoamericanos, 

ves que transformaron los libros históri
específicamente en Brasil, un nuevo Libros históricos escritos por periodis

cos brasileños: dejaron deser materia intas han dado una contribución decisiva 
CARLOS MARCHI, brasileño. Periodista, ha trabajado para ampliar lacomprensión delosciuda sulsa, elitista y uniformizada, para trans
en O Globo, O Estado de Silo Pauto, fornal do danos por su Historia. Ayudan a cultivar formarse en materia interesante, popular
Brasil. TV-G/obo y otros periódicos; consulror en

Comunicación. E-mail: marchi@uoLcom.br un nuevo gusto, enseñan a entender los y excitante.
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DEMOCRACIA V
 
PERIODISMO CIENTIFICO
 

Una democracia será incompleta si los ciudadanos siguen careciendo de los 
conocimientos y de la información paraparticipar de modo consciente y reflexivo en 

la dirección de la sociedad. Hayuna dependencia mutua entre ciencia y 
democracia, y esto solo puede resolverse adecuadamente mediante la comunicación. 
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;:::::::::. I ejercicio, durante medio de fenómenos resultan apasionantes y recursos tradicionales y multiplican la 
Ij¡¡¡j¡j~¡¡. siglo, del periodismo cíentí pueden promover opciones defuturo que productividad de sus sociedades. 
::::::::I:;! ñ-co me ha llevado a empiezan a ser hoy consideradas y esti Ciencia, información y

unadoble preocupación por madas. democracia 
ladifusión popular delcono Nuestra vida cotidiana, nuestro pre

Hoy se reconoce, tanto en la cienciacimiento y por la utilización sente y nuestro futuro, dependen de la 
política como en la comunicación, quede los medios informativos para enrique ciencia y la tecnología. El90% de la téc
existe una dependencia mutua entre lacer al individuo, ayudarle a hacerse más nica en uso tiene una antigüedad inferior 
ciencia y lademocracia. Sehabla de"depersona y facilitarle su inserción en un a 20años. Elritmo delainnovación seha 
mocracia tecnológica" (Fayard,1990) ymundo complejo, desconocido y cam triplicado en diez años. El mensaje cen
de "democratización del conocimiento"biante. tral del libro de Alvin Toffler, Elcambio del 
(Petrucci, 1990) y sevacreando concien

Los medios de comunicación com poder, esque la potencia de lassocieda
cia sobre el hecho de que para participar

parten con la ciencia y la educación la desse está transformando desde la fuer en la política y, por tanto, en la historia,
hermosa, sugestiva y arriesgada función za militar y la riqueza hacia una crecien
de producir y sistematizar la información te importancia del conocimiento. En las MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en 

Ciencias de la Información, profesor en la Universiy el conocimiento para el público. Las in economías avanzadas, elconocimiento y dad de San Pablo, Madrid. 
teracciones sociales de estos conjuntos la información sustituyen a los antiguos E-mail.calvo.m@apmadrid.es 
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cierto reparo formularlas con esa clari
dad; ¿cómo él, que era nuestro maestro, 
formulaba preguntas tan básicas? Qué 
jóvenes éramos...Siempre daba enla lla
ga: las respuestas del especialista a las 
aparentemente simples preguntas daba 
pie a datos o informaciones que todos 
hubiéramos ignorado de no mediar se
mejante circunstancia. 

En alguna ocasión se lo comenté a 
Manolo; y recuerdo que me dijo, más o 
menos, lo siguiente: "yo pregunto lo que 
pienso que preguntaría lagente de laca
lle;loque yosepa o nosepa esindiferen
te, lo importante es cómo y qué contesta 
elcientífico". Y luego, con esa sonrisa su
yaa la vez pícara y llena deternura, aña
día: "por otra parte, casi nunca sé nada 
acerca de la posible respuesta: así que 
mejor para mí, por partida doble: hago 
bien mi trabajo y encima aprendo..." 

Salvando la indudable modestia que 
encierran semejantes manifestaciones, 
mucho hatenido que aprender, sin duda. 
No tanto de su trabajo, que en eso sí es 
realmente un maestro, por veteranía y 
porconocimientos, como delmundo dela 
ciencia y sus arcanos. Nunca le he pre
guntado dónde guarda sus notas. Porque 
siempre va con un fajo de pequeñas ho

• artesanal 

jasdepapel, o con unpequeña libreta de 
notas; y vaya donde vaya, esté donde es
té, siempre se le ve sacar del bolsillo de 
la chaqueta sus sempiternas notas. Y allí 
queda todo "archivado". Incluso ahora 
que todos usamos ordenadores -él elpri
mero, no vaya alguien a creer que, con 
losaños, se le haya adormecido su sem
piterna curiosidad-, sigue tomando notas: 
supongo que luego las pasará al disco 
duro ... ¿Pero dónde guardará tantas y 
tantas libretas de notas? ¿Imaginan qué 
archivo tan rico y esclarecedor de lo su
cedido en el mundo de la ciencia en los 
últimos cincuenta años y, además, a tra
vés de losojos de alguien así? 

No sési al lector neutral la lectura de 
estas líneas, nada neutrales, en torno a 
la figura de Don Manolo, como me cons
ta que le llaman muchos de sus amigos, 
y admiradores, de la América de habla 
hispana o lusitana, le parecerán excesi
vamente cargadas de 'tlores", Créanme: 
en el mundo periodístico español creo 
que hoy día nadie negaría niuna sola de 
las afirmaciones aquí vertidas. Sus méri
tos periodísticos son objetivables; sus li
bros, tanto los periodísticos como losdi
dácticos, ahí están; y su dedicación a los 
jóvenes colegas, de España y de Iberoa-

No esfácil cumplir este papel revolu
cionario, profundamente democrático y 
-¿por qué no decirlo?- patriótico. Fre
cuentemente, los periodistas que escri
ben sobre Historia sufren la acción corro
siva y corporativa de algunos historiado
res, probablemente celosos con la inva
sión de lo que ellos consideran su reser
va exclusiva de mercado. 

Hay un gran engaño en esas accio
nes corporativas. Los periodistas no se 
adueñan de la Historia, ni disminuyen el 
espacio de los historiadores: solamente 
la describen con interpretaciones prag
máticas, textos ricos y approaches inte
resantes. No existe competición, porque 
periodistas e historiadores tienen pape
lesdiversos. 

A los historiadores cabrá siempre el 
estudio de la Historia bajo encasillamien
tos y metodologías científicas, con inves
tigaciones, análisis e interpretaciones 
vinculadas a rígidos cánones. Para ellos, 
si una información encontrada no está 
completa, no hay cómo rellenarla delógi
ca, probabilidades o proyecciones. Ella 
permanecerá incompleta, esperando los 
datos comprobatorios que futuras investi
gaciones podrán undía revelar (iO no!). 

A losperiodistas cabe (y cabrá siem
pre) el importante y noble papel de de
mocratizar la información histórica, lle
vándola al pueblo enun atractivo paque
te de historias con sinopsis y nexo -prin
cipio, medio y fin. Si faltase una pequeña 
información secundaria, ninguna regla 
impedirá que razonamientos lógicos o 
probabilísticos sean empleados para re
llenar la laguna y nodejar al lector con la 
historia incompleta. 

Los historiadores más ortodoxos tie
nen lacostumbre derechazar con violen
cia esos métodos. El propio Eric Hobs
bawn llegó a escribir que lasnovelas his
tóricas son una maldición del siglo XX. 
Exageración de maestro: la seductora 
fórmula de acentuar el lado humano de 
los hechos históricos es, en muchos ca
sos, una manera de rescatar la Historia 
de losderrotados. 

Nombrar e incluir enla Historia perso
najes hasta entonces desconocidos, mu
chas veces humildes campesinos, noes 
común, debemos reconocerlo. Hay per
sonas que se asustan con eso, acostum
bradas como están con la Historia oficial 
de una patria tan llena de héroes y tan 
pobre depueblo. Pero incluir lagente del 

h::. ·:ti; 
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la Historia 
personajes hastaI

entonces desconocidos, 
muchas veces humildes 
campesinos, no es común, 
debemos reconocerlo. Hay 
personas que se asustan con 
eso, acostumbradas como 
están con la Historia oficial 
de una patria tan llena de 
héroes y tan pobre de 
pueblo. 
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sus mitos, sus alegorías, es un recurso 
muy empleado por los periodistas para 
escribir la Historia de su patria, que tam
bién levanta extraordinario interés en la 
sociedad. 

Hay, así, un nuevo concepto. Por un 
lado, los libros históricos escritos por los 
periodistas reciben la atención de la so
ciedad porque relatan la Historia más ge
nuina de su pueblo. Por eso, y al mismo 
tiempo, facilitan y estimulan la distribu
ción masiva de la información histórica, 
envolviendo a la sociedad -en sus varia
dos segmentos económicos, sociales y 
culturales- con la Historia del país. Por 
otro, garantizan la democratización de la 
información histórica, permitiendo el ac
ceso de un gran número de personas a 
esas nuevas interpretaciones. 

Algunas ventajas 

¿Por qué los libros de losperiodistas 
harían eso mejor que loslibros deloshis
toriadores? Por muchas razones. La pri
mera (yobvia) esque, libres deloscáno

ejercitar variadas hipótesis detrabajo. La 
segunda es que los periodistas, casi 
siempre, abordan temas que son exce
lentes pautas periodísticas. Latercera ra
zón es que los métodos de investigación 
empleados son empíricos (y, a veces, un 
tanto caóticos), pero acaban por engen
drar unproducto de investigación más ri
co, revelando una variedad de detalles 
que permite, en general, una interesante 
contextualización de losmomentos histó
ricos. La cuarta es que los libros históri
cos escritos por periodistas producen 
textos de alta calidad. La quinta es que 
esos textos son atractivos, nosolo por su 
calidad, sino también por narrar historias 
articuladas, con relato lógico, incorporan
do algunas de las características de la 
novela. Esto seduce al público, pero deja 
nerviosos a algunos historiadores, para 
los cuales los libros históricos escritos 
por periodistas se quedan a medio cami
no entre la ficción y la realidad. 

Nada de eso: esas herramientas tie
nen elobjetivo dehacer la lectura más di
gerible, más agradable, más placentera. 
En un país como Brasil, donde el hábito 
dela lectura no escomún y losíndices de 
analfabetismo son espectaculares, esa 
es una ventaja no despreciable, sino pa
ralosque consideran que empezar a leer 
no es un progreso formidable para las 
personas del pueblo. 

Los libros de historiadores, al revés, 
elaborarán siempre con extremo rigor los 
hechos que losdocumentos investigados 
apuntan, sinrecurrir a la lógica delasde
ducciones, de las probabilidades, permi
tiendo unacompañamiento sufrible, inter
mitente y lleno de hiatos incomprensibles 
para el lector común. Puede decirse, en
tonces, que los libros de historiadores 
son elaborados para personas muy espe
ciales (probablemente, ellos mismos), no 
para laspersonas legas. 

El problema más notable es que 
aceptar solamente la Historia confirmada 
por los documentos acarrea dos graves 
perjuicios. El primero es que los docu
mentos históricos nunca están libres de 
la subjetividad de quien los produjo. El 
segundo es que ellos permiten saber so
lamente la mitad de la Historia: siempre 
faltará la versión de los derrotados por
que, engeneral, los documentos preser
vados presentan, casi exclusivamente, la 
versión de losvencedores. 

En este aspecto, esa esclavización 

~~~.~ Eun atentado cultural en los '90
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mérica, es obvia. Las Asociaciones de 
Periodismo Científico que él ha impulsa
do llevan andaduras ya imparables. 

Pero que nadie piense que se trata 
de una especie de mesías, de alguien en 
quien se ha de creer porque sí. Manuel 
Calvo ha denunciado, y sigue haciéndolo 
con vigor, las supercherías de lasseudo
ciencias que tanto arraigo encuentran en 
las sociedades más atrasadas tanto co
mo en lasmás modernas. Nocreo que él 
aceptase jamás ningún tipo de venera
ción mitificadora: pero sí tendrá que 
aceptar, a pesar desu habitual modestia, 
que ha sido el impulsor de una actividad 
nueva que él vio, seguramente antes que 
muchos otros, necesaria en una socie
dad en aceleradísima evolución debido a 
los avances de la ciencia. 

Creo que, por exagerado que pueda 
parecer a primera vista, sí se puede afir
mar que Manuel Calvo Hernando hasido 
uno de los impulsores, quizá el principal 
"inventor", del periodismo científico pleno 
en idioma español. Y además es buena 
persona, goza deunbuen humor envidia
ble y, por ahora, de una salud más que 
buena. Ojalá pueda seguir explicando su 
invento como solo él sabe hacerlo: traba
jando. o 
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y acción ciudadanaen los foros 
pertinentes,para evitar que el 

rumbo que tome la nueva 
época obedezcasolo a 

objetivosde lucro corporativo 
transnacional. 

fl~"~i 
Es precisopensar y crear 
otras formasde colonizar 

el ciberespacio. 
~eM~ 

- Carlos Eduardo Cortés 

Chasqui #62~ ~tAY~íiu ~ 

...la urgentenecesidadde crear 
plataformas públicasde discusión, 
vigilanciaprospectivadel entorno, 

La Revista Chasqui, CIESPAL 
y ChasquiKom en Internet 

http://comunica.org 
info@comunica.org 

pueblo en la Historia, relatar su historia, nes científicos, los periodistas pueden positivista deloshistoriadores a losdocu
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mentas da a los periodistas una notable 
ventaja. El propio concepto básico de la 
actividad periodística -dar las versiones 
de los dos lados envueltos- confiere a 
los periodistas un agudo y saludable es
píritu crítico en relación a esa falta per
manente de cualquier Historia, sea la de 
Brasil, la de Ecuador, la de Francia o la 
deAngola. 

Pese el adiestramiento a que los his
toriadores son sometidos, la técnica fun
damental e intuitiva delperiodista -el ejer
cicio de la búsqueda de la información, 
su selección y su posterior distribución a 
la sociedad- le confieren espíritu crítico 
para seleccionar entre lo que es presen
tado como verdad y lo que es realmente 
verdad. Y ese espíritu crítico, desarrolla
dopara valorizar lasverdades generadas 
por la sociedad actual, acaba siedo útil 
para examinar las sociedades de ayer. 

En los vacíos documentales, es enri
quecedor que el lector sea abastecido 
con todas las probabilidades del asunto 
narrado, de forma que lo oriente y le dé 

herramientas para formular los mejores 
juicios. En tesis, si no hay documento, el 
historiador secalla. Para él, es normal y 
aceptable dejar a su lector sin la informa
ción completa. Pero para un periodista, 
dejar el lector con una información in
completa, con una información por la mi
tad, revelaría una postura inaceptable y 
no razonable. Loque se quiere no es in
ventar una verdad, sino apuntar todas las 
posibilidades que puedan aclarar, para el 
lector, la verdad probable. 

El periodista que escribe sobre Histo
ria tendrá el deber ético de dar informa
ción. Y la información histórica liega me
jor a losciudadanos comunes cuando la 
historia tiene nexo. Negar allector la faci
lidad y el placer de la lectura significa li
mitar elacto deleer e impedir que esta se 
transforme en untotal, consentido, cons
ciente y placentero acceso de los ciuda
danos (en especial los menos favoreci
dos) a la Historia de su país. 

No es posible distanciar a los perio
distas del relato de la Historia contempo

ránea de lospaíses, por la razón sencilla 
de que ellos no se conforman más con 
ser solamente testigos de los hechos y 
losproveedores dela principal fuente his
tórica moderna: la prensa. Hoy, losperio
distas desean, en verdad, ser más que 
simplemente eso: ellos desean ser los 
propios narradores de la Historia de sus 
pueblos. 

Frente a esto, el estudio y la transmi
sión de la Historia para el pueblo envuel
ve, pues, dos vertientes. Una (la de los 
periodistas) que tiene el deber ético de 
relatarla, tanto con su manera pragmáti
ca deinvestigar como de democratizarla, 
con su manera cautivante y seductora de 
escribir. La otra (la de los historiadores) 
que tiene el deber ético de investigar 
dentro de rígidos patrones científicos y 
formular nuevos escenarios macro-histó
ricos. De esa forma, losdosestarán cola
borando para una reinterpretación crítica, 
permanente y vigorosa de la Historia, 
ayudando aque losviejos y convenientes 
conceptos puedan ser reexaminados. O: 

notanto en tono editorial, contundente y 
a menudo pretencioso, cuanto en sentido 
práctico, relacionándola con las conse
cuencias que podía tener en el mutuo 
convivir en unos u otros lugares. 

"Inventor" del periodismo 
científico 

Por supuesto que, antes de que Ma
nuel Calvo pusiera enpráctica esa nueva 
especialidad del periodismo, ya habían 
surgido experimentos mediáticos en los 
que la ciencia se había ido convirtiendo 
en protagonista. Había habido bastantes 
científicos que escribían, con su propia 
firma, acerca de aquello que ellos esta
ban haciendo, o que otros como ellos ha
cían o acababan de hacer. Fueron famo
sas, por ejemplo, lascrónicas meteoroló
gicas, en la primera mitad del siglo vein
te,dePío Pita, que firmaba conel seudó
nimo de "Lóstrego"; creo que bastantes 
años después fue Alberto Linés, otro ilus
tre meteorólogo, hoy ya jubilado, quien 
retomó aquel señero seudónimo. Incluso 
ensus tiempos degran fama, el mismísi
moSantiago Ramón y Cajal escribió artí
culos en la prensa. Y algunos médicos 
-Marañón, mismo; más tarde López Ibor 

Con Ramón Menéndez Pidal, 26 demarzode 1962. 

y muchos otros- también disertaron en 
laspáginas de losperiódicos. 

Escierto que, por ejemplo, la crónica 
deltiempo escrita diariamente por unme
teorólogo -constituida, pues, como una 
sección permanente del periódico-, e in
cluso la colaboración esporádica de pro
fesionales de la ciencia en sus diversas 
ramas -trabaios ocasionales, sinregulari
dad- pueden ser consideradas, en senti
do lato, "periodísticas" puesto que apare
cen enundiario y aportan noticias o bien 
comentarios a hechos noticiosos. Pero 
que un periodista, de formación y voca
ción estrictamente periodísticas, acabe 
dedicándose de forma si no exclusiva sí 
al menos predominante al mundo de la 
ciencia y sus noticias, resultaba realmen
te insólito. Hasta Calvo Hernando nadie 
lo había hecho con plenitud. 

Hoy nos parece bastante natural; y 
aunque solo los grandes medios de co
municación pueden permitirse el lujo de 
disponer desemejantes especialistas, es 
cierto que elperiodismo científico escon
siderado yacomo una especialidad más, 
y de relevancia creciente. dentro del 
mundo dela comunicación. 

Cuando Calvo Hernando escribía de 

ciencia en el diario YA de Madrid, tenía 
asimismo que asumir otras responsabili
dades en el periódico; incluso llegó a las 
más altas cotas de poder en su diario. 
Pero jamás olvidó su "invento": siempre 
estuvo en contacto con el mundo de la 
ciencia y la tecnología, y en las páginas 
de su periódico siempre había más noti
cias y comentarios acerca de la ciencia y 
la tecnología que en los demás medios 
de comunicación. Cuando llegó a serdi
rector de Televisión Española, en una fu
gaz pero fecunda etapa de su vida, im
pulsó la creación de numerosos progra
mas deciencia, algunos de loscuales tu
ve la honra de dirigir. 

Aún recuerdo los viajes, al principio 
muy escasos y hoy cada vez más fre
cuentes, enlosque solíamos coincidir los 
jóvenes quebuscábamos el mismo cami
noque unos años antes había descubier
to y trazado Manolo. Lo asombroso era 
que aquel a quien ya comenzábamos a 
considerar nuestro único maestro era ca
si siempre el que más preguntas hacía 
en las reuniones con especialistas. Algu
nas de ellas eran preguntas extremada
mente sencillas, casi simples; a muchos 
de nosotros incluso nos hubiera dado 
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conjunto, compartimos todos los eluda
dadanos. La cultura científica, engeneral 
muy deficiente en casi todos los países 
del mundo, incluidos los más desarrolla
dos, retrocede de año enaño de manera 
inversamente proporcional al incremento 
del conocimiento científico y a la apari
ción delosconsecuentes desarrollos tec
nológicos, que resultan cada vez más in
comprensibles y, por eso mismo, inquie
tantes cuando no temibles. Aunque no 
siempre haya razones para ello. 

Noesfácil colmar semejante abismo; 
sobre todo si, como todo parece indicar, 
se va haciendo más y más profundo. Ni 
siquiera en este finde siglo se han dado 
cuenta los poderes públicos de la grave
dadque reviste el hecho dequela ciuda
danía viva inmersa en un mundo abarro
tado de hallazgos científicos y tecnológi
cos, con los que convive a diario pero a 
losquenoconoce ní, aún menos, entien
de, por lo que, a la larga, casi siempre 
acaba temiéndoles. 

:-:.:.:-:-:.:.:';".;.:. 
.......w •.•"¡ O asombroso era que
 

::;;:::~

fi]]¡ aquel a quien ya 
:~U comenzábamos a 

considerar nuestro maestro 
era casi siempre el que más 
preguntas hacía en las 
reuniones con especialistas. 
Algunas de ellas eran 
preguntas sencillas, casi 
simples; a muchos de 
nosotros incluso nos hubiera 
dado reparo formularlas con 
esa claridad; ¿cómo él, que 
era nuestro maestro, 
formulaba preguntas tan 
básicas? Qué jóvenes 
éramos... 

~~~~~~~~~¡~~~~~i~~j¡~~~~~~~U~~~~~¡j~¡*t¡¡¡ 
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Corresponsales en el país de
la ciencia 

Alo largo deeste siglo, algunas men
tespreclaras sedieron cuenta de la exis
tencia de un problema obvio: la ciencia 
avanzaba muy deprisa, y enmúltiples ra
mas del conocimiento; pero, excepto los 
especialistas encada campo, el resto de 
la ciudadanía se alejaba cada vez más 
de laposible comprensión deaquello que 
se iba descubriendo y aplicando. Los 
científicos mismos, cuando miraban ha
cia otra rama del saber ajena a la suya, 
acababan siendo igual de analfabetos 
que losdemás mortales. 

El problema de la comunicación pú
blica delaciencia desborda, como puede 
suponerse, elámbito deleenseñanza re
glada e, incluso, el de la comunicación 
especializada entre científicos. Requiere, 
viene requiriendo desde hace ya muchos 
decenios, alguna otra forma de protesto
nalización que permita realizar ese traba
jo de engarce entre el mundo de la cien
cia -"los" muchos mundos de la ciencia, 
para ser precisos- y elde la sociedad ci
vil. Y no solo para traducir el lenguaje de 
loscientíficos al lenguaje común, sino so
bre todo relacionando elcreciente y cada 
vez más complejo universo de los suce
sos de la investigación con el mundo de 
las realidades cotidianas, mucho menos 
complejas, pero por eso mismo, asequi
bles alcomún delosmortales. Esos nue
vos profesionales debían acabar convir
tiéndose, en suma, en una especie de 
corresponsales en el país de la ciencia. 
Periodistas... científicos, claro, 

Esa labor esla que hoy desempeñan, 
de manera conjunta, tanto los escritores 
de divulgación científica -provengan o no 
del mundo de la investigación- como los 
periodistas especializados en ciencia y 
tecnología, en sus más variados forma
tos mediáticos. 

Periodismo científico español 
Cabe preguntarse si este proceso 

apareció por sí mismo, como una conse
cuencia inevitable del progreso científico, 
o si ha venido surgiendo de manera mu
cho más irregular, casi caótica, y en fun
ción exclusivamente dela "genialidad" de 
algún que otro personaje que supo ver a 
tiempo la necesidad de semejante labor. 

No es fácil responder a semejante 
cuestión, sobre todo si quisiéramos ha
cerlo para un conjunto suficientemente 

extenso de países. Pero sí podemos re
flexionar acerca deloquehasucedido en 
España. Y el titular que antecede a este 
texto yaofrece una pista sobre el resulta
dodeestas reflexiones, realizadas unpo
co a vueiapíuma -¿hoy habría que decir 
"a vuelaordenador"?-, nacidas sin duda 
del profundo afecto hacia un maestro pe
ro también, nadie lo dude, del razona
miento más exigente y de la pretensión 
innegable de ajustarse a la verdad histó
rica hasta donde la mente del autor sea 
capaz de llegar. 

El periodismo científico español no 
podría explicarse sin Manuel Calvo Her
nando. Aunque la palabra "inventar" qui
zá no fuera semánticamente aplicable, 
sensu suictc, al caso, nuestro titular pre
tende reflejar una realidad obvia: por lo 
que al periodismo científico español -in
cluso me atrevería a decir también his
panoparlante- respecta, hahabido unan
tes y un después de que Manuel Calvo 
comenzara su andadura, hace ya casi 
medio siglo, en los periódicos. 

Porque fue, desde sus comienzos, un 
profesional dedicado a labores estricta
mente periodísticas. No era un científico 
-antes alcontrario, suformación era lade 
un hombre de leyes pero, sobre todo, la 
de un hombre culto- que escribía acerca 
de su especialidad; no era un reportero 
que contaba, sin analizar, lo que ocurría 
a su alrededor, fuera lo que fuese. Era, 
simplemente, un hombre curioso; como 
debe serlo todo periodista, como debe 
serlo toda persona culta. 

y sin duda intuía, a mediados de si
glo, que en el mundo de laciencia y dela 
tecnología las cosas iban adquiriendo 
una importancia social que acabaría en
gulléndolo todo. Por ejemplo, si labomba 
atómica estremeció muchas conciencias, 
lasposibilidades de laenergía atómica, si 
no era utilizada de forma destructiva, 
también podían resultar estremecedoras, 
aunque esta vez en sentido positivo. Un 
periodista culto, y por ende curioso, no 
podía dejar de observar esta aparente 
contradicción entre lo estremecedora
mente negativo y positivo de muchos de 
los avances de la ciencia. Y de esa ob
servación, y de la reflexión subsiguiente 
-un proceso que le escaro, dicho sea de 
paso, al método científico-, nació la ac
ción: una nueva forma de periodismo, 
que narrase nosolo la noticia -ysiesma
la, mejor- sino que incluyese el análisis 
de esa noticia respecto a la vida diaria. Y 

•	 PREMIO"ANDRES BELLO DE 

PENSAMIENTO 
lATINOAMERICANO" 

El Convenio Andrés Bello (CAB) convo
ca al premio"Andrés Bello de Pensamiento 
Latinoamericano", edición 2000, en los te
mas de integración, desarrollo humano y 
conocimiento. 

A1gwlas bases 

Los temas serán de interés para la re
gión. Podrán concursar académicos e inte
lectuales de cualquier nacionalidad, resi
dentes en América Latina, España y Portu
gal, con trabajos individuales o colectivos, a 
título personal. 

Los concursantes utilizarán un seudóni
mo. En sobre aparte, incluirán una hoja con 
sus nombres y apellidos. dirección y teléfo
nos, la fotocopia autenticada de su respec
tivo documento de identidad. 

El jurado solamente abrirá los sobres de 
los participantes cuando haya tomado una 
decisión respecto a la obra ganadora del 
concurso. Dicha apertura se realizará ante 
notario residente en la ciudad sede de la Se
cretaría Ejecutiva. 

Premios: US $ 20.000 para el primer lu
gar, US $15.000 para el segundo y 
US $10.000 para el tercero. El jurado podrá 
otorgar menciones de honor, por ejes temá
ticos, y estos trabajos podrán ser publicados 
si el CAB lo estima conveniente. 

Sólo concursarán obras inéditas en su 
totalidad. Los trabajos se presentarán en es
pañol, mecanografiados, impresos en láser 
o fotocopiados por una sola cara, a doble 
espacio, en hojas tamaño carta y en una ex
tensión no menor a 200 páginas debida
mente numeradas. 

Cada concursante entregará un original 
y dos copias legibles, encuadernadas o co
sidas, en la sede de la Secretaría Ejecutiva 
del CAB. La admisión de originales se cierra 
el día 31 de marzo del 2000. 

El CAB publicará las obras premiadas. 
El monto del premio se considerará como 
anticipo de los derechos de autor por las 
ediciones que se efectúen en los primeros 5 
años. 

El CAB se reserva el derecho de prime
ra opción para publicar aquellas obras que, 
presentadas al concurso y no habiendo sido 
premiadas, pudieran interesarle, procedien
do a su edición, previo acuerdo con los au
tores respectivos. 
lnfonnación. SECAB. Av. 13 # 85-60 
Santafé de Bogotá, Colombia. Apartado Aéreo 
53465. e-rnail: ecobello@inti.cab.int.co 
http://www.cab.int.co 

•	 FNPI: TALLERES INTERNACIONALES QUNIO-DICIEMBRE 1999) 

La Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), creada y presidida 
por Gabriel Garcia Márquez, y cuya misión es contribuir al mejoramiento ético y profe
sional de los periodistas iberoamericanos, convoca a los talleres y seminarios que se rea
lizarán entre julio y diciembre de este año. 
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•	 CAPACITACION y 

PRODUCCION EN 1V 
Luego de un mantenimiento a fondo 

de sus equipos, el Departamento de Te
levisión está a punto para continuar con 
sus actividades de capacitación y produc
ción. 

Uno de los cursos que se preparan 
estará dirigido a 20 periodistas de canales 
de televisión y se lo realizará del 5 al 10 
de julio. El instructor será el experto chi
leno, Dr. Arturo Vergara. Abordará distin
tas temáticas: Producción periodística, 
Géneros periodísticos, Producción de no
ticias y documentales, etc. Este curso 
tendrá una duración de 24 horas. 

También en el ámbito de la capacita
ción, en noviembre se realizará la "Sema
na Internacional de Televisión", en la que 
participarán 30 periodistas de canales de 
televisión de América Latina y el Caribe. 
Este seminario se desarrollará del 22 al 26 
de noviembre, y estará organizado por 
CIESPAL y la OEA. 

En cuanto a producción, se está rea
lizando un documental sobre prevención 
de enfermedades y promoción de salud 
en algunas zonas rurales del Ecuador, 
con el aval de la Organización Panameri
cana para la Salud, OPS. 

•	 COMUNICACION y SIDA 

Dentro del Proyecto interinstitucional 
"Comunicación y Movilización Social pa
ra la Prevención del VIH/SIDA", que se 
desarrolla junto con AMARC, CEDEP, 
OCLACC Y CORAPE, y con el auspicio fi
nanciero de ONUSIDA, se están produ
ciendo los materiales de radio y video 
para jóvenes y adolescentes, y un manual 
para periodistas y comunicadores sobre 
la prevención del virus de inmuno defi
ciencia adquirida y del SIDA. 

•	 CUMBRE ANDINA SOBRE ANTICORRUPOON: EL ROL DE
 

WS MEDIOS DE COMUNICACION
 

El 19 de julio de este año tendrá lugar, en Quito, la Cumbre Andina sobre Antico
rrupción, que inaugurará los esfuerzos del sector privado y público para la lucha con
tra la corrupción en las Américas. 

Este evento será el escenario para el lanzamiento de la inciativa de la Fundación 
para las Américas "Transparencia y Eficacia en la Administración Pública" bajo el liele
razgo del Secretario General de la OEA y del Presidente del Comité de Transparencia 
y de SWIPCO, Enrique Segura. 

A la cumbre asistirán importantes personalidades de los países andinos, y el Presi
dente ecuatoriano jamil Mahuad será el anfitrión. Contará también con la presencia 
del Dr. César Gaviria, Secretario General de la OEA y del señor Buddy MacKay, Envia
do Especial de los Estados Unidos a las Américas, así como de aitos representantes del 
Banco Mundial y del BID. 

"Sociedad Civil y medios de comunicación" e "Iniciativas gubernamentales y ele 
sectores privados" serán los temas de dos paneles que se realizarán en la tarde de la 
cumbre andina. 

El día 20 de julio se realizarán 4 paneles como seguimiento y debate del primer 
día: 1) El papel de las organizaciones internacionales en la lucha contra la corrupción; 
2) Diálogo intergeneracional: transparencia en la nueva generación ele líderes; 3) Pe
riodismo de investigación en América Latina: métodos, éxitos y fracasos; y, 4) Red ele 
seguridad para periodistas de investigación. 

Del 21 al 30 de julio, 45 periodistas andinos de radio, prensa escrita y televisión 
participarán en talleres de capacitación sobre cómo cubrir casos de corrupción, ética e 
investigación periodística. Estas dos últimas actividades tendrán lugar en la sede ele 
C!ESPAL. 

La Cumbre Andina es patrocinada por la Fundación para las Américas y respalda
da por la OEA, SWIPCO USA, Radio Nederland, el Instituto del Banco Mundial, CIES
PAL y Macosa S.A. 

•	 COMUNICACION y SALUD 

EN AREAS MARGINALES 

En el marco de la segunda etapa del 
proyecto "Comunicación en Salud en 
Areas Marginales del Ecuador", auspicia
do por la OPS,el Departamento de Inves
tigación se encuentra desarrollando la ca
pacitación a líderes comunitarios y pro
motores de salud en técnicas de comuni
cación y educación en salud en las pobla
ciones de cuatro provincias ecuatorianas. 

Esta intervención tiene como objetivo 
que la población se apropie de su pro
blema de salud y participe, en el futuro, 
en la prevención de enfermedades que 
aquejan con frecuencia a la comunidad. 
Luego de la capacitación, los grupos par
ticipantes en los talleres estarán entrena
dos para producir sus propios materiales 
de salud en mensajes educativos y se es
pera que se conviertan en líderes de la 
promoción de salud en cada una de sus 
comunidades. 

¡~~~~~~~~~~~~~ffi%~~~~~~~~~~~~ili~~~ili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~]f¡~] MANUEL TOHARIA ,~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~illl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~
 

Manuel Calvo H.:
 
"Inventar el periodismo científico"
 

Manolo supo darse cuenta, 
mucho antesque el resto de 
profesionales "normales", de la. 
trascendencia que iba a tener 
elacelerado desarrollo 
científico-tecnológico. Propició 
la aparición de una nueva 
forma periodística, capaz de 
colmar, o intentarlo al menos, 
ese abismo creciente entre la 
cultura científica delpueblo 
llano y el avance de la ciencia. 
Escribió libros. impartió 
conferencias. dio clases y, 
sobre todo, creó escuela, 
propiciando el asociacionismo 
de los profesionales en España 
y en Iberoaméríca. Está 
jubilado... perosiguedando 
clases, escribiendo, 
presidiendo... Los demás 
tenemos lafortuna depoder 
seguir aprendiendo de él. 

f:i~~~~m~;~~~~~~~~~i~~~;~~~~;~1~~~~~~~~~~~;~~~;~~~~~f~g~I~~~@;~m~~i;@~~~~~~~} 

I siglo veinte, al que apenas notable mejora en la cantidad y en la ca cendente, aunque menos visible que la 
le queda año y medio devi lidad devida deloshumanos; eso que se anterior, la enorme distancia a la que se 
da, ha sido testigo de un ha dado en llamar "progreso" y que es, encuentra ahora laciencia, trassu espec
avance extraordinario, el sin duda, mucho más apreciable en los tacular avance, del común saber que, en 
más acelerado y trascen países ricos que en losmenos desarroíta
dente de la historia, el del dos -loque, dicho sea depaso, hahecho MANUEL TOHARIA. español. Licenciado en Ciencias 

Físicas; períodista científico en prensa, radio y 1V;conocimiento científico y sus aplicacio aumentar el abismo socioeconómico que 
director del Museo de la Ciencia de Alcobe ndas nes tecnológicas. Una de lasconsecuen lesviene separando históricamente-o (Madrid). Ha escrito 32 libros de divulgación cienr¡

cias más inmediatas quizá haya sido la Pero es probable que sea más tras- fica. Ecmail: mtoharia.fundaciowlacoixa.es 
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