
I FIP ACEPTA NOMINACIONES 
PARA PREMIO PRENSA 
La Federación Internacional de 
Periodistas, FIP, anuncia la aper
tura de inscripciones para la 
edición 1999 del premio de 
prensa escrita Lorenzo Natalí. 
Serán otorgados dos premios de 
10 000 euros cada uno. El 
primero se dará a un artículo 
publicado en un país en desa
rrollo y el segundo, a un trabajo 
periodístico publicado en uno 
de los estados miembros de la 
Unión Europea. 
Los trabajos inscritos deben ha
bese publicado entre el 1 de 
abril de 1998 y el 31 de marzo 
de 1999. Los artículos también 
deben presentarse en una de las 
lenguas oficiales de la Unión 
Europea o con una traducción 
del original. 
La fecha de cierre para inscrip
ciones y nominaciones es el 15 
de abril del 2000. 
Para conocer el reglamento 
completo del premio, consulte 
la página: www.ifj.org/hrightss
/natali.html 
International Federation of lour
nalists 
Peters o Andrew Clark 
266 rue Royale, B-121O 
Brussels, 
Belgium 

Tel: (32-2) 223-3729 
Fax: (32-2) 223-0343 
E-mail: ifj.prize@pophost.eunet
.be 

TERCER PREMIO 
LATINOAMERICANO 
DE TESIS EN COMUNICACION 
Con el propósito de fomentar la 
investigación en Comunicacio
nes y alentar la titulación profe
sional de egresados de esta dis
ciplina, la Federación Latinoa
mericana de Facultades de Co

municación Social, FELAFACS y 
la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao 
Paulo, invitan a: 
Presenta trabajos de investiga
ción escritos por egresados de 
Facultades de Comunicación en 
cualquier país de América Lati
na, realizados entre el 1 de ene
ro de 1998 y el 30 de diciembre 
de 1999. 
Los trabajos deben ser inéditos y 
no haber sido publicados total o 
parcialmente. 
La temática de interés latinoa
mericano que incida ya sea en 
la relación comunicación/socie
dad (procesos o comportamien
tos de los medios) o bien en te
mas vinculados con el conoci
miento y/o la enseñanza: Dise

ños académicos, metodologías, 
investigación, etc. 
Podrán participar Facultades y/o 
Escuelas de Comunicación afi
liadas a FELAFACS. 
Habrá una fase de selección 
Nacional y otra latinoameri
cana, donde participarán los 
ganadores de la primera fase. 

Los resultados finales serán 
anunciados por FELAFACS y la 
Universidad de Sao Paulo, el 30 
de agosto del año 2000. La co
pia de la tesis ganadora será do
nada a FELAFACS. 
Los trabajos serán enviados has
ta el 30 de abril del año 2000 a: 
Profesor José Coelho Sobrinho 
Coordinador del Tercer Premio 
Latinoamericano de Tesis en 
Comunicación, a la siguiente 
dirección: Escuela de Comuni
caciones y Artes, Universidad 
de Sao Paulo, Rua Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 - Ciudad Uni
versitaria Armando Salles Oli
veira, 05508-900 Sao Paulo, SP 
- Brasil. 
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D E S A R ROL L O 
Adalid Contreras Baspineiro 

¿Cuál es la proyección de la ciencia hacia el nuevo siglo, 
en la perspectiva del papel de la educación superior y su gravitación 

en lo politico, lo ético y lo social?
 
Sergio Prenafeta analiza el papel de los periodistas
 

y las escuelas de comunicación frente a los cambios que imponen
 
el vertiginoso avance de las ciencias y las tecnologias
 

Actualmente 
existe una tensión 
creciente entre el 
sistema informativo 
y la realidad social. 
La palabra cambio 
aparece interactiva
mente en el discur
so de quienes bus
can llegar a dirigir 
nuestros países y en 
el eslogan de sus 
partidos. Todo pare
ce exigirun cambio, 
como imperativo 
de moda al que no 
es posible sustraer
se, y del que no se 
considera ajeno el 
propio periodista. 
¿Cuáles son las cua
lidades personales 

PERIODISMO
 
CIENTIFICO
 

DO~~ 

COMPR 
Sergio Prenafeta, Biólogo y periodista chileno. 

con prudencia y 
ánimo para cam
biar y resistir la 
presión del siste
ma. 

Pero hay más. 
Para soñar el cam
bio se necesitan 
también destrezas: 
saber leer y enten
der lo que se lee; sa
ber hablar para ser 
comprendido hoy y 
no en la posteridad; 
saber relacionar los 
hechos y sacar con
clusiones. Se nece
sita además saber 
despertar emocio
nes en el público 
para arrancar a la 
gente de los lugares 

del periodista para "soñar el cambio"? 
La austeridad.- Saber ser austeros, sobrios, ri

gurosos en un mundo dominado por la tecnología. 
Hay que pedirle al periodista que no se encandile 
con el exceso de oferta tecnológica. Habrá que rei
terarle a las escuelas de periodismo que enseñen la 
austeridad y a los medios a exigirla. 

La creatividad.- Hace falta un periodista creati
vo, que rompa con la rutina de la pirámide inverti
da; que venza el miedo para derribar algunos mu
ros como el de la objetividad, que de tanto venerar
la termina poniéndonos flojos y cómodos; que de
clare en cuarentena a la "releasernanía' que entre
ga la información digerida y redactada en "comuni
cados de prensa". 

La fortaleza.- Se necesitan periodistas fuertes, 
con entereza y constancia, con cordura y sensatez, 

comunes, de la abulia y la apatía. Hay que mantener
se activo de tal forma de no perder jamás la capacidad 
de asombro. 

Navegamos dentro de la ciencia 
El periodista que trabaja en la comunicación de 

las ciencias debe tener claro que hay tres proble
mas que debe sortear con éxito: 

La relevancia.- Hacia los siglos XV YXVI se per
feccionó el método científico que reduce los pro
blemas a modelos abstractos y por lo mismo hace 
posible una aproximación compleja y hasta neutra 
a los hechos que se analizan. Los periodistas, en 
cambio no trabajan con lo abstracto e indetermi
nado, porque a ellos y al público les resulta lejano. 
Periodista y público viven en la cotidianidad, en el 
hoy y el ahora. 

Adalid Contreras Baspineiro, sociólogo boliviano. 

Aunque por su propia naturaleza toda comuni
cación podría asumirse como conectada -per se- a 
alguna forma de desarrollo, esto no es así. Debe es
tar intencionalmente dirigida y sistemáticamente 
planificada a la consecución de cambios concretos, 
tanto en la sociedad como en las instituciones y los 
individuos, con vocación por el cambio, la calidad 
de vida, la organización, la esperanza, el servicio 
público y la democracia. La comunicación relacio
nada con el desarrollo es "medio y fin, aspecto y es
trategia global, y está comprometida con modelos y 
proyectos, macro o microsociales, y con los proce
dimientos que se implementan para plasmarlos" 

Luis Ramiro Beltrán clasifica las experiencias de 
comunicación y desarrollo en: "i) Comunicación de 
Desarrollo, ii) Comunicación de Apoyo al Desarro
llo, y iii) Comunicación Alternativa para el Desarro
llo Democrático". A esta tipología añadimos la "Co
municación-Desarrollo o Comunicación con Desa
rrollo". 

Comunicación de Desarrollo.- "Noción de que 
los medios masivos de comunicación tienen la ca
pacidad de crear una atmósfera pública favorable 
al cambio, la que se considera indispensable para 
la modernización de sociedades tradicionales por 
medio del progreso tecnológico y el crecimiento 
económico", en el contexto de la modernización o 
conjunto de transformaciones que produce el de
sarrollo industrial, y a los cuales los países subdesa
rrollados tendrían que acceder superando lineal
mente sucesivas fases para salir de su estado tradi
cional o arcaico, mediante su asimilación o adapta
ción a un orden de crecimiento económico e inte
gración nacional, moderno. 

Bajo estas condiciones, la comunicación de de
sarrollo es "un proceso de incorporación de los paí
ses en desarrollo dentro del sistema comunicativo 
mundial para la difusión de la tecnología indus
trial, las instituciones sociales modernas y el mode
lo de sociedad de libre mercado", donde "el crecien
te flujo de información sería un elemento impor
tante para configurar un sentimiento nacionalista a 
favor del desarrollo", y los medios de comunicación 
de masas "ocupan un lugar central, en la medida 
que se entienden como un subsistema clave para 

generar el cambio social", mediante la persuasión, 
educación y aculturación no conflictiva de la po
blación expuesta a mensajes exaltadores del pro
greso, movilidad social, realización personal, inno
vaciones, alfabetización y consumismo. 

Comunicación de Apoyo al Desarrollo.- "No
ción de que la comunicación planificada y organi
zada -sea o no masiva- es un instrumento clave pa
ra el logro de las metas prácticas de instituciones y 
proyectos específicos que buscan el desarrollo" , en 
campos tan diversos como la salud, la educación, el 
medio ambiente, la producción, la organización 
social, las situaciones de desastre, etc. 

La comunicación instrumentalizada a las accio
nes de cambio sufre reduccionismos didactistas en 
los procesos educativos; reduccionismos tecnologis
tas en la concepción y manejo de los medios; reduc-

Enel nuevo milenio las organizaciones de comunicación 
deberán ubicar el proyecto social por encima del interés 
académico o mercantil 

cionismos organicistas en el énfasis en los liderazgos 
y organización social; y reduccionismos epistemoló
gicos en la exaltación de los mensajes como base pa
ra la igualación de emisores y receptores. 

Comunicación Alternativa para el Desarrollo 
Democrático.- "Noción de que, al expandir y equi
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CO CACION
 
PARA UN DESARROLLO
 

DIFERENTE
 
Analizar las relaciones entre comunicación y desarrollo supone combinar 

tres puntos de partida: la realidad presente, el futuro posible y la memoria 
acumulada. El desarrollo está en deuda con la sociedad; la comunicación 

está en deuda con el desarrollo; y la teoría está en deuda con la experiencia 
para lograr un cambio de la exclusión y la pobreza 

La temporalidad.- La ciencia mantiene el crite
rio que lo esencial es lo permanente. La ciencia 
busca subsumir lo nuevo en una ley que termina 
robándole la unicidad a los fenómenos y le arreba
ta el secreto de su acontecer. La prensa, en cambio, 

es hija de la temporalidad, y para ella lo importan
te es lo novedoso y contingente, ingredientes obli
gados de la noticia. 

La lógica comunicacional.- La ciencia descansa 
en una lógica, en un discurso argumentativo que 
privilegia la racionalidad. El periodismo no funcio
na con un paradigma de ese tipo sino que apela a la 
emoción, al sentimiento, al temor, a la inquietud y 
a un sinnúmero de otras motivaciones. 

Compromisos como ciudadanos 
y profesionales 

El Dr.Wilson da Costa Bueno, de la Asociación 
Brasileira de Jornalismo Científico, definió seis ta
reas que consideró básicas para el ejercicio de 
nuestra especialidad. Se refería a las tareas infor
mativa, educativa, cultural, social, económica y po
lítica ideológica. 

Más que enunciar desafíos, tenemos que asumir 

P E R o D I S M O
 
Sergio Prenafeta 

responsablemente compromisos y convenios éti
cos como profesionales y ciudadanos: 

Fortalecer la formación del periodista a nivel del 
pre y postgrado, incluyendo el reciclaje permanen
te en distintas áreas del saber. 

Preguntar:
 
a las escuelas universitarias encargadas de esta
 
misión, si el producto que sale de sus aulas está
 
cumpliendo con su cometido de agente y coad

yuvante del cambio social;
 

- a las organizaciones de periodistas si están sa
tisfechas con el aporte de sus miembros al cum
plimiento de las tareas que la sociedad espera y 
les demanda; 
a los gobiernos si el ejercicio del periodismo en 
libertad y democracia coadyuva a la paz social, 
al entendimiento, al respeto y a dignificar a las 
personas; 
a las organizaciones de la educación, la ciencia 
y la cultura, si el aporte de los periodistas forta
lece o degrada la internalización de valores den
tro del tejido social, especialmente los de tole
rancia, solidaridad activa, cooperación, no dis
criminación, nacionalidad e integración; 

55 
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a la clase política si el periodismo ejercido res
ponsablemente representa para ellos un cuarto 
poder crítico, responsable y libre, informado e 
independiente, orientador y creativo, expresión 
auténtica del "vox populi vox dei": 
a muchas organizaciones y entes públicos y priva
dos si el periodismo dice la verdad y no la tergiver
sa; si está al servicio de los débiles o de los podero
sos; si está luchando por el progreso del país real o 
por la defensa de fantasmas intelectuales. 
Todos ellos son los informantes de esta gran en

cuesta. Solo a partir de tal consenso podremos tener 
los insumas para establecer qué tipo de periodista ne
cesitan nuestras sociedades latinoamericanas. 

Preparar al científico y al tecnólogo para entender el 
mundo de las comunicaciones,las necesidadesdel pú
blico y nuestro papel intermediador. 

Existe una brecha peligrosa entre científicos y 
periodistas, que en algunas áreas se torna simple
mente insalvable. Muchas organizaciones naciona
les de periodistas científicos han tratado de colocar 
puentes entre ambos estamentos, con el propósito 
de establecer nexos de colaboración que benefi
cien el traspaso del conocimiento desde los círcu
los eruditos al público. 

Lo que busca el periodista es la explicación a lo 
que ocurre hoy y, en lo posible, la certeza de lo que 
acaecerá mañana. El científico no siempre se lo po
drá dar. Si todos nuestros esfuerzos hasta ahora se 
han puesto en adiestrar a los periodistas para que 
entiendan la realidad de los científicos, es hora ya 
que adiestremos a los científicos y profesionales 
para que comprendan cuáles son nuestras motiva

ciones y los intereses de los medios. 
Incorporar el contenido de la ciencia y la tecnología 

en todas las áreas que cubre la comunicaciónsocial. 
El trabajo del comunicador científico a menudo 

se ve reducido a columnas o espacios con un título 
que anuncia "Breves de la Ciencia". Lo cierto es que 
la información sobre ciencia y tecnología está lla
mada a atravesar todos los temas: deportes, políti
ca, literatura, economía, agricultura, artes, espectá
culos, tribunales, hípica, etc. Esto nos lleva a con
cluir que el periodismo que viene tiene que ser pe
riodismo científico. 

Hacer posible que los centros productores y 
usuarios de ciencia y tecnología "saquen su produc
to a las calles': 

En los países de América Latina el 89% de la in
vestigación científica la realizan las universidades. 
México, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela acu
mulan en las casas de estudios superiores al mayor 
número de sus científicos y son los países de más 
alta productividad en la región. Atales planteles y a 
las comisiones nacionales de ciencia y tecnología, 
en todos los países, hay que exigirles que informen 
lo que están haciendo con el dinero de los impues
tos de todos los contribuyentes. El conocimiento 
nuevo que generan debe llegar transformado en in
formación utilitaria para conocimiento de todos y 
nunca debe quedar entrampado en cenáculos de 
expertos, para la sola satisfacción y justificación 
curricular de sus autores. La ciencia que no se co
munica no existe. 

Dinamizar museos, observatorios, planetarios, 
acuarios, herbarios y otros centros de almacenaje 

A e T u A L DAD
 

el ciberespacio estableciendo una ruta propia para 
acceder a los sitios de su interés-, en condiciones ta
les que permite que el usuario pueda interactuar co
mo productor y consumidor de información y conte
nido. Es esta posibilidad la que ha dado lugar a la 
conformación de "comunidades virtuales" por áreas 
de interés o afinidades. 

Hasta hoy el Internet se ha desarrollado como un 
sistema descentralizado, horizontal y abierto, 
lo que no es ajeno al hecho de que, si 
bien nació como un proyecto ex
perimental de carácter mili
tar, cobró cuerpo en 
marco de iniciativas aca
démicas y de grupos 
ciudadanos. Sin em
bargo, cada vez más 
se incrementa la 
amenaza de que 
los espacios desa
rrollados puedan 
ser arrebatados 
por grandes oligo
polios que, con in
versiones que solo 
ellos pueden reali
zar, han emprendido 
un enfrentamiento sin 
contemplaciones, como 
lo ilustra el caso Microsoft. 
Así,mientras por un lado la ló
gica del mercado pugna por im
ponerse en la Red, poniendo en entre
dicho su naturaleza universal, pues los indicios 
apuntan al establecimiento de subredes de carácter 
empresarial privado; por otro, desde los centros de 
poder político, se busca establecer regulaciones para 
establecer cortapisas al carácter abierto que hasta 
ahora ha marcado su desarrollo. 

Como 

el 

Incluso bajo esteformato universal y abierto, las inda
gaciones sobrela red de redeshablan de un incrementode 
las disparidades. En un cable difundido por Mexis 
(25107199), se reportaque un estudio realizado por la Ad
ministración Nacional de las Telecomunicaciones y la In
formación de los Estados Unidos, "reveló que la desigual
dad de los diversos estratos sociales de dicho país se ha 
acentuado durante los últimos años gracias a Intemet".El 
Informe sobre Desarrollo Humano 1999 del PNUD, 

por su parte, destaca: "Las barreras geográficas a la 
comunicación pueden haber caído, pero una nueva 
barrera ha surgido, una barrera invisible que, fiel a su 
nombre, es como una telaraña mundial, que abraza a 
los conectados y de manera silenciosa-casi imper
ceptible- excluye a los demás". El 88% de los conec
tados se encuentra en los países industrializados, cu
yo número total de habitantes representa menos del 

15% de la población mundial; a Norteamérica, 
que tiene el 5% de ésta, le corresponde 

el 50% de los usuarios del Internet. 
Para los países en desarrollo 
esto supone tener que afron

tar un nuevo desafío, sien
do que por lo general ni 

siquiera han logrado 
responder a la solu
ción de necesidades 
vitales de sus pobla
ciones. Sin embar
go, no hacerlo, por 
atender lo emergen
te, simplemente lle
varía a descuidar el 

desarrollo a mediano 
y largo plazo, no por

que la información por 
sí sola tenga la virtud de 

resolver tales problemas, 
sino porque es una condición 

para encontrar soluciones. 
nunca en su historia, la 

humanidad dispone de un potencial iné
dito para comunicarse, pero paradójicamente uno 

de los más graves problemas de nuestros días es la in
comunicación, como lo es el hecho de que mientras 
por un lado se acortan las distancias geográficas, por 
otro, no dejan de acentuarse las desigualdades socia
les y geográficas. El potencial de las NTIC para con
tribuir a desmontar estas paradojas sin duda es muy 
grande, pero ello solo será posible si se opera una 
profunda democratización del conjunto de los siste
mas de comunicación, que evidentemente presupo
ne también la democratización de la economía. En 
este sentido cadavez se torna más urgente establecer 
normas y políticas internacionales y nacionales que 
garanticen el derecho irrestricto a la comunicación 
contra la concentración monopólica en curso. 
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Al Internet se le define también 

como lila red de redes': 

por tratarse de un protocolo 

informático que permite 

establecer la comunicación 

entre distintos tipos de red 

los EE.UU.), celebrada 
en octubre pasado, 
se concretó por 
129 mil millones 
de dólares. 

En el con
cierto interna
cional, Esta
dos Unidoses 
el país que ha 
logrado al
canzar una 
ventaja estra
tégica consi
derable, mane
jando a su favor 
las políticas de des
regulación cuando, 
con dineros del Estado, 
logrócolocara sus empresas 
en una posiciónde competencia 
inmejorable. En ese país, señala Her
bert Schiller (1999), "elliberalismo espara losotros:sibien 
exige alrestodelmundo un accesosinlímitepara lospro
ductos americanosy la no intervencióndel Estado, Was
hington no se priva, desde el fin de la segunda guerra 
mundial, de intervenirfinanciera, políticay diplomática
mente en los sectores considerados estratégicos para la 
continuidad de la hegemonía americana Lacomunica
ción es uno de esos sectores, y sin duda el más decisivo, 
tanto desde el punto de vista industrial como simbólico, 
para elcontrolde la 'sociedadde la información'que será, 
como nos dicen,la delpróximosiglo". 

Con la precisión que le caracteriza, Ignacio Ramo
net (1998) se pregunta: "Cuando las absorciones, las 
tomas de participación y las fusiones entre grandes 
grupos de comunicación se multiplican, en una at

mósfera de feroz competencia, ¿cómo podemos 
estar seguros de que la información aportada por 
un medio no estará orientada a defender, directa 
o indirectamente, los intereses de su grupo, antes 
que los del ciudadano? Enun mundo pilotado ca
da vez más por empresas colosales que obedecen 
a la lógica comercial fijada por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) , y en el que los go

biernos parecen un tanto desbordados por 
las mutaciones en marcha, ¿se puede 

estar seguro de que la democracia 
será preservada, proyectada? En 

este contexto de guerra mediá
tica encarnizada, a la que se 

libran gigantes que pesan 
miles de millones de dóla
res, ¿cómo podrá sobrevi
vir una prensa indepen
diente?". 

La red de redes 
El paradigma de la 

revolución tecnológica 
en comunicación es In

ternet y en cuanto tal ha 
pasado a colocarse al cen

tro de la nueva arquitectura 
comunicacional, que puede 

operar indistintamente por di
versos canales y de manera simul

tánea, dando lugar al "multimedia" y 
a la emergencia de una nueva realidad es

pacio-temporal, el ciberespacio. 
AlInternet se le define también como "la red de re

des", por tratarse de un protocolo informático que per
mite establecer la comunicación entre distintos tipos 
de red, de ahí su configuración como un "tejido" de 
"flujos" de información, que se apoya en la informáti
ca (almacenaje y procesamiento de la información) y 
las telecomunicaciones (transporte), y que se grafica 
bajo la figura de una telaraña formada por computa
doras interconectadas a través del mundo (de ahí que 
también se lo identifique como el"Web", que en inglés 
significa telaraña). 

Dos son los formatos comunicacionales que in
troduce el Internet: el hipermedio -la integración de 
texto, gráficos, sonido e imágenes- y el hipertexto -el 
sistema de enlaces que permite al internauta recorrer 

del saber, como fuentes públicas de comunicación 
de la ciencia y la técnica. 

Los museos van dejando de ser lugares de expo
sición estática del pasado donde está prohibido to
car, para transformarse en centros dinámicos de 
comunicación de la ciencia y la tecnología, que exi
gen la participación del visitante para tocar, sentir 
y palpar la realidad. América Latina es un museo al 
aire libre donde están a merced de quien quiera sa
ber, pero se necesitan traductores que orienten la 
comprensión de esos tesoros naturales, y que pre
senten el saber disperso dentro de un contexto cul
tural asimilable por el visitante. Expertos que pue
dan responder pero, más importante aún, pregun
tar en forma motivadora y didáctica: ¿por qué un 
hoyo negro "traga" toda la luz que recibe?, ¿por qué 
han desaparecido muchos vegetales de gran utili
dad para nuestros antepasados en América? ¿Con
viene a nuestros países invertir los escasos recursos 
nacionales para averiguar la importancia de estre
llas y cometas lejanos? 

Plantear el tema de nuestra dependencia cientí
fica y tecnológica y exigir la decisión política de los 
gobiernos y la toma de conciencia de las nuevas ge
neraciones. 

El periodista que tiene como oficio comunicar 
la ciencia, debe también jugarse porque ella se ge
nere. Gran parte de lo que se publica en los países 
de América Latina tiene que ver con cuestiones 
contingentes: enfermedades, pobreza, deterioro 
del medio ambiental, desastres naturales, entre los 
asuntos más reiterados. 

Se entiende que la motivación que hay detrás de 
todo ello es la competencia por la noticia y sus co
nocidas motivaciones: la rareza, lo insólito, el con
flicto, etc. 

Poco o ningún espacio dedicamos, en cambio, 
para indagar las razones de nuestra dependencia 
en ciencia y tecnología; en explicar por qué que
damos como países "amarrados" al pago del cono
cimiento patentado pero cuyo uso nos resulta im
prescindible; para explicar por qué gastan sus es
casos recursos nuestros países en formar profe
sionales y técnicos de gran calidad en el mercado, 
que luego emigran para trabajar fuera de las fron
teras nacionales, porque el país de origen no supo 
aprovecharlos. 
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