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Este trabajo es un excelente aporte 
conceptual y metodológico para la 
comprensión de la comunicación y su 
relación con las ciudades. Analiza las 
nuevas prácticas políticas y sociales 
que se desarrollaron ante el paulatino 
debilitamiento del poder del Estado, 
así como los modos expresivos de las 
protestas que surgieron ante los cam
bios experimentados en los últimos 
años en la sociedad argentina, "...las 
luchas entre pobres, la desesperación 
por mantener el empleo, la aceptación 
del trabajo flexibilizando, obturando y 
desarticulando desde adentro los lo
gros históricos de los trabajadores, son 
pruebas cotidianas de esta profunda y 
a la vez invisible transformación". 

La vida urbana es la gente que vi
ve en y de la ciudad, los servicios, es
pacios, posibilidades laborales, modos 
de ser y manifestar el ocio, el esparci
miento, la cotidianidad, lo público y lo 
privado. Las ciudades son cristalizacio
nes de procesos políticos, históricos y 
culturales donde la gente y su hábitat 
son producidos y se producen mutua
mente. Y, dentro de este contexto, "lo 

comunícacional" se inserta en el estu
dio de las ciudades en la medida en 
que en ellas existe un modo de cons
truirse y materializarse la comunica
ción social como una pluralidad de 
prácticas que hacen coherente la con
vivencia grupal y, también, al mundo 
de significaciones imaginarios queé 

dan sentido a la vida de una comuni
dad. 

Este riguroso estudio indaga sobre 
las transformaciones de la ciudad en 
torno a las privatizaciones; 'las protes
tas que han adoptado diversas formas 
desde el "silencio hasta la pantomima 
o la batucada" y su relación con los 
medios. Se presenta una importante 
síntesis teórica' sobre las ciudades, la 
protesta urbana, los medios de comu
nicación, los movimientos sociales y 
logra, a partir de esta, un entendimien
to de las protestas registradas desde 
1991 a 1995. Finalmente, nos adentra 
en importantes cuestionamientos y 
proposiciones sobre la comunicación, 
las ciencias sociales y el fin de siglo. 
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.6n de la revista. Se permite su 
n; siempre y cuando se cite la 
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¡[ttttttt[[t¡[¡[¡~mi.::i.¡[¡[¡[[[j NOTA A LOS LECTORES ~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i¡~~~~~~~~~tii~i~ili~~~~~~~~~~~11 omo "babelólogo" (estudioso de la Babel de lenguas que 
:¡\~\¡I\i¡\¡\¡\¡\¡\I es la ciencia), "experto en expertos" (conocedor de quíe

i:·.. ..:::::::::::::., nes tienen la información especializada), "el espíritu que 
siempre niega" (similar al Mefístófeles de Fausto) y de muchas otras 
maneras ha sido definido el periodista científico. Pero, más allá de 
las definiciones, está la importancia que va adquiriendo en un mun
do crecientemente tecnologizado y enormemente dependiente de la 
ciencia, más aún si consideramos que la mayor parte de los ciudada
nos de nuestros países, incluidos los considerados "cultos", ignoran 
muchas cuestiones científicas y tecnológicas. Por ello, en los albores 
del tercer milenio en el cual se acentuará la importancia de la cien
cia y la tecnología, y nuestro grado de dependencia hacia ellas, el 
papel que deberán jugar el periodismo y la divulgación científica 
-los dos emparentados pero no iguales- será mucho mayor. Chasqui, 
que nunca ha permanecido ajena a las revoluciones informativas ni 
al progreso científico y tecnológico, ha querido poner en común al
gunas preocupaciones de connotados periodistas y profesores de 
Iberoamérica sobre esta compleja y exigente temática, para renovar 
el diálogo en torno a los Medios, ciencia y tercer milenio. 

Desde el "animal político", sedentario habitante de la polis grie
ga, y aun antes, hasta el "animal informático" sedentario y nómada 
electrónico de la ciudad actual, el espacio urbano se ha transforma
do desmesuradamente, y con él todo lo que lo ha configurado, in
clusive la comunicación, dimensión que suele no ser muy 
considerada al analizar la ciudad y su complejidad. En Comunica
ción en el espacio urbano, Chasqui quiere contribuir al debate, ya 
iniciado de manera fructífera por otras instituciones como la UNES
ca, ya la construción de un mejor conocimiento sobre la relación 
existente entre los diversos procesos de comunicación, macros y mi
eros (no obstante la multiplicidad de enfoques de los estudios sobre 
comunicación urbana -dice Javier Esteinou Madrid- nos hemos olvi
dado de la comunicación interpersonal, no por micro menos impor
tante para entender el problema y aportar a su solución), y la 
ciudad, en la perspectiva no solo del diagnóstico, sino también de la 
proyección hacia urbes más humanas, más democráticas, más vivi
bIes. 

La caja registradora se ha convertido en la editora de ciertos me
dios impresos dentro de una tendencia que considera que "el texto 
es despreciable", algunos entretelones de la radiopasión del padre 
de la radionovela: Félix B. Caignet, la vigencia de la onda corta tra
dicional y otros temas de interés constituyen esta edición 55 con la 
que esperamos seguir su citando el debate y la socialización de pen
sares y sentires acerca del multifacético mundo de la comunicación. 
Al acercarnos al décimo quinto aniversario de Cbasqui, en su segun
da etapa, renovamos nuestra fe en este cometido y en nuestros lec
tores, interlocutores y parte sustancial de él. 
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grupos de mujeres y jóvenes. Un tra
bajo también que me ha enseñado 
mucho sobre la vida de las mayorías, 
tan diferent.e a lo que conozco de Ho
landa". 

Todos quienes tenemos acceso a 
est.e módulo y, especialmente, los 
alumnos del curso a distancia, encon
t.rarán reflejada esa verdad, esos cono
cimient.os y esa óptica, y justificarán 
plenamente a est.e aut.or, ahora ya co
nocido e identificado desde nuestras 
propuestas más sentidas, lo cual lo de
muestra al iniciar su trabajo con un 
análisis de lecturas de t.extos escogi
dos, para ensayar una propuesta de 
lectura crítica de mensajes impresos. 

El autor considera que "la lectura y 
la escritura forman una pareja insepa
rable", por lo cual la capacidad de es
cribir estará basada en la capacidad de 
leer y solo conociendo cómo escriben 
los periodistas podremos aprender a 
escribir para la prensa artículos estruc
turados con las categorías principales 
que deben tener: resumen, sucesos, 
explicación, consecuencias y comenta
rías; pero que además sean legibles, 
estén redactados con un buen lenguaje 
y cumplan con las reglas propias de la 
gramática, la ortografía y la puntua
ción. 

Van Der Bijl va más allá de la legi
timidad estructural de los escritos y de
dica una unidad temática al estudio de 
lo que él denomina el placer de los 
textos; es decir, a estudiar la forma có
mo el periodista debe diseñar sus artí
culos en base a la utilización de un 

lenguaje expresivo, al uso oportuno de 
recursos como metáforas, exageracio
nes, juegos de palabras, ejemplos y 
testimonios, ambientación y todo 
aquello que, en razón de la creatividad 
de quien escribe, permita obtener lec
turas gratas para el público. Por cier
to, la importancia de estas habilidades 
y las transcripciones ejemplarizadoras 
que enriquecen la unidad 5, tienen co
mo objetivo fonnar periodistas capaces 
de escribir bien, con atractivo, con gra
cia, para evitar las tediosas columnas 
de letras que hacen que el lector aban
done la lectura de un artículo apenas 
comenzado. 

Este, como el primer módulo, se 
presenta con un diseño ágil, con apar
tes y menciones, con textos de otros 
autores y ejemplos tomados de la coti
dianidad, con caricaturas y dibujos que 
alegran la presentación y, especial
mente, con recuadros que bajo el títu
lo de "para practicar" ponen la nota 
sobresaliente al curso a distancia, ya 
que permiten que el alumno no solo 
conozca teóricamente, no solo se re
cree con lo que otros hicieron antes 
que él, sino que tenga la oportunidad 
de trabajar directamente, de hacer su 
propio curso, de entrar en situación 
para lograr su objetivo formatívo, 

El curso sigue adelante. Los dos mó
dulos siguientes son: Lectura y escritura 
de imágenes, de Gabriel Gómez (di
ciembre, 1996), y Mercadeo, valida
ción, evaluación: con el lector hasta el 
final, de Alfredo Astorga (marzo, 

LEA, PIENSE Y••• ¡ESCRIBA! 
RODRIGO VILLACIS MOLINA 

CIESPAL 
Quito, agosto de 1996 

La colección Intiyán de CIESPAL se 
enriquece con este volumen titulado 
LEA, PIENSE Y ... ¡ESCRIBA!, del perio
dista y escritor ecuatoriano Rodrigo Vi
llacis Molina. Es un libro nacido de su 
práctica cotidiana de la escritura y de 
su experiencia de "enseñador" de lo 
mismo. Trata de lo que él llama "la 
carpintería" (Daniel Cassany habla de 
"la cocina") del oficio; esto es, de los 
recursos y de las herramientas cuyo 
manejo -más allá de la gramática- se 
necesita aprender para redactar un tex

':.si~ 

1997). Si continúan con la misma ca
lidad que los dos primeros, valdrá la 
pena estudiarlos, formarse en ellos y 
compartirlos. No solo los alumnos, si
no los profesionales de la comunica
ción, tienen en este curso un excelente 
instrumento para ser cada vez mejores. 
Para mayor información, comunicarse 
con: UCLAP, Alpallana 581 y Whim
per, Ap. Postal 17-21-178, Telfs· (593
2) 548046/501654 Fax 501658. 
E-mail: scc@seccom.ecx.ec 

ANDRES LEON 

to, correctamente y de manera atracti
va, que no es lo mismo. 

¿A quién está dirigido este libro?, 
"lo preparé pensando en todos", dice 
ViIlacís Malina; aunque hay un capítu
lo específicamente dedicado a los pe
riodistas interesados en escribir como 
escritores. 

"El autor lleva de la mano al aspi
rante a través de un camino rico en 
ayudas" afirma, a propósito de esta 
obra, otro destacado periodista y escri
tor, el Dr. Simón Espinosa, quien aña
de: "de los libros que conozco sobre 
esta materia, este me parece el más 
adecuado, el que puede convertirse en 
un vademécum, un compañero insepa
rable en el camino hacia el arte de es
cribir bien". 
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PALABRAS E IMAGENES Pero, si cada uno está en la capaci
dad, necesidad y obligación de comu

PARA LA COMUNICACION nicarse, el texto nos enseña la 
IMPRESA posibilidad de hacerlo al interior de las 

organizaciones y desde estas hacia la 
sociedad, lo cual significa un proceso 

DANIEL PRmTo CASTILLO 

UCLAP 
de reflexión para conocer a cabalidad 

Quito, febrero de 19% 
lo que es cada institución, sus valores, 
falencias y posibilidades. El autor, a 

El autor, con su conocida calidad, más de guiarnos a esta reflexión, enfo
define el contenido del texto al afirmar ca las formas para concx:er al interlocu
que "Este libro habla de la comunica tor, es decir al público, con su 
ción por impresos, habla de la palabra capacidad de percepción y sus expec
y de la imagen, de la manera en que tativas. 
seres humanos de tantas sociedades y En una época en que lo audiovi
países se dedican con tenacidad a ex sual ha logrado un desarrollo privile
presarse por medio de ese espacio de giado, Daniel Prieto actualiza la 
dos dimensiones". Para posibilitar trascendencia de la comunicación im
que el lector se introduzca en eseEn el mundo actual, la educacián	 presa y enseña a analizar los materiales 
mundo de la palabra y de la imagen, en todos los niveles, incluido el uniter que recibimos de la sociedad y que
el autor divide su trabajo en 7 unidasitario, presentan una amplia compleji	 producimos. A partir de este análisis, 
des temáticas que diseñan el amplio dad especialmente frente a las	 explica algunos elementos de esta for
paisaje de la comunicación impresaexigencias cada tes: mayores, tanto en	 ma de comunicación y los diferentes 
y hacen posible su ínterpretacíón, perextensión como en profundidad, que	 géneros periodísticos que pueden ser
miten aprender a usarla y hacer dedeben tener los métodos de estudio.	 utilizados en el periodismo cotidiano, 
ella un instrumento activo y vital.Precisamente, la UCLAP, junto con	 para concluir detallando las clases de 

Para lograr su objetivo, Prieto parte OCIC-AL y UNDA-AL, han buscado res impresos más comunes en nuestras so
ponder a esos desafíos educativos acdel estudio de la palabra escrita, como ciedades. 
tuales, en el campo de la elemento de relación entre el periodis

comunicación, y lo han hecho con la ta y el lector, lo cual permite transitar 
metodología de la educación a distanpor los "infinitos senderos de la creati ESCRITURAS DESDE 
cía. Ya realizaron una primera expevidad y de ansias de comunicar". Se IALECTIJRA 
riencia exitosa en producción revaloriza, entonces, las posibilidades 

BART VAN DER BIJL 
radiofónica (véase Chasqui 51). Hoy la del texto impreso, el valor de la letra, 

UCLAP
retoman e inician el curso a distancia la calidad de la redacción, la maravilla 
en comunicación impresa. Este curso, de la imagen y, por cierto, se encuen Quito, junio de 1996 

como aquel, se basa en una propuesta tra que nuestra vocación de seres 
pedagógica que tiene como eje la experacionalmente capaces de comunicar Este autor holandés, residente en 
riencia y realidad de los interlocutores, nos puede lograr expresiones superio Ecuador, ha asimilado la cultura lati
por medio de un diálogo permanente res. noamericana, lo cual significa que se 
con quienes participan en estos cursos, Las propuestas del autor para desa ha introducido en el ser continental y 
de allí que se combinen procesos de aurrollar el tema expresan por sí solas la que sus propuestas están íntimamente 
toformacián individual, de reflexión importancia del texto estudiado: comu ligadas a los objetivos de los comuni
grupal y prácticas presenciales. Este nicar es ejercer la calidad de seres hu cadores de esta parte del mundo, ya 
nuevo proyecto también contará con 4 manos, es expresarse, es relacionarse, que como él mismo lo afirma "En estos 
módulos cuya redacción está a cargo es gozar, es proyectarse, es afirmarse 10 años he trabajado en varias institu
de reconocidos profesionales en la maen el propio ser, es sentirse y sentir a ciones locales, sobre todo en la forma
teria. Con los dos primeros módulos los demás, es abrirse al mundo, es ción de educadores y comunicadores. 
que están en circulación, y que a conapropiarse de uno mismo. Por lo tan Un trabajo que me ha dado la oportu
tinuación reseñamos, ya se encuentran to, comunicarse es un proceso de rea nidad de conocer más de cerca las 

trabajando 350 personas, organizadas lización integral, como personas, prácticas de la comunicación y educa
en 70 grupos, en 12 países de Latinoadentro de un mundo de seres en rela ción en comunidades rurales, organiza
mérica. ción. ciones campesinas, gru pos barriales, 
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na en la vida activa de la ciudad y en la proyectos 
búsqueda de soluciones a sus complejos 
y múltiples problemas. Para ello resulta 
crucial que la información objetiva, au
téntica y oportuna fluya libremente y que 
las fuentes y los canales de comunica
ción sean conocidos y accesibles para la 
población. En ambos casos se busca no 
solo posibilitar sino también estimular la 
participación de la sociedad en la causa 

por una ciu
dad solidaria y 
a escala hu
mana. La res
ponsabilidad 
de este objeti
vo en buena 
parte está en 
los gobiernos 
locales, los 
medios de co
municación y 
organizacio
nes de la so
ciedad civil. 
Esta acción 
implica bási
camente moti
var el ejercicio 
de la ciudada
nía, lo que su
pone un nivel 
de participa
ción con pro
piedad en las 
decisiones pú
blicas y en el 
proceso social 
y político que 
solo puede lo
grarse media
diante la in
corporación 
masiva de las 
nuevas técni
cas de comu
nicación e in
formación, la 
capacitación 
para su uso y 
la educación 
para que el 
ciudadano 
asuma tal 
ejercicio como 
underecho. 

Para cumplir con los objetivos pro
puestos y enriquecer los conceptos mis
mos de este programa de comunicación 
y ciudad, así como para abrir la discu
sión del tema y recogér nuevos criterios 
que lo fortalezcan, la UNESCO anima y 
presta cooperación técnica y financiera a 
varias e importantes actividades y pro
yectos en la región en investigación, for
mación, producción, asesoramiento en la 
formulación de proyectos y cooperación 
técnica. Todas ellas están especialmen
te dirigidas, poruna parte, a fortalecer la 
capacidad gerencial de las alcaldías pa
ra la formulación de políticas de comuni
cación para el desarrollo urbano; y, por 
la otra, conscientizar a los ciudadanos 
para reivindicar su derecho a la ciudad. 
En este marco se han realizado cuatro 
seminarios: Rosario (1992), Cuenca 
(1993), Asunción (1994) y Medellín 
(1995). Cada uno de estos foros ha dis
cutido y aprobado declaraciones que 
han aportado valiosas ideas y propues
tas. En esta misma línea están la planifi
cación de dos eventos: uno en Lima 
(1996), y el otro Guadalajara (1997). Por 
otra parte, se han ejecutado proyectos 
en Uruguay y Argéntina, ambos con in
gredientes importantes de investigación, 
capacitación y producción. Para este 
año están planteados el inicio de un cur
so de especialización a periodistas (Me
dellín-Colombia) y un seminario-taller 
(conjuntamente con FLACSO/Ecuador) 
para periodistas de diarios de seis paí
ses de América Latina. También están 
planteadas dos acciones: una serie de 
publicaciones sobre la temática comuni
cación y ciudad, y el diseño y ejecución 
de una investigación regional que sirva 
para orientar y establecer prioridades en 
el tratamiento futuro del tema por parte 
de la organización, gobiernos locales, 
universidades, especialistas en desarro
llo urbano y medios de comunicación so
cial. Esta es la vocación de la UNESCO 
en un área nueva pero que incide en 
una problemática vieja y urgida de solu
ción. O 

REFERENOAS 

1.	 Doc. A/CONF. 165/PC.2/3, p. 9 (ver
sión en inglés) . 

2. Newsweek, mayo 15 de 1995, p. 52 

Ciencia y razón en
 
el cine y la TV
 

Una preocupante ola de lo 
sobrenaturaly esotérico 

inunda hoy día a laspantallas 
del ciney de la TV. El mensaje 
essiempre el mismo: elpoder 
defuerzas paranormalesy 
mágicas puede más que la 
cienciay elpensamiento 

racional, losescépticos son 
unos tontos dogmáticos. Esta 

ola, cuya Mecca esHollyuood, 
representa un solapado ataque 

al raciocinio y al método 
científico, fomenta la 

superstición, lo irracionaly 
representa un retroceso. El 
artículo de William Evans 

presenta la respectiva situación 
en los Estados Unidos, pero que 

no deja de repercutir en 
América Latina. 
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La respuesta es, ninguno de ellos. Los 
que más rie..sgo corren en estos progra
mas son los científicos. El 10% de los 

W'LLIAM EVANS. Profesor Asistente en el
 
Departamento de Comunicación de la Universidad
 
Estatal de Georgia. Este artículo es tomado de
 
Skeptica/ Inquirer, january/February 1996.
 

"X-Files". 

científicos en estos programas son ase
sinados, el 5% asesina a alguien (Gerb
ner 1987). 

Los medios han presentado a los 
científicos como malos y peligrosos por 
mucho tiempo, pero en lasúltimas déca
das la presentación de la ciencia por 
parte de estos medios cambió sustan
cialmente, y parece que estos cambios 
se han incrementado en los años más 
recientes. La ciencia permanece peligro
sa, pero cada vez más también se la 
presenta como incapaz para resolver 

problemas. El escepticismo respecto a 
tesis paranormales, que es parte 

. intrínseca del pensar científico, es 
interpretado como un obstáculo. 
y en una buena parte de esta oferta de 
entretenimiento. muy notablemente 
los X-Files, a lo paranormal se lo presen
ta como algo normal. Los X-Files descri
ben un mundo en el cual eventos 
fantásticos, como abducciones por parte 
de extraterrestres y combustiones huma
nas espontáneas, son ocurrencias dia
rias. 

68 CHASQUI 55. septiembre 1996	 CHASQUI 55. septiembre 1996 25 



~::mi~I~~~lglxl1í,~llIIN!9	 ~."fÁ9t:ºNiN,pmr4i~II.ll
 
Algunos programas de TVy cine pre películas, que zombies, hombres-lobo y	 ciudadano-ciudadano y de estos con su en utopía negativa, en lugar sinresiden particular la búsqueda de mecanismos y 

entorno físico, cultural y político.sentan a la ciencia y a la razón como he momias ensu conjunto (Tudor 1989). cia apacible, mitificó la máquina, deifi fórmulas para que la comunicación se in
rramientas inadecuadas para Aunque los medios sí presentaron a De hecho, se ha producido unafrac cárdola como abstracta mediación para corpore al diseño y ejecución de laspolí
comprender nuestro mundo en lo que es los científicos consistenternente como tura en la misma raíz histórico-cultural habitar y comunicarse. Nunca sabremos ticas de desarrollo urbano. Ello implica, 
una edad nueva de credulidad. peligrosos, se produjeron importantes que unía a la persona con su hábitat ur a qué se llamó laciudad moderna". entre otras acciones, quese considere la 

cambios encuanto a la capacidad cientí	 bano y se dio paso a un proceso que, y esque la estructura; la vialidad; las dimensión comunicacional enfunción del 
. IV, público, ciencia y ficade resolver problemas. Tudor apunta	 como bien señala Jesús Martín B., "ero señalizaciones; el centro urbano, la dis mejoramiento de los niveles y calidad de 

seudociencia que, entre 1951 y 1964, loscientíficos se	 siona las identidades colectivas, las ob tribución de las zonas comerciales, de vida, y como apoyo a los programas es
presentaron a menudo en las películas	 tura, y esa erosión nos roba el piso pendencias oficiales, vivienda, museos y peciales (educación, salud, transporte,.~~~i~~i;:}~;Existe una correlación entre mirar la	 el 
tanto salvando como poniendo en peli	 cultural, nos arroja al vacío". En efecto, teatros: lasunidades para el deporte; los servicios públicos, etc.).

TV de entretenimiento y la credulidad. 
gro a la humanidad. En las películas de devaluado en el cine	 el citadino carece de una actitud amable cafés y esquinas forman parte del conte También esta dimensión debe co

Los televidentes habituales de este tipo esta época la ciencia es peligrosa, pero	 hacia su medio ambiente y los recursos nido de ese espacio para la comunica nectarse con los aspectos inherentes a
de televisión (uno de cada tres adultos	 popular y la televisión de también provee los medios apropiados	 naturales que lo rodean. Las condiciones ción que es la ciudad. Las ciudades los espacios públicos, gestión del suelo
norteamericanos mira la TVdurante más para contrarrestar los peligros que trae entretenimiento existente.	 para la coexistencia y la comunicación hablan el lenguaje de sus diseñadores y urbano y sistemas de telecomunicacio
de cuatro horas, diariamente), más que la misma ciencia. Los científicos crean,	 entre las personas están profundamente de su arquitectura (K. K Tehranian). Así, nes e informática, así como una mayor
los que solo la miran infrecuentemente,	 Más aún, al escepticismo se 

por ejemplo, por equivocación a un	 afectadas. Más aún, el espacio urbano a mayor deshumanización, irracionalidad integración del patrimonio con la cultura
tienden a tener una opinión negativa de monstruo mutante, pero los científicos le muestra como algo	 envía permanentemente mensajes-nega y desorden de estos símbolos, efectos y viva, la creatividad y la vida económica,
la ciencia y una opinión positiva de la también se arreglan para eliminar la	 tivos, hostiles, tanto verbales como no mecanismos arquitectónicos mayor será social y cultural de la ciudad. Los proce
seudociencia. Los televidentes habitua	 insostenible y hasta 

amenaza que han creado. En estas pelí	 verbales, a las personas, lo cual natural: su entropía y disfuncionalidad comunica sos de comunicación e información jue
les -rnás que los otros- creen que la culas la ciencia espeligrosa pero eficaz. irresponsable.	 mente tiene sus efectos en las relacio tiva. A esto sedebe añadir la contamina gan un importante papel en la
ciencia es peligrosa, que los científicos 

Encontraste, recientes películas pre nes humanas y en los lazos de la	 ción, la violencia y la pobreza crítica planificación del desarrollo urbano. De 
son personas raras y excéntricas y que 

sentan a los científicos como incapaces	 población con su entorno. Ello incluso física y moral que no solo degradan la allí la importancia de fortalecer las políti
una carrera en las ciencias es indesea

para resolver problemas o eliminar peli	 daña el ejercicio político pues "la gente dignidad humana sino que reducen la cas y actividades de comunicación que
ble (Gerbner 1985 y 1987). Estos resul

gros para la humanidad. En su lugar,	 que no puede moverse alrededor de la capacidad del ser para comunicarse en contribuyan al cumplimiento de esa ta
tados persisten aun tomando en cuenta 

son a menudo los no-profesionales los	 ciudad o comunicarse entre sí no puede el medio que habita. Aquí radica, endefi rea. Adicionalmente, en esta línea sede
factores como educación, sexo, edad y 

salvadores (Tudor 1989). El know how	 ejercer completamente sus derechos o nitiva, parte de la crisis cuyo origen está ben promover o fortalecer los programas
otros, los cuales -corno es sabido- ejer

científico es denigrado en	 responsabilidades'" . en la fractura entre persona y medio ur de información y comunicación adminis
cen una influencia sobre la actitud de la bano (Fernández Alba); crisis de nuestro trativas; es decir, los que median y soestas películas y hasta pregente respecto a la ciencia. Los televi La fractura entre la persona y tiempo que bien definía el venerable Al portan la relación cotidiana entre elsentado como una desvendentes habituales -rnás que los otros la ciudad caide de Florencia, Giorgio La Pira, "co gobierno local y la ciudadanía; relacióntaja. En películas de horrortambién tienden a creer que la astrología Otra calamidad comunicacional cita mo el desmembramiento de la persona que por lo general está caracterizada porcomo CHU.O. y la reedies algo científico. El 37% de los adultos dina es la creciente dificultad que tienen delconjunto orgánico de la ciudad". conflictos y tensiones, acaso por la aución de The Blob de 1988,norteamericanos cree que la astrología laspersonas para disponer de y acceder	 sencia precisamente de unabuena y fluipersonas no-profesionalesesciencia cierta (National Science Foun Desarrollo urbano ya losespacios públicos, lo que afecta es	 da gestión comunicacional. Por losalvan al mundo de monsdation, 1989), pero entre los televidentes comunicaciónpecialmente a la convivencia, el disfrute	 demás, este es un claro principio demotruos peligrosos, pero solohabituales es el 55% que mantiene esta del tiempo libre, el derecho a un medio Ante esta incomunicación, la UNES crático, base de la transparencia en la después de haber demoscreencia. (Gerbner et al. 1985). ambiente digno y saludable, y la crea ca desarrolla el programa "Comunica gestión de los asuntos públicos y factortrado que son más listos

Si bien la evidencia existente no nos ción artística. Es un hecho que "cada ción para el desarrollo urbano y el de primer orden para la toma de decisioque los científicos, los cua
permite mantener que mirar la TV de en ciudad necesita uncentro" unaplaza, un mejoramiento de la calidad de vida en la nesde las personas frente a la adminisleso no entienden el peligro
tretenimiento crea actitudes de antiéien parque o espacios verdes que constitu ciudad". Los principales objetivos son: tración y para que esta conozca laso tienen intereses enperpe
cia y de pro-seudociencia, parece cierto yan puntos de referencia geográfica y fo 1. Promover y favorecer el conoci opiniones y necesidades de aquellas.tuarlo. En películas como 
que esta TV provee un entorno simbóli co de la vida civil'", A esta poco feliz miento, comprensión, estudio y análisis 3. Promover y motivar un mayor usoE. T. Y Splash, los no-profe
co, en el cual tales actitudes se cultivan situación se debe agregar el caos urba de los procesos y factores de comunica de los medios de comunicación en favorsionales salvan lasvidas de
fácilmente. Nuestros medios masivos nístico y arquitectónico producto de ex ción que se hacen presentes de manera. del desarrollo de la ciudad y el tratacriaturas benignas e inteli
presentan una dieta constante de imáge perimentos, de la planificación en cotidiana en la dinámica de la ciudad; miento de esta como ámbito de la vida ygentes protegiéndolos del 
nes negativas de la ciencia y del escepti función del hormigón, la plusvalía del para su aprovechamiento eficaz enfavor asiento de un patrimonio artístico, cultucautiverio científico. En es
cismo. suelo urbano, el clientelismo político y la del mejoramiento de la calidad de vida. ral e histórico querequiere serconocido, 

recientes, la ciencia no po
tasy muchas otras películas 

demostración de una falsa modernidad Sobre esta base complementar con la disfrutado, protegido y conservado. DeCientíficos locos y que enmudecieron y deshumanizaron a sensibilización, por un lado, de los diri igual manera, estimular a los medios pasee recursos para resolverno-profesionales astutos 
la ciudad racional y amable; este es un gentes del gobierno local e instituciones ra que, como línea editorial, estrategiaproblemas, más bien resulta
 

Hace tiempo que la literatura occi un obstáculo (Goldman
 proceso dramáticamente descrito por políticas, económicas y técnicas; y, por de programación y vocación, dediquen 
dental y los medios le otorgan al científi 1989, Tudor 1989). Fernández-Alba cuando menciona que el otro, de la sociedad civil para que re mayor trabajo al quehacer de la ciudad y 
co el papel de causa-problemas (Haynes "aquella utopía moderna, primera aurora cupere y ejerza su derecho responsable sus habitantes. Es mucho lo que pueden 
1994). En películas de horror, el científi El peligro de ser de la razón entre brumas, postuló un a la ciudad.	 hacer altratar con énfasis la cotidianidad

escépticoco loco viene en seguida después del si proyecto para la ciudad del siglo XX, re 2. Estimular acciones dirigidas a local, sin dejar por ello la correlación 
cópata como el causante de problemas Al igual que la ciencia, ductiva en sus elementos expresivos, identificar y reconocer a la ciudad como país-región-mundo. Esta prlorización te
(Haynes 1994). De hecho, los científicos también el escepticismo es amputada de recuerdos, cautiva y prisio un ámbito -humano, geográfico, físico, mática de por sí marca una importante 
locos representan un porcentaje más devaluado en el cine popu nera de la Ldea. Inauguró, eso sí, la nue espiritual y cultural- especial y perma diferencia enprode unarelación positiva 
grande de antagonistas, en este tipo de lary la televisión de entrete va dimension del tiempo y se transformó nente de comunicación. Se propone en "con mi ciudad". 
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nimiento existente. Más aún, al escepti lismo del Dr. Seaton. El tío y la tía deci encuentran vitoreando la conversión, 
cismo se le muestra como algo insoste den seguir lasrecomendaciones de Tan cuando el personaje escéptico finalmen

nible y hasta irresponsable. Películas gina. Cuando el Dr. Seaton objeta, el tío te abraza lo sobrenatural.
 
sobre lo paranormal a menudo presen- lo trata con rudeza y dice que el diag


. tan a un personaje ficticio escéptico que nóstico del sicólogo es "estúpido e idio Lo paranormal llega a ser normal
 
duda de la realidad de fantasmas, demo ta". Se supone que el resultado de esta Los escépticos deberían estar preo

nios y otros fenómenos paranorrnales, confrontación sea agradable para la au cupados debido a películas que presen

aunque pronto llega a ser evidente para diencia, que fue testigo de los intentos tan la transición de escepticismo a
 
todos los demás -los personajes de la cada vez más forzados y finalmente ridí credulidad como un asunto de vida o
 
trama y la audiencia- que hay por medio culos del Dr. Seaton de encontrar expli muerte. Pero, al menos, estas películas
 
fuerzas sobrenaturales. Debido a la ne caciones prosaicas para las ocurrencias reconocen que el escepticismo es una
 
gación del escéptico de reconocer la fantásticas. Casi enseguida, un joven primera respuesta comprensible a pro

realidad de lo sobrenatural, los protago poseído por malos espíritus mata al Dr. puestas fantásticas y a milagrosas. En
 
nistas de la película corren peligro. Este Seaton. Ahora, el trabajo serio de salvar estas películas, el personaje principal tí

tipo de películas usualmente incluyen a Carol Anne puede comenzar. Por cier picamente considera primero una expli

una escena clave en la cual los protago to, una combinación de fe y de una be cación prosaica, pero se convence
 
nistas explícitamente rechazan al criterio névola fuerza síquica salvan a la joven y pronto de que ocurren cosas obedecien

escéptico. Pronto, el escéptico o es ase a lossuyos delosmalévolos espíritus. do a fuerzas sobrenaturales. Estas pelí

sinado, convertido en crédulo o simple Posiblemente la presentación del Dr. culas tratan de convencernos de que los
 
mente desaparece de la acción. En este . Seaton sea particularmente negativa, personajes principales no están ansio

punto de la película, el protagonista (que pero los escépticos presentados por sos de creer en lo sobrenatural y que
 
raramente es científico, a no ser que ya Hollywood frecuentemente son dogmáti son personas sensibles y naturales.
 
sea crédulo) logra eliminar la amenaza cos, misántropos y simplemente equivo En contraste con las ofertas de los
 
paranormal.	 cados. En películas como Poltergeist /11, medios, en lascuales el escepticismo se
 

Un excelente ejemplo de este tipo de The Entíty e, inclusive, Ghostbusters el presenta como una respuesta normal, 
trama se encuentra en Poltergeíst 1/1. escepticismo se muestra como algo ton
Allí, un sicólogo, el Dr. Seaton, testaru to e ineficaz, entanto que síquicos y pa
damente insiste que la joven Carol Anne rasicólogos entran para eliminar las 
no está perseguida por demonios, sino amenazas paranormales. 
que sufre de algún trastorno emocional. Hess (1993) y Tudor (1989) identifican 

.¡;; 
El Dr. Seaton continúa en insistir que na la transición del escepticismo a la credu

,¡; da sobrenatural está pasando, a pesar lidad como untema mayúsculo y una ca

~¡¡¡¡¡;¡:¡¡¡¡¡¡;¡;;;;¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡;¡~¡;;;;;¡[~¡¡¡¡:[[[[:[;[[¡¡[[[¡¡[;¡~::~:¡¡¡¡;¡;~;:¡¡;¡¡¡;¡~¡~~¡¡¡: ALEJANDRO ALFONZO 

~ deque tanto él mismo, los demás perso racterística distinguida de recientes 
~ 

1	 
·.IIf:J ;~tt[: ,:~~.~~·~c~;najes importantes de la película como la películas de horror y suspenso. Las per ..


audiencia han visto notorias ocurrencias sonas que viven en casas endemonia tIro:: ,,::::::::., entretenimiento y la
 
~ 
o de tipo sobrenatural. El diagnóstico del das (The Amítyvílle Horror) o encuentran 
j Dr. Seaton evidentemente es erróneo, que sus seres queridos son poseídos credulidad. Los televidentes 

pero como escéptico es renuente a por demonios (The Exorcíst, Poltergeís~ habituales de este tipo de 
aceptar la abundante evidencia de fuer o que se encuentran inmersos en cons televisión (uno de cada tres zas sobrenaturales. Como resultado, Ca piraciones satánicas (Rosemary's Baby, 
rol Anne sufre repetidos y aterradores The Omen) , al principio se muestran es adultos norteamericanos 
encuentros con seres del otro mundo. El cépticos respecto a lo sobrenatural; peroLos habitantesde lasciudades nade lasdramáticas manifestaciones de la crisis Dr. Seaton parece cruel y su obstinado su seguridad y hasta su sobrevivencia 

mira la TV durante más de 
urbana de este fin de siglo, especialmente en las escepticismo, en vista de la evidencia in requieren que admitan la realidad de lo cuatro horas, diariamente), latinoamericanas casi no noscomunicamos, 
regiones subdesarrolladas, pero también en las	 controvertible, parece casi patológico. sobrenatural. Como miembros de la aulas ciudadessehan deshumanizado. más que los que solo la megalópolis industrializadas, es la pérdida de la Afortunadamente para Carol Anne diencia, a menudo quisiéramos que los

Como un aporte a la solución de tal capacidad histórica de las ciudades para favore	 miran infrecuentemente, aparece unsíquico que la salva. El síqui personajes escépticos .dejen su esceptí
cer, promover y facilitar la comunicación y la incomunicación la UNESCO, a través de la co, llamado Tangina, se da cuenta del 'cismo, A menudo, un escéptico converti tienden a tener una opinión amistad cívica entre sus habitantes, visto tal espacio "como un grave problema de la joven pormedio de do tiene que trabajar para convertir aOficina de su Consejero Regional en entorno que trasciende su paisaje, su clima, susproblemas, para	 negativa de la ciencia y unala telepatía y se apresura a ayudarla, pe otros escépticos y hacer a otras perso

Comunicación para AméricaLatina, ejecuta situarse en el campo de lo simbólico y de los valores individua ro es rechazado y hasta ridiculizado por nas reconocer la realidad y el peligro de opinión positiva de la les" (Fernández Salinas). Específicamente en América Latina,un programa denominado "Comunicación	 el Dr. Seaton. Mientras queel peligro pa lo sobrenatural. De nuevo, encontramos 
una aparente opulencia en recursos de comunicación (prensa,	 seudocíencia.ra Carol Anne y otros aumenta, el Dr. a las audiencias actuando como hinchaspara el desarrollo urbano y el mejoramiento de radio, TV, agencias de noticias, TVcable, centros y redes deda Seaton se niega a aceptar las adverten de una evangelización exitosa, ya que la

la calidad de vida en la ciudad". A tos, sistemas para las telecomunicaciones, etc.) contrasta fuerte	 ~¡¡¡¡¡~1¡¡~¡IiI¡~~~¡¡¡~~~¡~¡¡¡¡~¡~~~~~~~~~~~I~~¡¡¡¡
cias de Tangina sobre el gran poder de sobrevivencia de unpersonaje simpático

mente con altos y reales déficit de comunicación en términoscontinuación sepresentan los principales	 las fuerzas sobrenaturales. Finalmente, o de varios, posiblemente hasta del
 
Tangina insiste en queel tío y la tía (con mundo, depende de ello. El poder per
objetivos y lineamientos de esta iniciativa. ALEJANDRO ALFONZO, venezolano. Consejero Regional en Comunicación para loscuales Carol Anne vive) decidan: en suasivo de tales historias estalque hasAmérica Latina de la UNESCO. Este artículo fue originalmente publicado en la

~¡~~~~~¡~~~~~¡;¡~;~¡;~¡f¡¡¡;¡¡m;;[~¡m~~;¡¡¡¡m~;~¡;¡r¡;¡;¡;;m~¡m~m¡r¡;¡;¡;¡¡~¡;¡;¡;¡¡¡;~;;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡1¡;¡;¡¡~ edición No. 42 de la revista Habitar, Quito. julio de 1996.	 tre el misticismo de Tangina y el raciona- ta escépticos devotos a menudo se 
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Elprimer Frankenstein 

Los X-Files logran un tipo de realis Si consideramos que, según cifras El reto fundamental del pénsum con
mo que los coloca aparte de anteriores de las Naciones Unidas, hacia el ano sistió en contestar de la manera más Unpénsum
series televisivas deciencia ficción como 2000 el75% dela población latinoameri adecuada a la siguiente pregunta: ¿cuál 
The Twilight Zone y The Outer Limits. cana habitará en las ciudades, es preci debe ser el perfil del periodista urbano? flexible 
Los X-Files adoptan el estilo casi docu so entender que este fenómeno ha Responder con el pénsum fue una tarea 
mental de recientes dramas policiacos dejado de ser, entonces, una cuestión que tomó alrededor de dos años de in La especialización en Periodismode televisión, apropiándose de la autori de preferencias de los medios de comu vestigación y de diálogos con expertos. Urbano está diseñada para cuatro dad y el prestigio del FBI y sugiriendo nicación, para convertirse en asunto Para lograr el resultado esperado fue trimestres que se cursan a lo larque esta serie presenta casos reales si prioritario. Tal como lo afirma, palabras preciso concentrarse en dos dimensio go de un año. El pénsum está esmilares. Analizando las reacciones de más, palabras menos, uno de loslíderes nes: la conceptual y la profesionalizante. tructurado en cuatroejes:los fanáticos de los X-Files en el Inter del "periodismo cívico" en Estados Uni Brindar elementos conceptuales para 
net, se encuentra que la mayoría nocree dos, Jay Rosen: "sin recuperar el tejido entender las fuerzas profundas que Conceptual 
que se trate de un documental, aunque social, el futuro de los medios de comu mueven a las ciudades y también sus Cursos: Lo público y lo privado,
algunos tienen dificultad endistinguir en nicación está incluso entela dejuicio". rasgos más evidentes, supuso luchar Lo institucional y lo emergente, 
tre hecho y ficción. Sin embargo, mu contra la dispersión que podría suponer Lo tradicional-moderno, local, naBuscando un perfilchos estiman que loscasos presentados hacer un collage de disciplinas y vencer cional, global, y Las relaciones de 
en los X-Files son altamente plausibles y El programa se ofrece exclusivamen la tentación de grandes recorridos histó inclusión y exclusión. 
que el FBI y otras agencias guberna te para periodistas. Esta determinación ricos, marcados por una mirada acade
mentales están activamente investigan se tomó pensando en la seria necesidad. micista que tendría pocas posibilidades Actualidad 
do casos similares, ya sea abierta o de proporcionar a los alumnos los ele de dar conocimientos útiles a los perio Cursos: Debates urbanos I, n y 
secretamente. mentos periodísticos deavanzada sinte distas. III. El periodista y la ciudad. 

ner que afrontar cursos nivelatorios para 
lar anterior a los X-Files el escepticismo profesionales de otras áreas, cuestión ción profesionalizante, el reto consistió 

En el estilo de entretenimiento popu Desde el punto de vista de la forma
Lenguaje 

era necesario, aunque solo como un que nunca ha sido bien resuelta en los fundamentalmente en pensar elperiodis Cursos: Hermenéutica del perio
obstáculo que los protagonistas debían posgrados: es imposible resumir en un mo de prensa, radio y televisión con un dismo, Nuevos lenguajes de in
superar. En esta serie el escepticismo par de meses los conocimientos de pre acertado sentido defuturo. En uncampo formación, Lenguajes e identi
resulta casi innecesario. Queda por ver grado enperiodismo. en el que los avances están a los ojos dades urbanas, Actores, discursos 
se si laoferta futura de losmedios segui- de todo el mundo, pero especialmente y prácticas en comunicación. 

de los mismos periodistas, el mayor es
Metodológicofuerzo se hizo en la búsqueda de co

rrientes y metodologías de avanzada en Cursos: Metodología de la investi
gación periodística, Reporte avantorno al periodismo cívico, la nueva na
zado de la ciudad I y n, 

En este sentido, los rasgos de este 
rrativa latinoamericana e investigación. 

Proyectos de información y co
municación urbana. 

sumir los medios miento y análisis de lo urbano, deberían 
aunque insostenible a los planteos fan personajes se refieren gustosa, gratuita 

nuevo periodista avezado en el cubri

concentrarse en torno a las siguientesde comunicacióntásticos, los X-Files presentan un retrato y crédulamente, a una gran variedad I ;~~~t2;~e:~ ideas: ser lector de hechos sociales, tra
nuevo y potencialmente más pernicioso de fenómenos paranormales. Emery como escenarios ductor de un sistema cultural a otro, artífices. El discurso delos medios sobre 
de eventos paranormales como algo en (1995) tiene razón al identificar a las historias de lo constructor de puentes entre diferentes los asuntos urbanos y los imaginariosprivilegiados de lo público teramente normal. En los X-Files, los estas referencias como "irrelevantes ton grupos sociales, ser intérprete de he que invocan, son elementos capitalessobrenatural sean crédulas y 
agentes del FBI, Fox Mulder y Dana terías". en las sociedades chos y especialmente de procesos, para empezar a explorar epistemológica
Scully, investigan los fenómenos para En los X-Files, la agente Scully de no escépticas. A pesar de cuestionar los códigos y lenguajes arrai mente lasideas y losmétodos periodísticontemporáneas es un normales en la misma forma rutinaria sempeña el papel de la escéptica, pero ello, es necesario ocuparse gados en el uso social y que no hacen cos: la transformación solo se puede 
("es parte del trabajo diario") como el como apunta Emery (1995), su escepti campo de estudio justicia a las situaciones. (Reguillo, sep lograr luego de esta reflexión sobre los

de la fabulosa celebración sargento Friday y el oficial Gannon de cismo a menudo se presenta como un tiembre de1996). resortes del oficio.interdisciplinario que 
Dragnet investigaban el robo armado y dogmatismo cerrado. Como el Dr. Sea Asimismo, fue crucial determinar lade lo paranormal en el cine Asumir los medios de comunicación 
el hurto. Los eventos paranormales son ton en Poltergeist 1/1, Scully se mantiene subyace a toda la propuesta mejor manera en que podría motivarse como escenarios privilegiados de lo púy la televisión actual. El tratados como algo totalmente normal. escéptica aun después de haber sido de esta especialización y una discusión entre periodistas en torno blico en las sociedades contemporáneas
Esto es lo que sugieren los X-Files, don testigo de sobresalientes e inequívocos comprender la necesidad de al poder que tienen losmedios para defi esun campo de estudio interdisciplinario
de ni siquiera se justifica un escepticis eventos paranormales. Muy raras veces que incluso le ha dado nir versiones y visiones de la realidad. que subyace a toda la propuesta de estala presentación del mo inicial que rápidamente es se muestra que su escepticismo resulta origen. Esta labor hermenéutica que apenas es especialización y que incluso le hadado 
abandonado. El agente Mulder siempre útil o justificado, y en los episodios más escepticismo en los medios tá comenzando, tradicionalmente no ha origen. Esta dimensión de escenarios de 
está dispuesto (y a menudo ansioso) a recientes ella parece mucho menos es ~illtl]11~]~1~t~~~~~~~~~¡~¡~ sido del gusto de losperiodistas, a quie lo público ha rebasado los límites de las es el primer paso urgente considerar la posibilidad de que fuerzas céptica, uncambio quizá esperado, con nes a veces parece importarles más la responsabilidades ético-profesionales
paranormales expliquen los fenómenos siderando la cantidad de fuerzas acumulación de destrezas del oficio, que para trascender al campo de la ética cí
que él está investigando, y sus corazo paranormales y seres extraterrestres con 1~~!~i~~~~1~~~~~~1I&~~~1~~~~~~~~~~* la reflexión acerca del saber que está vica de corte secular, cuyos soportes y
nadas casi siempre resultan correctas. los cuales fue confrontada durante las circulando en los medios de comunica valores concretos deben ser objeto de 
En sus conversaciones, Mulder y otros dos primeras estaciones del show. ción y del que ellos son los principales construcción colectiva. O 
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i~~~~~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~¡~~~i~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡¡~¡~¡~¡~¡i¡¡¡¡ ANA MARIA MIRAllES rá la pauta marcada por los X-Files, pero 
no cabe duda de que la inmersión total 

ductores producen cada vez más docu
dramas, shows "basados en la realidad" 

gados científicamente, un tipo de Miste
rios Solucionados. Una serie de esta ín

de esta serie en lo paranormal es suma y otros programas que deben su éxito a dole, sugiere Sagan, podría alentar a los 
mente preocupante. La creencia que se la manera estratégica enque se confun televidentes a apreciar y a cultivar el po

Periodismo urbano: 
hacia una nueva generación de periodistas 

El pasado 9 de septiembre 
inició actividades la 

especialización en Periodismo 
Urbano, un programa 

conjunto de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de 
Medellín (Colombia) y la 
Consejería Regional en 

Comunicación para América 
Latina de la UNESCO (Quito). 

Quince estudiantes 
colombianos conforman la que 

dentro de un año será la 
primera generación de 

periodistas especializados en el 
¡;

Wcubrimiento y análisis de las :::> 

.S;..realidades urbanas. 
~ 
~ 

~~~;@~tm~~~~~~~~~~~~~~~¡~m~~~~~~~~~~~mm~rm~~~~~~~~~~;~¡~~mm~m~;~~~~;~~~~~u~~ II 

on un denso currículo y La obnubilación de la vocación co complejas las relaciones entre lo público 
una audaz planta. de pro municativa de las ciudades es induda y lo privado. 
fesores nacionales e in blemente uno de los elementos Por ello, esta especialización busca 
ternacionales, este pro fundamentales de la crisis de las ciuda aportar loselementos teórico-conceptua
grama piloto en América des contemporáneas, en lasque el sen les para la comprensión de la ciudad co
Latina tiene una apuesta tido de comunidad y de los valores mo un ámbito de comunicación enelque 

fundamental: contribuir al incremento en compartidos parecen haber cedido su lu son fundamentales las interacciones de 
la calidad de loscontenidos periodísticos gara tendencias que reflejan la fragmen sentido y de bienes, abrir posibilidades 
sobre lo urbano. ¿Las razones? La pér tación y la insularidad, al tiempo que para que el periodista sea un agente crí
dida de sentido de la realidad social en promueven el anonimato y la reclusión tico y activo del desarrolo urbano e inter
los medios de comunicación, el distan en la supuesta tranquilidad de la vida do locutor comprometido en el diálogo por 
ciamiento entre medios y comunidades, méstica, en detrimento de las activida la gestión de las ciudades, y auspiciar 
la necesidad urgente de pensar en la des públicas. A esta realidad se procesos de reflexión y acción en los 
ciudad desde la información y la comuni superponen los relatos de los medios de cuales la ciudad se entienda, en el 
cación y lo inaplazable de la especializa comunicación que son una potente fuen marco de la ética, como el lugar de reali
ción delosperiodistas. te de creación de las imágenes de ciu zación de los valores ciudadanos 

ANA MARIA MIRALLES, colombiana. dad en las que lo inhóspito es un sello que fundamentan el sentido de comuni
Coordinadora, 

Universidad Pontificia Bolivariana. característico que tiende a volver más dad. 

transmite es que los eventos paranorma
les son comunes y que hasta personas 
tan simpáticas, educadas y atractivas 
como Mulder y Scully pueden abrazar lo 
sobrenatural. 

Escepticismo y Hollywood 

Los escépticos han tenido algún éxi
to enpersuadir a periodistas para que in
cluyan un punto de vista escéptico en 
noticias sobre lo paranormal, aunque 
-claro está- se requiere hacer más al 
respecto. Desafortunadamente, Holly
wood nootorga a los escépticos la opor
tunidad de presentar su tesis en elcine y 
en la TV. Muchos productores sosten
drían, sin duda, que sus productos solo 
son entretenimiento. Por lo tanto, ni las 
audiencias ni los investigadores debe
rían tomar a los X-Files y otras ofertas 
similares en serio. Pero esto noes acep
table, porque existe cada día más evi
dencia de que la concepción de las 
audiencias sobre la realidad es influen
ciada por la programación de los medios 
(Gerbner et al. 1994). Estos mismos pro

de la verdad con la ficción. 

En años recientes, productores de 
TV de Hollywood han acordado trabajar 
con expertos para diseñar programas 
que informen al televidente sobre los di
versos problemas de salud y el medio 
ambiente. Quizá loscientíficos y escépti
cos logren reclutar a productores decine 
y TV que ayuden para que el pensa
miento crítico no desaparezca del entor
no de los medios. Desde luego, resulta 
más fácil recordar a los televidentes que 
el sexo desprotegido es peligroso y que 
es posible reciclar latas de aluminio. Es 
otra cosa invitar a lasaudiencias a desa
rrollar hábitos depensar enforma crítica, 
lo que significaría que los productores 
tendrían que abandonar la costumbre de 
presentar al escepticismo como una 
fuente deerror y peligro. 

Carl Sagan (1995) solicita a los pro
ductores de TV trabajar con científicos y 
escépticos para desarrollar una serie de 
no-ficción que mostrara cómo plantea
mientos fantásticos pudieran ser investi

der del pensamiento racional y de la in
vestigación rigurosa. Lamentablemente, 
una serie así nunca alcanzaría audien
cias acostumbradas a una televisión de 
tabloide, aunque otros la encontrarían 
valiosa. Como cultura, hemos preferido 
por mucho tiempo que las historias de lo 
sobrenatural sean crédulas y no escépti
cas. A pesar de ello, es necesario ocu
parse de la fabulosa celebración de lo 
.paranormal en el cine y la televisión ac
tual. El comprender la necesidad de la 
presentación del escepticismo en los 
medios eselprimer paso urgente para el 
cambio. Los escépticos harían bien en 
identificar· o inventar alternativas comer
cialmente viables. A su vez, los produc
tores de contenidos de entretenimiento 
harían bien en reconocer más a menudo 
en sus programas el importante papel 
que la ciencia y la razón desempeñan 
para mantener nuestra civilización, O 
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