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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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¡[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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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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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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