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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. 

MAR1HA RODRIGUEZ J. 
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:¡\~\¡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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ARTURO CASTAÑEDA V. 
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NEOFRIVOLIZACIONNuevas tecnologías y 
periodismo científico EN LA PRENSA 

Las nuevas tecnologías, tales
 
como el eD-ROM, el Internet,
 

la TVpor cable, la TV
 
interactiva, sin duda alguna
 
cambiarán el modo en que se
 

realiza elperiodismo y la
 
divulgación científica. Estas
 
nuevas tecnologías ofrecen
 

desafíos y oportunidades que el
 
autor de este artículo planteay
 
sobre las cuales reflexiona, a
 
la luz de su gran experiencia
 

al respecto.
 

~l~~~~~~~~~§~@~~~~~~~@~l~~~~l~~¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~ 

finales del siglo pasado, 
cuando para iluminarse 
se utilizaban velas, To
más Alva Edison dijo: 
"Haremos la electricidad 
tanbarata quesolo losri

cos utilizarán velas". Su previsión se ha 
cumplido plenamente. Hoy podríamos 
decir algo similar con relación a la pren
sa: "Haremos la prensa electrónica tan 
barata que solo los ricos usarán la hecha 
enpapel". 

Suprimir las velas resultó ser unade 
las menores conquistas de la electrici
dad barata. Muchos de los grandes 

FELIX ARES, español. Doctor en informática, inge
niero superior en telecomunicaciones, profesor uni
versitario. 

ffi 
o 

J 
z 

avances del siglo XX han sido posibles 
gracias a ella. Ni Edison, ni nadie de su 
época fue capaz deprever el alcance de 
lo que estaban desarrollando. Valga esta 
introducción para dejar claro que con to
da seguridad me voy a equivocar. No 
obstante, voya intentar adentrarme enel 
futuro. 

Edison hace hincapié en uno de los 
puntos esenciales: el precio. Un ejemplo 
de la importancia del precio es la im
prenta. Antes de Gutemberg, un monje 
se pasaba uno o varios años haciendo 
manualmente la copia de un libro que, 
por ello, eran solo para una selecta mi
noría. Gutemberg inicia el proceso 
de abaratamiento de las copias. El libro 
se va haciendo accesible cada vez 
a mayor número de personas, con lo 

que, sin duda, se inicia la revolución 
científica. 

En mi opinión, el aspecto clave del 
próximo futuro es el abaratamiento de 
precios en tecnologías que hoy son muy 
caras y, por tanto, solo a disposición de 
una élite. Veamos algunas tecnologías 
emergentes y las oportunidades y desa
fíos que presentan para el periodismo 
científico. 

eD-ROM Interactivo 
Este mismo año aparecerán en el 

mercado los llamados Digital Video Disk 
(OVO), unidades similares en tecnología 
y aspecto a los CO-ROM actuales, pero 
con capacidad de almacenamiento mu
cho mayor, en torno a nueve gigabytes 
de información, y su costo de reproduc-

En su afán por competir con la
 
rv, algunosdiarios de Estados
 
Unidos comenzaron a pasar de
 
la información al efectismo, al
 
infontainment, al periodismo
 
light, alperiodismo corrongo,
 

palabra costarricense que
 
significa "bonito, simpático" y
 

comporta un cierto tono
 
despectivo. Pero lograve del
 

fenómeno esque de allí se está
 
pasando a un periodismo de
 

albañal, donde la caja
 
registradora funge de
 

directora editorial de lo
 
que también se ha llamado
 

"la TVsobrepapel".
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ya venían siendo moda en publicaciones 
de los Estados Unidos. En la búsqueda 
de fórmulas nuevas para competir mejor 
con la aplastante y colorida red televisi
va, los diários estadounidenses comen
zaron por acortar sus títulos y darle un 
mayor despliegue a la nota de interés 

CARLOS MORALES, costarricense. Escritor y periodis
ta, director de Radio Universidad de Costa Rica 

humano, a la vez que resumir en gráfi
cos lo que antes eratexto informativo. 

El injontalnment 

Al priorizar losvalores de atracción y 
entretenimiento sobre los de información 
y profundidad, los títulos tradicionales 
del periodismo informativo pasaron a ser 
etiquetas llamativas de palabras efectis
tas, muchas de las cuales se extrajeron 
de los estudios de diferencial semántico 
iniciados por Osgood y cuya eficacia en 
los lectores había sido comprobada. A 
su vez, la nota de interés humano saltó 
de las páginas sociales y deportivas 

-donde había nacido- a la primera plana, 
y los gráficos -conocioos hoy como inío
grafía- reemplazaron a muchas noticias 
y reportajes. Comenzaba así una moda 
de transformación del estilo periodístico 
que luego se conocería como el tnton
tainment (information & entertainment); 
es decir, un intento por brindar las noti
cias de manera entretenida para compe
tir con la TV. 

Es necesario aclarar que no se trata 
del tradicional "periodismo rosa", em
pleado desde hace décadas por las re
vistas del corazón, ni tampoco del 
amaríllismo usado por la prensa escan
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dalosa. Más bien tiene que ver con un 
estilo liviano de la información que está 
suplantando el lugary la forma que ocu
paron siempre el lenguaje directo y la pi
rámide invertida. O sea, hay un efecto 
de expropiación del valor trascendencia, 
pues se le rinde lugar prioritario al estilo 
acaramelado y al suceso nimio, en detri
mento de los valores objetivos de la noti
cia. Así, por ejemplo, el matrimonio de 
un futbolista o un concurso de "rey feo", 
pueden despojar de la portada del diario 
al último índice de inflación o algún fra
caso en las exportaciones. 

No habrá que investigar mucho para 
deducir que este proceso se ajusta bien 
a la llamada era posmoderna y a la vez 
implica una depauperización de la capa
cidad crítica de los lectores. 

La república publicitaria 

La culminación del fenómeno, en 
Costa Rica, ha derivado en un novedoso 
estilo de redacción periodística que, pre
tendiendo "literaturizar" la noticia, intro
duce sensaciones táctiles, olfativas, 
sentimentales en general, cargando de 

76 CHASQUI 55, septiembre 1996 

subjetividad el discurso y distorsionando 
la realidad con no pocos efectos cursis. 
Así, por ejemplo, el diario La Nación in
forma sobre los bailes demoda en la pri
mera página de su revista diaria Viva 
(4-9-90): "Divertirse en un baile no de
pende solo de la destreza para 'mover la 
colita', sino también de saber 'bailar' los 
ojos... Esos pequeños, pero tan valiosos 
órganos visuales, habitantes del condo
minio facial -en el piso intermedio entre 
las cejas y la nariz- pueden ayudarle a 
disfrutar mucho más de las veladas bai
lables. Mantenerlos tan abiertos como 
un par de guayabas le permitirán com
probar que incluso sobre laspistas 'cada 
quien tiene su manera dematar pulgas"'. 

La cursilería, lo ridículo y las frases 
trilladas no requieren subrayado. Esta 
fórmula estilística ha ido tomando fuerza 
por casi todas las secciones de ese dia
rio y así la encontraremos en las noticias 
de cultura, de deporte, de economía y 
hasta de política. 

Pero está claro que el fenómeno no 
es local. En Alemania, las más célebres 

revistas de Berlín y Bonn han entrado en 
una lucha desgarradora por capturar el 
mercado publicitario y en esa lid van 
desperdigando los jirones de un perio
dismo corrongo que devino ya en falaz, 
mediocre y sucio; a imagen y semejanza 
de su progenitora: la televisión. 

El periodista Cordt Schnibben, del 
Spiegel, ha denunciado tal debacle inte
lectual y ética en unaobra colectiva que 
se titula La república publicitaría - noti
cias extrañas sobre la situación delcuar
to poder, donde censura "una forma 
degradada de hacer periodismo quejue
ga con aproximaciones y falsificaciones 
de la verdad inspiradas en los reality 
shows y otros trucos televisivos". 

El fenómeno de un periodismo light, 
que comenzó juguetón e inocente tal co
mo se describió al principio, avanzó aho
ra hacia una alcantarilla pública, en 
donde la llamada libre competencia -o, 
acaso, aquel libre flujo que imploraron 
los anti NOMIC- permite todos los liberti
najes que querían los empresarios, y ya 
nadie está a salvo de la maledicencia re

Unretopara los editores: "big science" vs. "pequeña ciencia': 

convertirnos en cautivos de la avalan
cha de información que nos depara el 
Norte? 

Este es el problema que debemos 
enfrentar los editores de periódicos en el 
Tercer Mundo, particularmente en Amé
rica Latina, donde las parasltosls gana 
cien a uno al SIDA y la biología de los 
bosques tropicales sigue siendo un mis
terio manipulado por oscursos intereses; 
donde algunos gobiernos siguen soste
niendo que hacer ciencia básica es un 
lujo, dado que no rinde réditos inmedia
tos, y otros dicen que los desarrollos lo
cales son superfluos, cuando la 

tecnología se puede comprar a bajo cos
to enel mercado internacional. 

En primer término, .toca poner una 
Señal de alarma para los editores que se 
sienten seducidos porel fácil acceso a la 
información provista por agencias inter
nacionales, proveedores de servicios es
peciales y -en los últimos años- no solo 
texto sino, además, espectaculares foto
grafias y gráficos encolores. 

En segundo lugar, es necesario des
mitificar la bígscíence al estilo de la NA
SA o el CERN. Nuestra "pequeña 
ciencia" del Tercer Mundo y América La
tina no es una barrera para la compren

sión del conocimiento científico por 
nuestros ciudadanos, nuestra sociedad, 
nuestros gobernantes. La humildad del 
sapo común, la levadura de la cerveza, o 
la bacteria intestinal -que Houssay, Le
loir y Milstein utilizaron para sus experi
mentos- no les impidió obtener el premio 
Nobel. 

Pero lo relevante es que esa big 
science ocurre lejos de nosotros, y muy 
lejos de nuestros mejores corresponsa
les y editores; muy lejos de nuestra ca
pacidad de reportar de manera directa e 
inmediata las noticias, y sobre todo, de 
evaluarlas y verificarlas, tarea que nos 
corresponde a todos los periodistas, sin 
distinción de especialidades o funciones, 
y que no debiéramos delegar enterceros 
cuyos intereses nonecesariamente com
partimos: 

Ante el doble problema de la presión 
de las noticias del Primer Mundo y la en
deblez de nuestra ciencia, los periodis
tas y editores científicos del Tercer 
Mundo y, en particular, de América Lati
na, debemos tomar decisiones difíciles. 
¿Dejarnos seducir por la bíg scíence del 
Norte? ¿Aceptar la agenda de las agen
cias noticiosas internacionales que prio
rizan temas como el SIDA, la lluvia 
ácida, o las emisiones de dióxido de car
bono, que en nuestros países no son 
prioritarias? ¿Entregarnos a la orgía de 
las tecnologías de consumo como Inter
net, los automóviles robotizados, o la te
levisión satelítal? ¿Desvalorizar la labor 
de nuestros investigadores, simplemente 
porque padecen una desventaja de 10 a 
1 frente a sus colegas del Norte en la 
publicación de suspapers? 

Desde la perspectiva del Tercer 
Mundo y de América Latina, en particu
lar, debemos reenfocar la teoría de los 
llamados 'valores-noficla" (news-values) , 
príorlzando la proximidad sobre otras ca
tegorías. Esta prioridad no responde es
trictamente al concepto de cercanía 
física, sino a doscriterios señalados pre
cedentemente: la relevancia de las in
vestigaciones científicas que -aun en los 
campos más básicos- conciernen a los 
intereses de nuestro mundo; y la posibili
dad de que el reportaje directo, no me
diatizado unidireccionalmente por las 
comunicaciones, abra las puertas de la 
investigación científica al público gene
ral, mostrando aquello por lo quela cien
cia es lo que es, y no fantasía, creencia, 
magia, charlatanería o religión. O 
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han comenzado a emplear con mayor 
frecuencia colaboradores regulares, en
viados especiales e incluso corresponsa
les permanentes con dedicación 
exclusiva, destinados a países del he
misferio norte, para que reporten sobre 
las noticias de ciencia y tecnología, di· 
rectamente de lasfuentes primarias. 

Pero esto ciertamente es solo posi
ble para los grandes medios de comuni
cación del Tercer Mundo y apenas unos 
pocos de América Latina, cuyos editores 
tienen una visión trascendente -aunque 
talvez, distorsionada- desutarea. 

Periodismo e investigación 

Esta reacción nos acerca al segundo 
eje de nuestro problema: ¿cómo hacer 
periodismo científico de calidad, con los 
modestos recursos a nuestro alcance, 
con nuestra escasa y casi inexistente 
ciencia? 

Un examen de las noticias sobre 
ciencia en los medios periodísticos de 
mayor prestigio internacional revela que 
se trata, en la mayoría de los casos, de 
avances en la investigación científica 
que representan progresos en el conoci
miento. 

En un segundo orden podemos ob
servar los comentarios de científicos -in
vestigadores- o profesionales -apicado
res de disciplinas científicas a fines prác
ticos- acerca de acontecimientos o polé
micas de importancia, desde la erupción 
catastrófica de unvolcán, como el Neva
do del Ruiz, en Colombia, hasta el efecto 
indeseado de un analgésico con propie
dades mutagénicas, como el paraceta
mol, utilizado en casi todo el Tercer 
Mundo, aunque proscrito en casi todo el 
Primero. 

La discusión que sigue se basa en la 
convicción de que el periodismo científi
co -y el carozo de la divulgación de las 
ciencias- se basa en las noticias acerca 
de los avances de la investigación, y los 
medios por los que esta se lleva a cabo. 
Esto puede parecer una afirmación ex
cesiva, pero se basa en dos observacio
nes. 

La primera es que toda información 
genuina acerca de avances tecnológicos 
(informática, medicamentos, agricultura) 
o explicación de fenómenos naturales 
(terremotos, plagas, eclipses) depende 
de las fuentes científicas -los investiga
dores- en cada área; no de funcionarios 
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de gobierno, voceros de organismos no 
gubernamentales, o partes interesadas 
(empresas, etc.). 

La segunda es que ninguna com
prensión profunda de la ciencia puede 
prescindir de los procesos de creación 
del conocimiento. Esta observación es 
menos obvia pero más esencial que la 
anterior. Lo único que diferencia a la 
ciencia de las demás formas de conoci
miento -la religión, las leyendas, la fic
ción artística, la charlatanería, la 
superstición, la magia, etc- essuposibi
lidad de ser demostrada falsa por la vía 
experimental o lógica. 

En el lenguaje delasescuelas depe
riodismo, el cómo de la noticia científica 
es lo que la hace diferente de la "infor
mación general". El cómo de la.eoticía 
científica remite al cómo de la ciencia, y 
su explicitación diferencia a la mera noti
cia ("John Smith obtuvo el Premio Nobel 
de Medicina por sus descubrimientos so
bre el cáncer de mama"), del periodismo 
científico ("Examinando a 40.000 enfer
meras que se sometieron a una estricta 
dieta alimentaria, 335 epidemiólogos es
tadounidenses comprobaron que el con
sumo de grasas no influye sobre el 
cáncer demama"). 

En este punto es necesario introducir 
dos nuevos conceptos dogmáticos, por 
losque pido disculpas anticipadamente. 

El primero es que no puede haber 
periodismo científico genuino sin suce
sos noticiosos generados por el campo 
de la investigación. La información se
cundaria, producto de la interpretación 
de sucesos naturales, sociales, cultura
les, etc., o de carácter enciclopédico o 
histórico, dice poco acerca de la ciencia, 
aunque contribuya a la cultura científica 
de lasociedad. 

El segundo esque sin fuentes cientí
ficas inmediatas, especialmente en la fa
se de formación de los periodistas 
científicos, no hay periodismo científico. 
Sin la presentación de los conceptos y 
procesos por los cuales los investigado
res llegan a elegir sus campos de traba
jo, formular -y descartar- sus hipótesis, 
obtener y verificar sus resultados, ex
traer conclusiones, y evaluar su signifi
cado, con miras a la aplicación y a la 
investigación futura, todo discurso perio
dístico acerca de la ciencia, sin estos 
componentes, esundiscurso vacío. 

El periodismo científico -como todo 

periodismo- es un relato de sucesos, 
aunque estos sucedan en espacios vir
tualmente invisibles, como el campo de 
un microscopio electrónico, las series 
que registra un especialista en poblacio
nes animales, o la mente de un matemá
tico. 

Sin el diálogo bidireccional entre el 
periodista y el investigador, sin la posibi
lidad de verificación y doble verificación, 
sin la lectura, interpretación y relectura 
de los papers, en colaboración con sus 
autores y sus críticos, la calidad del pe
riodismo científico se deteriora. E, inclu
so, el inevitable "periodismo remoto", al 
que estamos muchas veces obligados 
los editores, se torna un mero ejercicio 
retórico. 

Bigscience vs. "pequeña ciencia" 

¿Cómo hacer un periodismo cien
tífico de calidad en el Tercer Mun
do, aceptando estas premisas y sin 
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original disponible en las 
redes informáticas, los 
editores siguen prefiriendo 
el material que les 
suministran las agencias de 
noticias y los medios 
periodísticos prestigiosos 
que venden derechos de 
reproducción de sus 
contenidos. 
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porteril mercantilista. Ni siquiera loshon
rados. 

La vieja confrontación entre los parti
darios del NOMIC, que pretendían regu
laciones a la prensa, y los magnates de 
los medios, que la querían libérrima, se 
despejó en Alemania con un brote de 
cuerpos y letras putrefactas que tienen 
como única justificación vender ejempla
res. No importa a costa de qué, ni de 
quién. 

Como la leyde la selva notiene lími
tes, las revistas alemanas de nuevo cu
ño no tienen contemplaciones para 
denigrar a las personas, para inventar 
historias que conmuevan o para distor
sionar la realidad a su antojo. 

"El texto es despreciable" 
De aquellos títulos llamativos, senti

mentalones y textos superficiales que ti
pificaban al periodismo corrongo, se ha 

decantado unreporterismo vil que aboga 
por la supresión del texto: todo tiene que 
expresarse en fotos y cuadros que se 
entiendan en un cuarto de segundo. Es 
la herencia de la televisión, una especie 
detelevisión impresa. 

El magazzine Tango, que comenzó a 
circular en Alemania en septiembre de 
1994, no tiene interés en las noticias, no 
tiene corresponsables en ninguna parte 
del mundo, todo lo investiga en los com
putadores de su oficina en Bonn y pare
ce un "zapping impreso", según declara 
-sin rubores- su jefe de redacción Hanz 
Tiedje. Los títulos de la publicación tie
nen el aire de un refrito intrascendente. 
Veamos algunos: "Alquile un rasta en 
Jamaica", "Escenas de caza en Lon
dres", "Cómo meterle mano a un Ken
nedy" y sus secciones regulares son: 
Sexo, Dinero, Estrellas, Mercado y Políti
ca. 

La nueva onda de periodismo depra
vado comenzó hace año y medio, cuan
do una de estas publicaciones 
"descubrió" el diario de Hitler, uncuader
no de puño y letra del Führer, que luego 
de publicarse por varias semanas, resul
tó ser un invento de la revista para ven
der ejemplares. Lo mismo se ha hecho 
con lospolíticos, con las estrellas del ci
ne y con cualquier sujeto o materia que 
se ponga a mano para el escándalo. No 
sobra decir que en las portadas no pue
de faltar algún desnudo: hombre, mujer, 
gayo andrógino. 

La revista Focus, de Munich, estima 
que su público está compuesto por per
sonas que notienen tiempo de leer, por 
lo que todo debe ser expresado en gráfi
cos y fotos. "El texto es despreciable", 
admite su redactor Helmut Markwort, 
quien al mismo tiempo razona: si la TV y 
los anuncios pueden levantar audiencia 
con su semi-periodismo, ¿para qué va
mos a gastar dinero haciendo periodis
mo? Sale muy caro.' Mejor hacemos 
televisión sobre papel. Querer satisfacer 
al público, ya enervado y embrutecido 
por la TV, con más de lo mismo, es co
mo ofrecerle varios kilos de azúcar a un 
diabético, comenta Schnibben, autor del 
libro mencionado, en un resumen que 
publicó Courríer Internatíonal en París. 

Lo que habíamos definido como pe
riodismo "gringo líghf' , devenido en co
rrongo para Costa Rica, es ahora, en 
Alemania, un periodismo chabacano, 
grotesco y descerebrado. 

Cuando la caja registradora edita 

Los parámetros latinoamericanos no 
andan tan lejos. Uno de estos días vi
mos en televisión a un falso fakir mexi
cano que sacaba su lenguota a los 
televidentes para cruzarla con una aguja 
dezapatero ante losestímulos de un po
bre sujeto disléxico que la gente supone 
periodista y que hace estas diabluras, a 
menudo, enuncanal llamado popular. 

También en Costa Rica, el periódico 
más influyente del país declaró "perso
naje del año 1994" a un prisionero de 
cuello blanco que llevó a la quiebra el 
banco más antiguo del país, con pérdi
das por 200 millones de dólares y gran 
escándalo internacional. Ese diario le 
dedicó seis páginas completas en una 
entrevista que, tal vez por vergüenza 
propia, nadie se animó a firmar y lo si
tuó, ante los lectores, como gran mago 
de las finanzas, sin la más mínima refe
rencia a sucondición de apostador ilegal 
de losbienes ajenos. 

Por ese camino de lo frívolo se pue
de llegar a lo trágico, pues la línea que 
separa lo ridículo de lo sublime sigue 
siendo muy frágil y cuando los ingresos 
publicitarios determinan los contenidos 
periodísticos, la prensa puede acabar en 
un albañal de mentiras, superficialidades 
y modas, aunque se disfracen de colori
doy magnífica calidad de impresión. 

Como bien lo señala Cordt Schnib
ben, los dueños del nuevo periodismo 
del deprave son los gerentes y a ellos 
lesimporta la caja registradora, nola éti
ca ni la verdad. Por eso, la profesión de
clina, galopante, hacia un subproducto 
dela industria de ladiversión. 

La gente no quiere leer, la gente 
quiere escándalo y diversión, argumen
tan los innovadores alemanes. Para qué 
vamos a invertir eninvestigación y perio
dismo, si con un poco de sexo, un realíty 
show y este mini periodismo tvimpreso, 
tenemos más ventas, alegan. 

La única manera de detener este di
vorcio del periodismo actual con las neu
ronas cerebrales, es denunciando a los 
cuatro vientos su penetración en todos 
losflancos. Detectar sus avances sutiles 
y sus trucos disfrazados. Exigir una in
formación más profunda y apegada a la 
realidad, aunque no nos divierta tanto. 
De por sí, para entretención, yatenemos 
todos los otros géneros de la comunica
ción. O 
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