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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 

98	 CHASQUI 43, octubre 1992 

periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 

Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
i 
k 

ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 

96 Las caras de la violencia 
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NUESTRA PORTADA 
El acrílico Interiorde bus, es de la 
pintora ecuatoriana Dayuma. 

Local para la práctíka artística.
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La Iglesia Católica ante la Divulgando Ciencia revolución en las 
cornurucacrories y Técnica 

o que llamamos hoy perio El periodismo cientifico ha mejorado en calidady cantidad 
dismo científico no es un 
quehacer nuevo de América en las últimas dos décadas. Hoy se reconoce con más 
Latina. Diarios y revistas del convicción lafunción del dato técnico y la investigación 
siglo pasado en México,
 
Chile, Colombia o Argentina cientifica en el tratamiento periodístico de temassociales,
 

contenían interesantes descripciones políticos y económicos. Desde la gestación a la muerte, son 
naturalísticas o explicaciones sobre fenó
menos astronómicos, escritos por cientí escasos los aspectos de la vida cotidiana intocados por la 
ficos aficionados al periodismo o por ciencia y la tecnología. Pero, laformación deperiodistas 
algunos reporteros interesados en deve cientificos es aún marginal e tnsuficiente para las lar los misterios de la ciencia. Sin embar

go, doshechos marcan el incremento del necesidades actuales y emergentes.
 
interés de los medios de comunicación
 
por el periodismo científico: el nacimiento
 ~tII~~~l~j~¡~¡~j~;~¡~~~¡¡j~;~j~rf¡j~jttI~jttt~tttttj~rffIrr~rt~j~~~¡;~ ;~t~~~i~~l~~:~;~;;;;)¡g;~{;:¡:rtrrm~t~~~~~~r~~~~~:i;i;~;~;~~~~~~~~~¡~rt~j¡;¡;¡m~¡;~Irrmu~~~t¡~~¡¡~;¡¡¡¡m;m~;~frttnt; 
de la investigación y de los vuelos espa
ciales en la ex-URSS y en los Estados 

,g 
o 

Unidos, y el incremento -casí por la mis Desde entonces el panorama ha ido pudiesen iniciar tareas en este campo. 
a. 
a. ma época- de los trasplantes de cambiando. CIESPAL incorporó fugaz Desgraciadamente no se realizó un 
LL 
« órganos. mente el tema de la comunicación cientí seguimiento a estos egresados. 

Con el tema espacial fue poco lo que fica en sus cursos para periodistas, lo El espacio que dejó CIESPAL lo llenó 
tuvieron que hacer nuestros reporteros que dio la oportunidad a algunas dece temporalmente el Convenio Andrés Bello 
porque venía todo escrito y fotografiado nas de ellos para que tomasen contacto de países andinos, con la colaboración 

concertarse con las otras religiones, desde el exterior. Los diarios y revistas con especialistas deEuropa y América y, de la Fundación Konrad Adenauer. Allíos medios de comunicación 
que tenían a la sazón imprentas con co una vez vueltos a sus países de origen, se adoptó una nueva modalidad de trasocial han alcanzado tal respecto a su presencia común en el 

importancia que para seno delascomunicaciones. lores aplicados o que ya anticipaban el 
ElPontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales publicó 

offset, ganaban en tiraje y circulaciónmuchos son el principal 4. El cambio en las comunicacionesla Instrucción Pastoral Aetatis porque los despachos de las agenciasinstrumento informativo y supone, más que una simple revolución
Novae en la que analiza la espaciales, sobre todo la NASA, conformativo, de orientación e técnica, la completa transformación de 
revolución en curso en las tenían fotografías en color.inspiración para los comportamientos aquello a través de lo cual la humanidad 
comunicaciones sociales y su individuales, familiares y sociales. (Juan capta el mundo que le rodea y que la Los primeros proyectos de 

Pablo 11, Redemptorís missio, 1991). percepción verifica y expresa.impacto sobre la misiónde la formación 
2. Lo que saben y piensan los hom Las comunicaciones sociales tienenIglesia. El documento trata temas Muchos periodistas que hastabres y mujeres de nuestro tiempo está consecuencias positivas y negativasclaves para cualquierproyecto de entonces eran mediocres columnistascondicionado, en parte, por los medios sobre el desarrollo psicológico, moral y comenzaron a transformarse en estrellasreforma de las comunicaciones y de comunicación; la experiencia humana social de las personas, la estructura y el 

~ de la divulgación científica al aprovecharcomo tal ha llegado a ser una experienesespecialmente relevante al funcionamiento de las sociedades, el estas características técnicas de la 
ciade los medios. intercambio de una cultura con otra, y la contexto latinoamericano. La reproducción gráfica. Hasta lograron 

,~transmisión de valores, las ideologías y lit
1 Cllpropuesta incluye un ambicioso y primeros premios nacionales en su espe a.lasconvicciones religiosas. cialidad e incluso firmaron como propios l(jmultifacético plan de acción cuya Contexto cultural y social 'üEl entramado de los medios de textos redactados a distancia por ignorautilidad excedeel ámbito zs 

e 

'"3. Valoramos los esfuerzos positivos comunicación con la vida cotidiana dos colaboradores. 
~eclesiástico. A continuación de colaboración ecuménica en el ámbito influye en la comprensión que pueda te
~ 
:::Jreproducimos extractos de este de las comunicaciones. Esto empeña a nerse del sentido de la vida. Pesan no 
USERGIO PRENAFETA JENKIN, chileno. Autor y 
~los cristianos a unirse más profunda sólo sobre los modos de pensar, sinodocumento. profesor de comunicaciones y periodismo 

mente en su acción comunicativa y a sobre loscontenidos del pensamiento. científico en la Universidad de Chile. 

Juan Pablo" en su visita a Brasil, Octubre 1991 

Lección de biología de Claude Bernard por L. Lhermitte, París 
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mente las más mínimas reformas en 
co tanto para periodistas en ejercicio 
bajo, la detalleres de periodismo científi

favor del servicio público de los medios, 
como para profesores de escuelas de y siempre tuvieron el poder político para 
periodismo que tuviesen o que se derrotar cualquier iniciativa en ese senti
mostraran interesados en crear cátedras do. También son unobstáculo a lasinno
en esa especialidad. vaciones, la diversidad y la flexibilidad
 

Los primeros seminarios se rea
 en relación con los intereses de sectores 
lizaron en Bogotá, Quito, Antofagasta y culturales emergentes. La reforma en las 
Medellín. El seguimiento de los alumnos comunicaciones debe centrarse en pro
fue efectivo y la incorporación o persis mover la entrada de nuevos actores y 
tencia de éstos en lostemas científicos y nuevas ideas en la elaboración de con
tecnológicos fue manifiesta. Buena parte tenidos y estrategias de articulación del 
de losredactores de boletines, revistas y interés público. La posibilidad de mejorar 
espacios vinculados a éstas áreas en las o la calidad de programación y estimular la 
principales capitales andinas son egresa competencia en la producción cultural 
dos de esos talleres. ~ depende en buena medida del ingreso a 

~ la industria de estos nuevos actoresEn Buenos Aires, entretanto, surgió I 
en la misma fecha una interesante expe Q; económicos. La expansión de la difusión 

s: 
c. 
9 por cable, por ejemplo, abre oportu

Investigaciones Bioquímicas. Su director, 
riencia junto al Instituto Campo mar de 

lI) nidades a nuevas concepciones sobre la~ 
o función delosmedios en la sociedad. 

estaba convencido que para lograr un 9. Para los intentos de reforma del 
buen nivel de comprensión pública de la pasado, el poder de crear significados y 
ciencia había que invertir ensuscomuni cultura se asignaba exclusivamente a los 

el Premio Nobel Luis Federico Leloir, 

>. scadores. Por ello fue que le pidió al bio cátedra especializada existe desde hace productores y transmisores dela comuni
~ 

:::> 
19

químico Dr. E. Belocopitow que organi algún tiempo en la Escuela de Pe cación de masas. Se creía que modifi
zara unconcurso para elegir a dosperio cando los medios se alteraba el proceso =eriodismo de la Universidad de Costa 

dldistas jóvenes que desearan trabajar un Rica. de creación de cultura. Se ignoraba la 
tiempo con los científicos y prepararan Es posible que nuestro relato omita crucial función creadora de las media ~ 
informaciones de fácil lectura para la otros esfuerzos importantes. Mirando ciones sociales en la familia, el barrio, 
prensa. Los seleccionados se adscri las múltiples redes informales de discurdesde la perspectiva de lo sucedido en 

so, y las diversas instituciones (iglesia,bieron al estilo de trabajo de sus hués lasúltimas dos décadas, sin duda que el clonal, active como catalista el de televisión en América Latina,
pedes pero comenzaron a decodificar organizaciones culturales, partidos polítiejercicio del periodismo científico ha ido Chile,ILET.movimiento de opinión y el interés de los cos) con las cuales se identifica la ausus mensajes y produjeron tal cantidad ganando encalidad y en cantidad. Ana María Fadul y Joseph Staupolíticos. La reforma no adoptará eldiencia de los medios. La gestión yde material de buena calidad que los bhaar, "Communications, Culture and lenguaje de una ideología o teoría social
medios comerciales de comunicación Resurge la visión humanista y reforma de las comunicaciones quedaba Informatics in Brazil: The Current 

en particular, sino que hablará con la voz
pusieron sus ojos en estos despachos y social en manos de expertos y ejecutivos. Los Challenges", en Transnational

del pueblo tantas veces contradictoria. El
exigieron otros más, a su gusto. grupos mediadores eran excluidos Communications: Wiring the Third.E~~::~i; que cambio no ocurrirá en una repentinaporque no eran considerados parte del World, Sussman and Lent, (ed). Sage En Brasil algunas escuelas de perio Veamos lo ocurrido en el campo de 

transformación totalizante sino en Publications, 1991. 
dismo habían abierto cátedras espe las ciencias ambientales, tema que cada proceso decreación de significados.

Pacífico nos movía a escribir avances parciales logrados sobre la mar Rafael Roncagliolo (ed.), Cara al año 
ciales para el periodismo científico, sin día encuentra más interesados. Hacia el 10. Otro resultado negativo de las 

cha delocotidiano. Por lo menos deesta 2000, Lima, IPAL, 1992. 
comienzo de los años setenta lo que se concepciones racionalistas de la reformaembargo fue el Instituto Metodista dolidas crónicas cuando la forma la reforma expresará la filosofía Jesús Martin-Barbero, De los medios 
publicaba tenía que ver en gran medida planificada fue la falta de atención a las Superior, de Sao Paulo, que estableció a las mediaciones, México: Gili, 1987. miseria era el principal pública de las comunicaciones tal y

el primer programa depostgrado en esta con denuncias aisladas entregadas por motivaciones del público receptor. El David Thorburn, "Televisión as an como se manifieste en las vivencias
especialidad. Desde muchos puntos car informantes poco calificados o por contaminante de la dignidad consumidor fue ignorado y no se intentó Aesthetic Medium", Oritical Studies in 

sociales y la memoria narrativa de los activistas de la causa ambiental. Eran forjar alianzas con él. La reforma de los Mass Communicetion, 4 (1987)dinales surgieron miradas de sospecha de cada país. pueblos que cada día tratan de interpre
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tar y comprender el momento moderno Robert White, "Cultural Analysis in por el periodismo científico, sobre todo en el Pacífico nos movía a escribir do constante actualización. Se necesitan 
en su constante transformación. O Communication for Development".

porque no se creía que tal especialidad lidas crónicas y a ocupar costosos espa fff)jflI~It~~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡¡¡II~¡ mecanismos y procedimientos para con
Development, 1990: 2. 

podría tener justificación. La calidad de cios en televisión, cuando en los barrios " sultar periódicamente, cada 5 o 7 años, a 
Jorge González, "Los frentes cultuREFERENCIAS 

sus académicos y egresados ha sido el pobres de las grandes ciudades, la mor todos los sectores sociales y culturales. rales". Estudios sobre las Culturas 
mejor mentís a estas sospechas. talidad infantil tenía losmás altos índices .. La consulta intentará captar sus ideas y Elizabeth Fax, Días de Baile: El fra Contemporáneas, Vol. 1, No 3, Mayo 

y la miseria era el principal contaminante propuestas respecto al desarrollo del sis caso de la reforma en la Televisión 1987.Venezuela organizó en 1991 los 
de la dignidad decada país. tema de información y comunicación, y de América Latina, México Rafael Roncagliolo, "Latin Americaprimeros cursos-talleres de periodismo 

FELAFACS-WACC, 1990. laspolíticas que debieran guiarlo. and the NWICO", Media Devecientífico para jóvenes profesionales de Pasados veinte años, la preocu Elizabeth Fax (ed.), Medios de comu lopment, Vol 39, NO.2 (1992)América Latina, nomayores de 28 años. pación se ha focal izado más por la La acción reformadora no ocurrirá nicación y política en América Latina, Antonio Pascuali, "Shifting the
Costa Rica realizó en 1992 su primer suerte de los pobres y desamparados y cuando los planificadores políticos lo México, Gili, 1988. debate: from the academic world to 

curso nacional de periodismo científico por la peligrosa explosión demográfica, deseen. Ocurrirá cuando un suceso Diego Portales, La dificultad de inno the real world", Media Development, 
fuera de la Universidad, ya que como que por la posibilidad que una especie coyuntural, quizá melodramático e irra- var: un estudio sobre las empresas Vol 39, No 2 (1992). 

Minadores de basura, Quito, 1991 

Niño vendedor de diarios en Lima 
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de calidad para sus hijos y para la ma
yoritaria población que depende de los 
medios para su diversión, descanso y 
contacto con la sociedad. Esta coalición 
debe incluir además representantes de 
los movimientos políticos populares fre
cuentemente excluídos del proceso de 
decisiones. 

Medios e identidad cultural 
4. La tan buscada identidad cultural 

latinoamericana no se encuentra en un 
pasado indígena o campesino ni enalgu
na utopía ideológica, sino en la amalga
ma cultural que surge en las ciudades y 
en el foro de las comunicaciones de 
masas. El surgimiento de una concep
ción de las comunicaciones de arraigo 
profundo y amplia aceptación dependerá 
de un proceso socio-cultural de nego
ciación de una "esfera cultural pública" 
en la que no se impongan losvalores de 
ningún grupo en particular y en la que 
todos los sectores sociales reconozcan 

algo de su propia identidad. Las clases 
populares no son simplemente losrecep
tores pasivos del producto comunica
cional. Ellos usan los medios en relación 
con su contexto social inmediato. A 
veces resisten y rechazan los mensajes, 
y otras se reconocen en ellos y partici
pan en una complicidad seductiva. 

5. El éxito de la democracia y la 
sociedad civil en América Latina depen
derá mucho del desarrollo de una 
infraestructura deorganización y comuni
cación entre los pobres y los grupos de 
bajos ingresos, principalmente urbanos. 
Esto permitirá que ellos expresen sus 
identidades culturales, su lenguaje y sus 
formas de comunicación mediatizada 
para asegurar la presencia de su proyec
to social, cultural y político en la esfera 
pública y en la toma de decisiones. Las 
políticas nacionales de comunicación 
deberán asegurar la legalidad y asignar 
los recursos para proyectos de comuni
cación de base vinculados a los 
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movimientos populares. Lacomunicación 
popular y comunitaria debe verse como 
una parte integral de los sistemas 
nacionales decomunicación. 

6. La reforma de las comunicaciones 
debe basarse en un reconocimiento del 
valor estético propio del producto 
mediático comercial de consumo masivo. 
Esta estética de lo popular no deberá 
juzgar en función de los valores de la 
élite cultural, de los preceptos de 
cualquier ideología política u otros crite
rios externos. Los géneros del arte po
pular -la telenovela, el raciodrarna, las 
comedias de lo cotidiano- tienen raíces 
profundas en América Latina y han con
tribuido a la formación de las culturas 
nacionales y regionales. Con demasiada 
frecuencia los movimientos de reforma 
de los medios definieron la calidad en 
términos elitistas generando una progra
mación propagandística o pesadamente 
didáctica frustrante y carente de interés 
para todo el público no comprometido 
con el proyecto político. 

Melodrama para el desarrollo 
7. Los practicantes de la comuni

cación para el desarrollo enfatizaron 
excesivamente la planificación económi
ca racional y loscriterios cuantitativos de 
producción asumiendo que estos valores 
"universales" eran el único camino para 
superar los obstáculos asociados con los 
conflictos entre clanes, etnias y regiones. 
En los hechos esta concepción de las 
comunicaciones postergó el fortale
cimiento de la sociedad civil. Los medios 
de comunicación son útiles para el 
desarrollo no sólo como transmisores de 
datos económicamente relevantes sino 
también como espacios donde losdistin
tos frentes culturales pueden, simul
táneamente, dramatizar sus diferencias, 
y descubrir los valores compartidos. El 
ámbito de lo melodramático, lo car
navalesco, del humor y la narrativa es la 
zona más propicia para conformar sínte
sis nacionales y culturales, y para gestar 
proyectos audaces en lo social, económi

C) 

coy político. 

Sectores culturales emergentes " 
8. La industria cultural latinoameri

cana está dominada actualmente por 
poderosas empresas. Estas aportaron 
importantes destrezas gerenciales y ade
lantos tecnológicos a la industria. Sin 

-o cien de ellas que nadie es capaz de 
identificar- puedan estar en peligro. La 
condición de los informantes también ha 
variado. Ya no son los activistas sino los 
científicos, los estudiosos, los que se 
decidieron a abandonar sus torres de 
marfil para entrar a pesar con sus opi
niones y argumentos en el reorde
namiento ambiental. 

Haber descubierto esta visión 
humanista del tema es un avance de 
proporciones. Lo apreciamos hoy en el 
trasfondo de toda la información que se 
publica sobre cualquier tema vinculado a 
lasciencias ambientales. Esel hombre el 
que sufre cuando se tala el bosque; esel 
hombre el que pierde cuando se conta
minan los mares y los ríos; es la calidad 
de vida la que pierde cuando las 
metrópolis se llenan desmog. 

La especialización científica 
como eje de la formación de 

comunicadores 
En 1989 creamos en la Universidad 

Austral de Chile en Valdivia, 800 kiló
metros al sur de Santiago, la primera 
escuela de periodismo con una currícula 
centrada en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología y la transmisión de ese 
caudal de informaciones al público. Aún 
es temprano para sacar conclusiones de 
esta experiencia, sin embargo laspromo
ciones que ya se aprestan para obtener 
su licenciatura están animadas por ini
ciarse en esta línea de trabajo, siempre 

que los medios a los que lleguen a 
desempeñarse se lo permitan. Ellos 
saben cuáles son los grandes problemas 
que tiene la ciencia hoy, cuáles han sido 
sus aportes más significativos para el 
país, qué han opinado sobre éstos y 
otros temas distinguidos intelectuales e, 
incluso, han ganado experiencia al inten
tar resolver con argumentos propios y 
aunque sea en teoría, los grandes cue
llosde botella denuestro desarrollo. 

A esos jóvenes les dijimos oportuna
mente que al finalizar su carrera 
deberían dominar cuatro idiomas: el 
español que tanto nos cuesta domar; el 
inglés en que se escribe mayoritaria
mente la ciencia; el idioma computa
cional y el idioma de la ciencia y 
tecnología. 

En tal sentido, ellos saben tanto del 
cuestionamiento a la ciencia hecho por 
Bertrand Russell como de los beneficios 
y desafíos que plantea la biotecnología y 
la ingeniería genética; conocen la postu
racrítica deC.P. Snow sobre lasdos cul
turas pero también no dejan de 
admirarse con elgran avance de la cien
ciade los materiales. No se les ha exigi
do erudición sino madurez para 
estructurar nuevas formas de pensar, de 
razonar, de decir, de hablar, de presen
tar el producto del talento humano, sin 
olvidar el mundo en elque están insertos 
y donde, más que seguro, les tocará 
desenvolverse. Y apenas tienen 24años. 

¿Un periodismo de élite? 

Sehadicho muchas veces que nues
tro trabajo es un periodismo de élite. Me 
parece que el juicio es injusto. Lo que 
hoy hacemos en América Latina no tiene 
nada de elitista. En diarios, revistas, 
suplementos, radios y televisión, además 
de otros multimedios, se está contando 
la ciencia e informando de la tecnología 
de una forma amena, didáctica, en
tretenida y al alcance de las mayorías. 
Los que utilizan lenguajes de cofradía y 
terminología propia de cenáculos para 
entregar su mensajes, en el breve plazo 
están perdidos. Los que colocan la 
grabadora y luego transcriben textual
mente lo dicho porel bioquímico, el físico 
de partículas o el genetista, corren el 
riesgo de estar escnbléncole sólo al 
resto de loscolegas del informante. Pero 
eso no es periodismo científico. Los 
investigadores tienen sus propias revis
tas donde contar sus progresos y tales 
publicaciones tienen un universo 
restringido de lectores que saben tra
ducir fórmulas, leer gráficos e interpretar 
curvas. 

Nuestra tarea va por otro camino: 
explicar lo difícil en fácil, en simplificar y 
no complicar la ciencia, en sacar la cien
cia a la calle antes que empujarla aún 
más adentro de centros de docu
mentación y diccionarios. Me complace 
aquí dejar constancia que el trabajo ma
yoritario de los periodistas de los gran-

Picapedrero de "La Basílica" embargo, siempre resistieron tenaz-
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grandes medios de América Latina pasa 
por este esfuerzo de llevar a los más el 
producto del talento y la creación de los 
menos, y en exaltar con rigor lo resca
table en la producción local sin por ello 
caer en el chauvinismo de que por un 
logro aislado enalguna rama del saber el 
país pasará con ello a una categoría 
superior enel concierto delasnaciones. 

El ejercicio del periodismo es cada 
vez más un imperio de las mujeres. Los 
cursos universitarios de periodismo son 
un gineceo y la llegada de estas egre
sadas a los medios de comunicación 
está determinando un nuevo estilo en la 
forma de presentar la noticia. Los suple
mentos femeninos, otrora llenos de re
cetas de cocina y bordados, además de 
los infaltables horóscopos, han comen
zado a ocuparse también del embarazo 
en la adolescencia, de las enfermedades 
de transmisión sexual, de la ilegitimidad, 
de la vida de la pareja como tema de la 
interdisciplina más que de un consejero 
que aparentemente lo sabe todo. En 
tales revistas o suplementos serecoge el 
producto de la investigación sicológica y 
educativa para fomentar la creatividad en 
los niños, para fomentar la independen
cia en la generación de las idea y los 
juicios, etc. Se ayuda, por otro lado, a 
buena parte de la población al cuidado 
desu salud, a la prevención temprana de 
enfermedades y -Io que es muy impor
tante- a mantener una atención ante los 
progresos que se realizan en las distin
tas áreas del conocimiento, sobre todo 
en el campo dela salud humana. 

No me resisto a señalar aquí la satis
facción que sentí cuando una madre me 
abordó en la calle y me dijo que su hijo 
me debía la vida. Ella me relató como 
había leído una entrevista que yo había 
hecho a un médico chileno que investi
gaba curas para niños desahuciados por 
la leucemia en un hospital de Tennesee. 
Ella logró llevar a su hijo a ver al médico 
logrando una interesante mejoría en los 
meses siguientes. Esas son las 
pequeñas grandes satisfacciones de las 
que vivimos. 

la adhesión del gran público 

Hernán Olguín Maibé, destacado pe
riodista científico chileno, recorrió el 
mundo con unequipo de filmación y con
sejeros científicos recogiendo losúltimos 
avances en distintas áreas del saber. 
Sus programas pasaron lasfronteras del 

.::~:~~~~e:: 
el público el interés por la 
ciencia, dió respuesta a sus 
inquietudes, y habló en el 
lenguaje sencillo de todos 
los días. 

país y comenzaron a mostrarse en otros, 
incluso en Estados Unidos. Tenían cali
dad, profundidad, amenidad, gracia. El 
díaque mostré uno de sus programas en 
un festival de cine científico en Madrid, 
me preguntaron si lo que estaban viendo 
había sido hecho por la Nationaí 
Geographic Society de los Estados 
Unidos. Les señalé que no y que se 
trataba de un aporte latinoamericano. 
Hernán sucumbió ante el cáncer gástrico 
a los 37 años de edad, sin embargo su 
herencia es inmensa. El día en que fue 
sepultado en Santiago la ciudad se movi
lizó como si un gran político o un prócer 
hubiera muerto. ¿Por qué se produjo 
este extraño fenómeno de adhesión a su 
mensaje? Sencillamente porque des
pertó en el público un interés por la cien
cia, porque supo interpretar lo que esa 
gente quería saber y diorespuesta a sus 
inquietudes, y porque habló usando el 
lenguaje sencillo detodos losdías. 

Con la camiseta de la ciencia 

Lo que en el fondo hizo Hernán 
Olguín fue colocarse la camiseta de la 
ciencia, como lo hicieron y siguen 
haciendo otros periodistas en América. 
Esto significa reconocer queun país que 
hace ciencia está sembrando progresos 
y está ganando carta decredibilidad para 
la creación responsable de sus investi
gadores, profesionales y académicos. 
Significa reaccionar con energía cada 
vez que las universidades prescinden de 
científicos valiosos sólo porque deben 
recortar sus presupuestos, incrementado 
con ello la fuga decerebros. 

Una parte de nuestro quehacer con
siste en cuestionar una y otra vez a los 
sistemas científicos de nuestros países 
que no invierten suficientemente dentro 
del campo de la creación científica y tec
nológica. En este sentido, los periodistas 
científicos organizados de Venezuela 
tienen una importante experiencia a su 
favor. Ellos, bajo la presidencia de 
Arístides Bastidas, convocaron a las 
fuerzas vivas de la producción del país 
con el fin movilizar esfuerzos nacionales 
para un desarrollo tecnológico propio. 

¿Cómo investigar y enseñar 
periodismo científico¡ 

La investigación en periodismo cien
tífico es aún incipiente en América 
Latina. A loscongresos celebrados porla 
Asociación Iberoamericana se presen
taron unos 300 trabajos que no dejan de 
ser artículos de opinión con alguna origi
nalidad pero sin el rigor de una investi
gación metodológica. Tampoco hay al
gún acuerdo global sobre la forma como 
se están dando las cátedras de periodis
mo científico enlas escuelas deperiodis
mo y/o de ciencias de la comunicación. 
Cada docente estructura de la mejor for
ma que puede los contenidos y la forma 
de desarrollarlos. Sin embargo es pre
ciso hacer algunos reparos. 

El primero es ¿quién dicta el curso? 
El periodista o reportero del área científi
ca más avezado no tiene por qué ser, 
necesariamente, el que maneje mejor el 
método de enseñanza. Por lo general 
quienes ejercen a fondo la especialidad 
no tienen vocación para la enseñanza, 
señalan que les consume un tiempo pre
cioso, les parece fastidioso corregir tra
bajos y acompañar a los alumnos a 
realizar algunas visitas les significa un 
dispendio detiempo valioso. 

<', 
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terios válidos para orientar la conducta 
empresarial enlos medios. 

En este marco contradictorio de 
superación y expansión que no prioriza 
las funciones sociales de los medios se 
dan condiciones favorables para un nue
vo diálogo entre las industrias culturales, 
la comunidad de creadores, los críticos 
de los medios, las facultades de comuni
cación, los investigadores y los expertos 
en políticas públicas. La pregunta que 
nos concierne en esta coyuntura es 
cómo influir sobre el complejo sistema de 
medios para promover la evolución 
social, cultural, económica y política de 
América Latina. 

Todavía nos quedan recuerdos 
amargos de los veinte años de lucha por 
la reforma de la televisión entre 1965 y 
1985 en países como Perú, Venezuela y 
México. Las incipientes industrias cultu
rales de esa época, asustadas por los 
presuntos efectos de las restricciones 
gubernamentales, manipularon exitosa
mente a los políticos y aplastaron pro
puestas en favor de la imposición de 
mínimas obligaciones de servicio pú
blico. 

Objetivos compartidos 

La filosofía de las comunicaciones 
que se expresó en los movimientos de 
los 60 y 70 formaba parte de un proceso 
histórico tendiente a una mayor demo
cratización de la sociedad. Ese proceso 
no ha terminado y, en cierto sentido, el 
apoyo social a sus propuestas centrales 
es hoy más amplio que hace veinte 
años. En lo referente a la reforma de las 
comunicaciones esos objetivos son: 

Incentivar el desarrollo de industrias 
culturales propias en las que 
escritores, productores, actores y 
otros profesionales de las artes po
pulares puedan expresar sus talentos 
y reflejar la diversidad cultural de 
América Latina. 
Superar el control monopólico ejerci
do por grupos económicos sobre las 
industrias culturales mediante la 
creación de múltiples pequeñas y 
grandes empresas comerciales, alen
tando losproyectos de comunicación 
de universidades y organizaciones 
no gubernamentales, y las diversas 
formas de comunicación popular y 
comunitaria. 
Mejorar la calidad, originalidad y 
diversidad de la programación deTV, 

siempre resistieron 
tenazmente las más mínimas 
reformas y siempre tuvieron 
el poder político para 
derrotar cualquier iniciativa. 

:¡~¡~¡~~¡~¡Ijj1¡~¡¡~~¡~~~~~¡¡¡¡m~t@1~~~j~t¡ 

radio, cine y otras formas de arte 
popular, especialmente aquella diri
gida a los grupos menos atendidos: 
niños, jóvenes, familias, muje
res, minorías étnicas y la población 
rural. 
Ampliar el uso de los medios y las 
nuevas tecnologías de la comuni
cación en las áreas de educación y 
desarrollo en los sistemas escolares 
y en la educación no formal para 
adultos. 
Decentralizar las comunicaciones 
para que reflejen mejor los intereses 
y culturas locales y regionales, y 
faciliten un acceso más amplio del 
público a losmedios. 
Eliminar los más obvios excesos en 
la comercialización de los medios 
(publicidad irrestricta, saturación de 
violencia y pornografía, etc.) ya sea a 
través de legislación reguladora o por 
medio de autocontroles voluntarios 
promovidos por lasasociaciones pro
fesionales y empresariales. 

La centralidad del usuario 
En términos generales, estos obje

tivos siguen siendo losmismos que hace 
veinte años. Loque hacambiado radical
mente son lasestrategias sociales y cul
turales para reformar los medios. Detrás 
de estas estrategias hay nuevas concep

clones compartidas sobre las comunica
ciones y lapolítica. 

1. Los ingredientes de una filosofía 
de servicio público en las comunica
ciones, y los criterios normativos de las 
artes populares no se encontrarán en 
ideologías abstractas sino en las prácti
cas y medios del proceso histórico pro
pio. Los géneros más importantes de las 
comunicaciones (ej. telenovelas), así 
como los ideales de la conducta profe
sional surgieron en el marco de empre
sas comerciales. Los objetivos de la 
reforma no se lograrán ignorando esta 
realidad sino ampliando el alcance de las 
instituciones existentes y rescatando los 
resultados más valiosos de su historia. 

Una amplia coalición por la 
reforma 

2. Muchos procesos de reforma de 
lascomunicaciones fueron saboteados o 
subvertidos por la ilegitimidad implícita 
en la exclusión de sectores sociales 
afectados. El debate público y las deci
siones sobre política de comunicaciones 
deben incluir a todos los actores involu
crados: los medios comerciales y las 
industrias culturales; la comunidad crea
tiva; los docentes e investigadores uni
versitarios; politicólogos y representantes 
de los principales partidos políticos; las 
instituciones educativas y religiosas que 
atienden los valores culturales; las orga
nizaciones y movimientos de pobres y 
marginales. Pero por sobretodo la 
estrategia de reforma debe incorporar a 
losrepresentantes del público usuario de 
los medios tales como educadores, 
padres de familia, y dirigentes de la 
sociedad civil. 

3. La organización de una amplia 
coalición detodos lossectores realmente 
motivados y afectados porlos medios es 
esencial para lograr el consenso y la 
legitimidad enfavor de legislación y otras 
medidas de reforma de las comunica
ciones. En décadas pasadas hubo inten
tos de usar el aparato estatal para forzar 
reformas que no tenían la comprensión y 
el apoyo de la sociedad. Estos proyectos 
resultaron contraproducentes. Los gru
pos sociales urbanos y modernizantes, 
de nivel económico medio y alto son un 
sector esencial de esta coalición. Estos 
grupos necesitan información precisa 
sobre cuestiones económicas y políticas, 
valoran la programación educativa formal 
e informal, y aprecian el entretenimiento 
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gación científica se hace también a 
través de los suplementos escolares edi
tados semana tras semana por los dia
rios de muchas capitales de AméricaNUEVAS ESTRATEGIAS Latina. Sirven para hacer las tareas o 
deberes estudiantiles y están conce
bidos, en gran parte, como complementoDE CAMBIO 
del programa oficial de los ministerios de 
educación. Hemos tenido la oportunidad

Las industrias culturales rechazan aún los criterios de senncio públicoen favor del de revisar varios de ellos y salvo su pre
desarrollo que debieran orientar su conducta. Para Robert White los cambios ocurridos sentación y diagramación vistosa y por lo 

mismo competitiva, sus planteamientos 
se adscriben estrictamente a los temas 

en la cultura, la sociedady las comunicaciones en los últimos veinte años crean 
condicionesfavorables para implementar nuevasestrategias consensuales hacia la 

programáticos. Esto quiere decir que sireforma de los medios. 
hablan del aparato circulatorio y concre

¡~¡~~~~~j~~~~~¡¡¡~~~j¡~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~;;¡;¡;¡;;;;;¡;¡;¡;¡m¡m¡;¡¡¡¡¡~;¡;~¡m¡~¡¡;¡;;;~tl¡¡¡t¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡tt¡~ tamente del corazón. Se quedan apega
dos a la fisiología libresca de losaños 70 
que consideraba al corazón sólo comoas telenovelas latinoameri panos en los Estados Unidos difunde su en el servicio que esperan recibir de los 
una bomba "impelente levementecanas ya se ven en todo el cultura enese territorio. medios. 
inhalante", sin incorporar la nueva visiónmundo. En el siglo XXI Los cambios dentro de la región son Sin embargo, la televisión chatarra 
del corazón como glándula de importanAmérica Latina podría igualmente impactantes. Los sistemas de de los años 60 y 70 con su saturación de 
cia en todo el fenómeno de la regulaciónestar entre los grandes comunicación se han hecho más diver programación de segunda importada de 
de la presión arterial. Razones: esta últicentros de creación y pro sos y complejos. A los medios comer Estados Unidos, y la mediocre produc

(/) ma función aparece sólo enla década deducción de entretenimiento popular. La ciales se agregan los de propiedad ción nacional aún caracterizan al medio 
~ losochenta y aún no figura en los textosregión tiene la ventaja de tener un piéen pública y deorientación cultural o educa televisivo latinoamericano en la década 
~ de estudio, ni como lejana referencia, enel sury otro en el norte. Sus culturas son tiva. Se reconoce la presencia de los de los 90 No importa que algunas 
.g circunstancia que en muchos laboratoun complejo mestizaje de pueblos indí medios de iglesias y universidades, y de empresas latinoamericanas sean hoy 
.3 nos de fisiología y bioquímica de nuesgenas de origen asiático y africano, con las emisoras populares o comunitarias. miembros del exclusivo club de las 

tras universidades es motivo de ampliaolas migratorias de todo el mundo. La Los sistemas de recepción por cable y grandes transnacionales de la comuni
experimentación.presencia de más de 30 millones de his- por antena satelital llegan a una porción cación ya que sus objetivos centrales 

más amplia de la población. Sectores siguen siendo la maximización de las Muchos contenidos abundan en his El periodismo científico está llamado 
importantes del público latinoamericano ganancias y el manejo ideológico. El ser a cerrar esta brecha en un trabajo junto

ROBERT WHITE, S.J., Director del Centro toria de la ciencia y dejan poco tiempo 
lnterdisciplinare sulla Comunicazione Sociale, manifiestan un interés creciente en la vicio público y el desarrollo integral de la para el trabajo práctico, el reportaje, la al profesor, que generalmente es el que 
Universidad Gregoriana, Roma. calidad de la programación televisiva y sociedad aún no se reconocen como cri- producción de material en taller. Otras integra equipos encargados en la pro

ducción de este material para la prensa.veces el profesor seenfrasca enla teoría 
Sin embargo, el periodista científico tienede la comunicación y llega hasta mate
la ventaja de no sólo trabajar para losmatizar muchos de sus postulados, 
menores sino también ser el mentor dehaciendo que el alumno rechace antes 
la educación permanente, toda vez queque acepte una aventura de tal tipo. En 
lo que se escribe o se prepara en losalgunas oportunidades se ha privilegiado 
medios de comunicación es visto indisla presencia de ingenieros, químicos, 
tintamente por personas de todas lasmatemáticos y otros profesionales, como 
edades y formación.profesores del curso de periodismo cien

Finalmente, el suplemento formativo
l~~~~:~:~:~~~: 

tífico, en circunstancias que dicha condi
contamos la ciencia e ción no es ni puede ser acreditivo deberá cambiar de giro y enseñar a pre

guntar antes que ejercitar al niño en lainformamos de la tecnología suficiente para asumir la enseñanza de 
respuesta a veces de catecismo sobrede laciencia, sobre todo si sedesconocede una forma amena, la mecánica de los medios masivos de	 los grandes problemas. En los últimos 

didáctica, entretenida y al comunicación, su lenguaje, sus alcances	 tiempos hemos podido apreciar que 
algunos libros de lectura para alumnos 

'Q, 

y la razón de ser de la periodicidad en la 
~ 

alcance de las mayorías. de enseñanza básica y media, tienen 
~	 

entrega de los contenidos. Este comen
:J artículos de periodistas científicos, sacatario no invalida lo que algunos profe
~ 
:)	 dos generalmente de publicaciones pesionales de estas y otras disciplinas 

riódicas. Sin duda que tal hecho valoraQ¡ 
g¡	 tf~ft~~~~~~~r~~¡~¡¡¡¡¡~¡~¡~¡IIiI~1~~¡~¡m¡~ estén haciendo hoy en la docencia del 
u	 nuestro trabajo y lo destaca como unperiodismo científico, sin embargo habrá 
Q¡
'c	 componente más de lo que el niño y el 
ro	 que recurrir más a comunicadores de la 

o adolescente deben saber de su entorno,ciencia que a especialistas en gastroen
del hombre y de todos los hombres. Oterología, zooplancton o enanas rojas. 

George Lucas autor de "Guerra de las Galaxias" con Artoo Detoo y Threepio 

Niños de un cantegril de Montevideo 
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