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El tema de esta tesis es : ESTRATEGIAS PARA PRODUCIR 

INFORMACI~N M$DICA PERIOD~STICA EN CHIAPAS" 

En el desarrollo de esta tesis se hace patente la importancia que 

tiene conocer claramente el proceso de la wmunicaci6n, las teorlas que 

la sustentan y la diferencia entre 10s tirminos comunicaci6n, informaci6n 

y noticia Para poder aplicar estos conocimientos con la metodologia 

periodistica y cada uno de sus gkneros a una infomaci6n especializada 

en ciencias de la salud con fines educativos. 

Es necesario precisar conceptos hist6ricos evolutivos de 10s 

empleados en ciencias de la comunicaci6n aplicados a1 carnpo de las 

ciencias maicas, asi como 10s conceptos de la educaci6n, para 10s 

mismos fines. Se evalua la situaci6n infonativa que presentan 10s 

diarios locales, con el fin de poder mantener una cultura midica en estos 

medios en el inter& educativo que ayuden al ciudadano a fonarse una 

s6lida cultura midica 

Se presenta el contenido informativo de 10s 5 peri6dicos m8s 

vendidos en Tuxtla Gutikrrez Chiapas en el orden siguiente: en primer 

lugar la publicidad, a continuaci6n el contenido politico social y 

econ6mico, por 6ltimo el deportivo. Tanto en el nivel estatal como en el 

nacional. 

Se presenta un andisis de la prensa regional wmpondiente al period0 

del aAo 1996, en especial se investig6 sobre la insercion de ternas medicos en 

10s cincos peri6diws mbs vendidos en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutierrez 



Se comprob6 que la informaci6n mkdica es escasa, pobre y de mala 

calidad y s6lo se presenta en forma de boletines informativos o bien coo fmes 

publicitarios, pero no con fines educativos, preventives o para el acervo 

cultural de 10s lectores. 

Ante esta problemiitica se plantea este trabajo: una propuesta para 

producir informaci6n medica cultural y presentat las herramientas para 

hacerlo en la prensa flea en la capital del Estado, ya que esta 

comprobado que no existe informacidn mkdica educativa que haga 

posible un cambio de hhbitos (un cambio de cultura en el dmbito medico) 

comenzando con 10s lectores. 

Es incuestionable que la informaci6n generada por 10s medios de 

comunicaci6n interviene en la vida del lector. Forma opini6n sobre las 

relaciones politicas, econ6micas y sociales que cambian diariamente, en 

fin forman la cultura del individuo y de la sociedad. La informaci6n hace 

que el gobemante pondere su obra de gobiemo mediante las reacciones 

que expresa la opini6n ptiblica a travks de la prensa El financier0 revisa 

10s indices de la Bolsa de Valores en las pbginas de 10s peri6dicos para 

regular sus inversiones. El ama de casa planea sus compras con base a las 

"ofertas" que publican 10s diarios. El espectador revisa las carteleras de 

espectaculos y lee las criticas sobre ellos para optar por una pelicula o 

una exposici6n de arte. En fin no hay actividad social en la que no estk 

presente la informaci6n. 



Se vive en un mundo de conceptos y palabras que ayudan a hacer 

con~prensible las relaciones sociales. El ser humano encuentra en ello y 

en 10s medios formas de manifestarse, y de medir sus capacidades. 

La informaci6n se ha convertido, hoy dia, en una necesidad social, 

hacikndose cada dia miis amplia y compleja. Sc presenta como un 

conjunto interminable de hechos y sucesos para la mente curiosa a la que 

se le hace indispensable conocer o por lo menos enterarse de ellos. 

Pretender aislarse de la informaci6n significaria abstraerse de la 

realidad, del pensarniento del mundo y, por lo tanto de lo que pasa en la 

vida de 10s pueblos, que afecta al individuo. 

En la actualidad se producen toneladas de informaci6n. Los 

acontecimientos diarios dan la vuelta al mundo y 10s lectores 10s buscan. 

De ahi que la informaci6n sea una necesidad social e individual. 

Roger ~lausse '  dice al respecto que el hombre en la actualidad se 

ve inmerso en una necesidad vital de conocer lo quc ocurre en el mundo, 

para obtener, de este conocimiento, una ventaja prtlctica para la vida y 

establecer una linea de conducta propia Se exige infomaci6n para fines 

materiales o espirituales; personales o colectivos, priicticos y realistas, 

concretos o especulativos. 

El periodismo es la profesi6n que satisface la necesidad de 

informacibn porque es el mediador entre el suceso y el lector. A bav& de 

su trabajo, tambikn el periodista satisface su propia necesidad de 

enterarse de 10s sucesos que se producen a su alrededor. 

- 

'Roger Clmrse Sosioloai.de EditEdit CESPAL, Quito. 1967. 



La complejidad del mecanismo social - continfia dicikndonos 

Clausse -, 10s lazos complernentarios, la independencia, la inseguridad, la 

crisis y la pkrdida de tradiciones, son factores que refuerzan, crean y 

alimentan la necesidad de una informaci6n que abarque 10s 

acontecirnientos de la actualidad, porque todos ellos tienen y pueden 

tener una influencia directa sobre la vida colectiva o personal de 10s 

hombres que obtienen de este conocimiento un beneficio para sl misrno o 

para su grupo. 

Jorge Fernhndez quien fuera director del Centro Intemacional de 

Estudios Superiores de Periodismo para Am6ica Latina (CIESPAL), 

afirma que 10s medios de informaci6n ( y por supuesto el periodismo) 

son un nexo entre el hecho y el hombre; entre el acontecer y el 

acontecimiento. Cumplen una funci6n formativa y educativa cuya 

trascendencia social pudiera no haber sido aun suficienternente valorada 

Todos quieren servirse y disponer de 10s medios de informaci6n, 

todos quieren utilizarlos para sus lines politicos o para sus objetivos 

comerciales. La influencia de 10s medios informativos es tal que no s61o 

pone en contact0 a 10s seres al participarles de asuntos para 10s cuales 

hay inter& comhn, sino que obra como un condicionante del futuro. 

Este condicionante tambikn puede traspolarse a la informaci6n en 

cuestiones de salud para conocerlas, solicitarlas racionalmente y plantear 

democrhtica y responsablemente acciones concretas que ayuden en su 

trabajo a 10s profesionales de la salud. 



Una informaci6n medica bien estmcturada e impresa en 10s medios 

ayudaria al lector sano a cuidar de su salud, para prevenirla, o bien para 

conocer 10s factores que influyen en su curaci6n. 

A partir de 10s airos setenta, la investigaci6n sobre informaci6n 

colectiva, pas6 del campo simplemente experimental a la acci6n 

organizada, sistemhtica, y permanente a nivel regional. Comenz6 a 

plantearse la determinaci6n de 10s contenidos de 10s medios. se emitieron 

teorias ~ a r a  exolicar cual era la sustancia de 10s rnensaies y su 

orientaci6n (CIESPAL). Informaci6n dada durante el desarrollo del 

Seminario sobre Periodismo y Comunicaci6n dirigido por G. C6rdoba 

en San Jos6 Costa Rica en 1971, base de orientaci6n para la 

invcstigaci6n futura, que seria un hecho en 10s afios siguientes. 

No obstante el desarrollo acelerado de la enseilanza de la 

comunicaci6n orientada a 10s medios de comunicaci6n, siguen existiendo 

con deficiencias en la atenci6n a las necesidades de informaci6n a la 

sociedad en 10s estratos medios, en el obrero y campesino y muy 

deficiente en el h b i t o  indigena En cambio la investigaci6n en 

comunicaci6n, y 10s medios, han estado al servicio del poder (econ6mico 

y politico) para ejercerlo sin compartirlo con el pueblo.' No han 

propiciado ni producido, una comunicaci6n democldtica 

'Notps robre b m&hcibn dc la atenib? univnritnria UNAM, 1981, pas. 75 Cuademos de mensib 
universitaria (378.1554 €475" ddim & la bib-& b UNACHl 



El presidente de lo: EUA, Richard Nixon, sostuvo : que 10s medios 

de comunicaci6n y las escuelas donde se ensedan, han fkacasado en 

formar periodistas capaces de comunicarse con todas las clases sociales y 

a travks de sus prestigiados diarios, se esth gestando un peligroso vaclo 

de credibilidad y confianza a la sociedad. 

La poblaci6n marginada del desarrollo, tambikn esta marginada de 

la comunicaci6n. Cuando se le toma en cuenta se le trata como simple 

objeto de consumo, o para la legitimaci6n polltica a travks del voto 

inducido. 

Por influencia de 10s medios de comunicaci6n, obreros, 

campesinos y clase media piensan en el consumo y suefian como 

burgueses. Se les uniforma la mente por medio de una informaci6n 

estandarizada y preparada por psic6logos sociales y comunic6logos. A1 

mismo tiempo que se les provoca dispersi6n y confusi6n mental a fuerza 

de un bombardeo informativo, fragmentado y algunas veces de relleno. 

Sus valores aut6ctonos son socavados por 10s medios a cambio se les 

imponen valores a travks de la informaci6n manipulada y posteriormente 

a otras sociedades se les desnacionaliza hasta perder su identidad 

cultural. 

Estos planteamientos obligan a 10s estudiosos de la comunicaci611, 

a contribuir en el cambio de la situaci6n parcial de la comunicaci6n. J. 

Diaz Bordenave dice que democratizar la comunicaci6n significa 

tambitn abrir posibilidades mayores para todos 10s grupos sociales para 

intercambiar informaciones para un mayor Igualdad, sin una dominaci6n 



sobrc 10s mhs dtbiles y sin discrirninaciones contra nadie. Citado en : 

Dernocratizaci6n de la comunicacibn. 

Cuando se democratice la ensedanza de la comunicaci6n, estard 

abierto el camino para favorecer a todos con la comunicaci6n al servicio 

de la sociedad. 

Por lo tanto se puede influir, de manera esencial, en el desarrollo 

de la cultura regional por medio de la transmisibn de ideas, programas, y 

acciones sociales de difusi6n mkdica a travts de notas, articulos, 

cornentarios, reportajes de temas rnkdicos cuya repercusibn sea un 

trabajo de trascendencia social 

Conservar la salud tiene primordial importancia en 10s seres 

humanos. Es decir proporcionarse bienestar fisico, mental y social, como 

lo plantea la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). Y sabiendo que 

conservar la salud es un proceso multifactorial, la educacibn tiene un 

papel central en dicho proceso y en especial la educacibn para la salud. 

Las personas y sociedades miis cultas son las rnhs sanas y productivas y 

viceversa 

Una vez enterados que la informacibn periodistica en Chiapas, 

sobre salud es escasa, pues generalrnente se difunde el programa de 10s 

congresos mtdicos, la oferta comercial de servicio medico, las campaflas 

del sector salud y su politica de servicio, es una obligaci6n cornenzar un 

proyecto sobre estrategias para producir informaci6n rnedica periodistica 

en Chiapas, que siwa de apoyo a 10s profesionales que tienen a su cargo 



mantener un pueblo sano, para emitir sus comunicados educativos, con el 

fin de elevar la cultura medica en la poblaci6n. 

El medio informative de apoyo para tal propdsito sed el peri6dico 

que produce Tuxtla Gutikrrez Chiapas. 

Abraham Moles asevera que la cultura es lo que esth destinado a 

permanecer, en el cerebro de 10s individuos. El periodisrno coma parte 

de la producci6n del desarrollo de la civilizaci611, contribuye en gran 

rnedida a proveer al cerebro de cada ciudadano con unidades del saber, 

10s que hacen falta en este caso son 10s fhgmentos mkdicos no incluidos 

en la prensa en plan organizado con base estrategias. Se trata de una 

propuesta que haga posible la difusi6n clara, precisa y constante de la 

informaci6n mkdica que se produce y que se sitire, cn su lugar precis0 de 

aquella que tiene fines comerciales. 

Asi pues, se presenta el trabajo de la siguiente manera : El capitulo 

primer0 contiene el marco conceptual, apoyado en 10s conocimientos de 

varios te6ricos de la comunicaci6n , la evoluci6n hist6rica de las 

diferentes teorias del proceso de la comunicaci6n, con una especial 

dedicaci6n a resaltar la diferencia entre comunicaci6n, informacibn y 

noticia Se hace hincapik en 10s beneficios del periodismo. Se comentan 

10s conceptos de varios autores sobre periodismo, asi como las tkcnicas y 

las caracteristicas del periodista y su profesi6n 

En el capitulo segundo se expresan las herramientas btiles al 

periodismo, 10s gkneros periodisticos, su importancia y sus 



caracten'sticas relativas al lenguaje periodistico conciso, Agil, sencillo y 

preciso. 

El capitulo tercero expone la necesidad y la utilidad de un 

periodismo especializado, como es el caso de su aplicaci6n a las ciencias 

mkdicas, a las ciencias de la educaci6n y a las ciencias de la 

comunicaci6n sincreticamente, para el prop6sito central de este trabajo, 

con el fin de que este periodismo no se limite a ser noticia o 

informaci6n , sino a educar a 10s lectores en las ciencias de la salud. Se 

puntualiza la necesidad de tener 10s conceptos bhsicos sobre 10s campos 

educaci6n, salud y comunicaci6n para sacarles provecho. 

El capitulo cuarto contiene un diagn6stico del h b i t o  social, del de 

la economia (para resaltar que con el articulo medico podria colaborarse 

en la educaci6n dz la poblaci6n chiapaneca pobre, en salud) y del 

periodismo local, en la difusi6n de temas relativos a las ciencias medicas, 

las estrategias propias, titiles a la estructura del periodismo de difusi6n 

de conocimientos sobre salud, las condiciones necesarias que debe reunir 

el periodista en este ramo, las caracterlsticas de las fuentes de 

informaci6n, la necesidad de emplear un lenguaje sencillo utilizando el 

ejemplo para traducir el metalenguaje mbdico. A2 final se p&sentan las 

conclusiones. 



C A P I T U L O  I 
LA COh4UNICACION Y EL PERIODISMO 

La puerta de entrada a1 periodismo esta en precisar el concepto de 

comunicaci6n y su proceso hist6rico para seguir la ruta por la diferencia 

de 10s significados de : comunicaci6n. informad6n y noticia, tkrminos 

que con fiecuencia se prestan a confusi6n y que se requieren para el 

anaisis y estructura de trabajos de difusi6n de temas de salud. 

Por otro lado, conocer las diferencias semhnticas de 10s tkrminos, 

permite advertir el modo peculiar como se emplean estos conceptos en el 

trabajo periodistico de la regi6n Sureste de la Repbblica 

Y por bltimo es preciso conocer el concepto de periodismo, su 

importancia, sus camcteristicas y en quk consiste laprofesi6n. 

I .  I .LA COMUNICACI~N, CONCEPT0 Y SU PROCESO 

Hartley y Hartley le dan valor de proceso social bhico a la 

wmunicaci6n cuando dicen que : El proceso de wmunicacion es la base de 

todo lo que llamamos social y en el hombre resulta decisivo para el desarrollo 

del individuo, para la formaci6n y existencia inintemunpida de grupos y para 

sus interrelaciones.'. 

Para Gerbner la comunicaci6n es el pensamiento hecho lenguaje cuando 

dice que : ''La comunicaci6n es la interacci6n social por medio de mensajes, 

. . ni-. Taxaramk de wmudos de 14 comwueuw . .. 
I- Blsk4 Reed ; Pam 1 Ebnemos h w s  de * Comu n. 
p. p. 1-25. 
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mensajes que pueden coditicarse fonnalmente, mensajes simb6licos o de 

sucesos que representan a l g h  aspecto compartido de una cultura"' . 
Para Berelson y Steiner la wmunicacibn es una funcion social ."La 

comunicaci6n es la transmisi6n de informaci6n, ideas, emociones, habilidades 

etc. mediante simbolos; palabras, imageries, cifras, @ficos etc.l. 

Miller introduce el factor psicolbgico cuando dice que : "La 

comunicacibn debe tener de parte de la fuente una intencibn consciente para 

influir en el comportamiento del receptor".4. 

En conclusi6n: el concepto de comunicaci6n se integra con 10s 

cinco conceptos anteriores: la comunicaci6n es un proceso social bhsico para 

la interacci6n social de mensajes, que pucden codificme formalrnente, siendo 

estos simb6liws o sucesos que representan algin aspecto compartido de una 

cultura, tambikn porque transmite informaci6n, ideas, emociones, habilidades, 

etc. mediante simbolos; palabras, imAgenes, cifras, grhficos, etc., y ademhs 

debe tener de parte de la fuente una intenci6n consciente para influir en el 

comportamiento del receptor. 

El concepto de comunicaci6n como un proceso social conduce 

hacia el estudio de su evoluci6n en la historia, donde permanece inserta 

en una kpoca (sincronia) para luego modificarse dialkcticamente 

(diacronia)de la misma manera como lo hace el conocimiento. 

La comunicaci6n es un product0 hist6rico que se presenta unido a 

la categoria del hombre mismo (social por naturaleza). El sistema social 



conliene esa especial interrelaci6n dialectics pucs es en la sociedad 

donde se da el proceso comunicativo. 

El estudio sistematizado dei proceso de la comunicaci6n comienza 

en la sociedad griega del siglo de Pericles, cuna de la cultura occidental. 

Arist6teles en la Ret6rica, describe la comunicaci6n interpersonal 

entre lineas y apunta que "el discurso esth compuesto de tres elementos: 

el que perora, aquello sobre lo que se habla y aqukl a quien se habla", 

elementos primarios que caracterizan tres tipos de discurso: "uno, que 

radica en el carhcter del que habla; oho apunta a la situaci6n del oyente 

en cierto estado de h im0 y aquel que se sitha en el mismo discuno, lo 

que en realidad significa o lo que parece significar" ( Arist6teles en : 

EMn Ortiz, 1985,21). 

Arist6teles presenta un modelo hihdico quc contempla a quien 

habla, lo que se habla y la persona a quien se habla Los planteamientos 

del celebre fil6sofo griego se han mantenido largo tiempo, con leves 

modificaciones. 

El desarrollo tecnol6gico operado en el sistema capitalists ha 

transformado 10s esquemas tradicionales de la comunicaci6n, a haves de 

nuevos inventos que, a su vez, han transformado tambien 10s modos de 

comunicarse. Aparece asi el fendmeno de la wmunicaci6n de masas, 

que es relativamente reciente, y no va m6s all& de la Primera Guerra 

Mundial. 

El period0 de 19 14- 191 8: inaugura una kpoca caracterizada por el 

increment0 en la dihsi6n de noticias, perceptible en la aparicibn de 

3 



diarios de amplio tiraje, el aumento en la adquisici6n de aparatos 

radiof6nicos y 10s albores de la utilizaci6n de la imagen m6vil (cine y 

televisibn). 

Los medios de comunicaci611, con intereses diferentes a la 

informaci6n en sf misma, cobraron importancia despuks de terminada la 

Primera Gran Guerra 

En efecto 10s gobiernos de 10s paises participantes se vieron en la 

necesidad de reform la situaci6n bklica por medio de la persuacibn de la 

juventud para que se lanzase a 10s campos de batalla, convencer a las 

mujeres para que se elevara la producci6n de enseres y sobre todo les 

interesaba mantener la moral de una sociedad acosada por las 

privaciones. Todas estas necesidades pudieron ser satisfechas a travks de 

la propaganda Esta l'ue la primera ocasi6n en que la radio, 10s carteles y 

la prensa rebasaron 10s limites de la informaci6n para ponerse al lado de 

otros intereses. 

Concluido el conflict0 armado, 10s soci6logos y 10s psic6logos 

sociales se dedicaron al estudio de 10s efectos psicosociales de la 

propaganda Aparecen asi 10s primeros cuestionarnientos en el irea de la 

comunicaci6n masiva 

La escuela norteamericana dedicada al estudio de la comunicaci6n 

a la luz de diversas disciplinas, intenta explicar hasta d6nde 10s medios 

masivos son capaces de moldear la opini6n phblica 

Los integrantes de la escuela, apoyados en la teoria psicol6gica del 

instinto, llegaron a elaborar una teoria simple, que da por sentado que 



ciertos estimulos h8bilmen:e elaborados llegan a travCs de 10s medios a 

cadn uno de 10s miembros de la masa, percibitndose de la misma 

rnanera y consiguiendo una respuesta uniforme ( Fleur, 1975,169). 

Como resultado de ello, era de esperarse una acentuada influencia y 

dominio sobre la masa social. Uno de 10s textos contemporheos donde 

aparece esta aseveraci6n es El proceso de la comunicad6n. 

Introduccihn a la teoria y a la prhdica perlo, 1979) cuya posici6n 

mecanicista se resefta a continuaci6n. 

La (eorfa mecanicista de David K. Berlo. 

Berlo toma en cuenta la teoria aristottlica de la comunicaci6n 

entendida como persuasi6n, para luego postular que de acuerdo con el 

conductismo, resulta mhs &il observar que el prop6sito del creador del 

mensaje es influir sobre el receptor del mensaje y no la comunicaci6n se 

define como la propiedad del mensaje en sf. 

El propbsito del mensaje, ante todo, es influir y afectar 

intencionalmente al receptor, en funci6n de metas previamente planeadas 

por el emisor de manera que la ecuaci6n "comunicaci6n = persuasi6n" 

debe pasar por 10s criterios que surgen de las preguntas: jafectar a quiCn 

y de quC modo?. 

En el capltulo del texto, denominado : "Un modelo del proceso de 

comunicaci6nn se describe al acto comunicativo como un proceso 

donde todos 10s elementos se influyen mutuamente. 

Berlo enumera y caracteriza 10s siguientes elementos que 

intewienen en el proceso de la comunicaci0n: 
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a) La fuente que es la persona o grupo de personas que tienen un 

objetivo y una raz6n para ponerse en comunicaci6n. 

b) El encodificador, que es la persona encargada de tomar la idea 

de la hente y convertirla en un c6digo de manera que quede en 

forma de mensaje. 

c) El mensaje, como la expresi6n del prop6sito de la fuente. 

d) El canal, que es el medio o conduct0 que sine como portador 

de mensajes. 

e) El decodificador que es el encargado de reproducir el mensaje 

y dale  la forma fitil para el receptor. 

t) El receptor es la persona o personas situadas en el extremo del 

canal y del que se espera una respuesta 

Grhticamente el esquema propuesto por Berlo es: 

Fuente, Encodificador- Mensaje, Decodificador-Receptor 

- Canal , 

Pueden obsewarse las implicaciones del planteamiento 

conductista, que ha parcializado el esquema aristotdico, 

empequefieci6ndolo a sus particulares intereses. 



Puede advertirse lo peligroso que resulta reducir el concepto de 

eomunicaci6n a la intenci6n de persuadir, segun la intromisi6n 

conductista. Pero si en realidad la persuasi6n es la unica meta del acto 

comunicativo, no puede desprenderse del andisis de uno s61o de sus 

elementos. El autor deja vigente el concepto de que la respuesta del ser 

humano ante la informaci6n es uniforme, presupuesto que dificilmente 

aceptan las ciencias contemporfineas. 

La corriente sociol6gica: Wilburg Schramm y Harold Lasswell. 

Las investigaciones psicol6gica.s a poco mostrarlan la ineficacia de 

reducir todo a1 instinto. Los trabajos apoyados en el empirismo inglds y 

las aportaciones de Pavlov acerca del reflejo condicionado, dan luz a una 

nueva teoria que gira alrededor del concepto dc Condicionamiento. 

En la nueva teoria se :rats de probar que la asociaci6n y el hhbito 

son aspectos fundarnentales en el aprendizaje y por ende son utiles a 10s 

prop6sitos de 10s medios masivos. 

La teoria conductista postula que la organizacibn psicol6gica 

personal de 10s seres humanos es muy variada como consecuencia de su 

dotaci6n biol6gica, que influye en el aprendizaje selectivo. Es el caso de 

10s gemelos iddnticos quienes, educados en lugares distintos, observan 

conductas diversas a pesar de su afinidad biol6gica. Lo que hace suponer 

que el individuo adquiere, mediante su aprendizaje, un conjunto de 

attitudes, valores y creencias que constituyen su modo personal de ser y 

que lo separan de 10s demh. 



En relaci6n con 10s medios masivos de comunicaci6n, estos autores 

introducen el principio de la atenci6n y la percepcibn selediva, para 

explicar que 10s destinatarios seleccionan e interpretan el contenido de la 

comunicaci6n de muy diversas maneras, siempre de acuerdo con sus 

particulares creencias y actitudes. Asl, cada mensaje trasmitido por 10s 

medios, contiene estimulos particulares que interacffian en forma tan 

diferenciada, que cada destinatario ofiece una respuesta distinta de 

acuerdo con sus caracteristicas personales. 

El criterio psicol6gico redne a diversos te6ricos, quienes sefialan 

varios factores como determinantes de la respuesta de 10s receptores, tal 

es el caso de la educaci6n, la clase social, el liderazgo individual, etc. 

Dos autores son 10s representatives de la corriente sincretica psico 

social mejorada, cuyos logros te6ricos han tenido trasceiidencia en las 

ciencias de la comunicaci6n. Ellos son: Wilburg Schramm y Harold 

Lasswell, quienes desde las perspectiva sociol6gica sientan las bases de 

la ciencia de la comunicaci6n. 

El soci6logo Wilburg Schramm. 

Considera que una de las hnciones bhsicas de la sociedad es la 

comunicaci6n, puesto que sin ella no existirian 10s grupos humanos y las 

sociedades. Por ser la base creativa de la sociedad hace necesario el 

planteamiento de una teoria general de la comunicaci6n concebida 

coma una prhctica multidisciplinaria en la que intewengan por igual 

psic6logos, soci6logos, antrop6logo& polit6logos, cientificos, 

economistas, matemhticos, histonadores y lingllistas. 
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La importancia del estudio rnultidisciplinario te6rico de la 

comunicaci6n radica en que es un estudio auxiliar para la comprensi6n 

del cornportamiento humano y social. 

La investigaci6n en comunicaci6n tiene como prop6sito 

especifico encontrar la efectividad que sea posible conseguirse para el 

entendimiento entre 10s grupos sociales. 

Los rnedios de cornunicaci6n rnasiva deben tener las caracteristicas 

bfisicas de cornprensi6n, eficiencia y claridad con la finalidad de dirigir 

todo cambio y mantener, a un nivel tolerable, la lucha de clases. 

Schramm considera que el proceso de la cornunicaci6n de masas 

debe conjuntarse con la cornunicacibn interpersonal pues en todos 10s 

casos se trata de un proceso de selecci6n y desciframiento de mensajes 

que provocan respuestas, que pueden reducirse a un esquerna tripartita 

global que comprenda: al transmisor o emisor, al rnensaje y al receptor. 

Existen excepciones tales corno el rnon6logo o el pensamiento, en 

las que transrnisor y receptor pueden identificarse totalmente. El 

mensaje, es un elemento independiente de aqukllos, ya que puede 

reducirse a sefiales que contienen un significado. 

El mensaje o seflal retine tres caracten'sticas esenciales: 

a) Los dos tipos de significado : el denotativo que se define corno un 

significado comun, con valor sernejante para todos los miembros del 

~ p o ,  y el connotative ( o significado evaluative) que precisa un tipo de 

valor emotional que es variable de individuo a individuo e inclusive, a lo 

largo de la historia de un mismo individuo. 
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b) I,as referencias, superficial y latente que posee el mensaje y que se 

originan en el signiticado. El significado superficial esth tomado 

exclusivamente en su carga denotativa, en cambio el significado latente o 

comotativo, requiere muchas veces del context0 para ser comprendido. 

c) Habitualmente, un mensaje contiene varios sentidos paralelos, porque 

depende de m& de un canal ya que en realidad, cada mensaje nos es 

dado a travks de varios canales y de varias claves. 

Estos tres elementos primarios requieren de otros, auxiliares, que 

participen en el proceso. Se trata del marco de referencia, 10s canales y 

la retroalimentaci6n. 

El marco de referencia es la colecci6n de experiencias o c6digos 

compartidos entre el emisor y el receptor que permiten descifrar un 

mensaje tomando en cuenta las relaciones cornunes, utilivl la homologia 

del significado de 10s signos. La similitud o disimilitud de 10s mismos 

puede ser originada por distintos factores, ya Sean culturales, sociales, 

geoflcos etc. 

El canal se refiere a 10s medios que posibilitan el intercambio de 

informaci6n entre uno y otro polos. 

Finalmente la retroalimentaci6n o feedback es la informaci6n que 

proviene en retroceso, del receptor a1 emisor y le indica a 6ste c6mo se 

desanolla el mensaje. Sin embargo la retroalimentaci6n, s e g h  Schramm, 

pareciera sujetarse a1 concept0 de canal, proposici6n de suyo imposible 

cuando se aplica fuera del estrecho marco de la comunicaci6n 

interpersonal. 
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El modelo de Schramm sittia al estudioso frentc a un discurso de 

mayor coherencia, aunque con cierto caricter mecanicista 

Esquemhticamente se represents asi: 

MARC0 DE REFERENCIA 

J I 
TRANSMISOR , MENSAJE , RECEPTOR 

1 
t~ t 

I CANAL 

I RETROALIMENTACION ! 

La postura analitica de Harold Lasswell. 

Lasswell sostiene que la comunicaci6n debe ser abordada desde 

varias perspectivas, que surgen de las siguientes interrogantes: 

Quikn, (anilisis de la emision o sector que produce 10s mensajes o 

proceso de codificaci6n). 

Qu6, (anilisis del contenido en sus diversas modalidades, en especial su 

constituci6n). 

Quk canal, (anilisis del canal que incluye : 10s tipos de canal, su 

funcionamiento, el tiempo en que se pone en marcha, su alcance y 

reception). 

A quikn, (anhlisis del publico). 

Y con que efecto, (anhlisis de 10s resultados de la comunicaci6n 

cuantitativamente) (Lasswell, en Moragas, 1979, 159). 
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Obsk~ense las interrogantes en e! esquema : 

SituacioneS 

cosrespondjentes 
. i" 

alas ciencias 
. . . .  humanas. 

~ P O R  QUE . 

MEDIOS? . 
. . . .  

situaciones 

correspondientes 
. . 

L las ciencias 
, . . . 

Tres objeciones pueden hacerse a1 modelo tebrico anterior. La 

primera es que a pesar de postular un estudio global, Lasswell no 

explica las interrelaciones entre cada elemento, por lo que su 

razonamiento es una descripcibn inarticulada y estatica 

La segunda, considera que el analisis de contenido, no toma en 

cuenta a todas las situaciones analiticas, a las que deja cubiertas 

solamente con observaciones marginales. 

La tercera seilala que, 10s canales son vistos de manera aislada, 

aun a sabiendas de que este elemento se halle vinculado intimamente con 

el mensaje. A prop6sito del caso, Marshall McLuhan opina que el medio 
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es el mensaje, que cnunciz una verdad a medias. El canal rnodifica la 

estructura del mensaje porque condiciona el tip0 de lenguaje conveniente 

a la estructura de la informaci6n, de ahi nacen las diversas diferencias y 

matices entre 10s medios, como la oralidad radiofAnica, el laconismo 

verbal televisivo, la explicitez lingilistica del periodismo etc. 

No puede negarse que el autor ha ofiecido una visibn m8s general 

que sus antecesores, por lo que se considera punto te6rico intermedio en 

relaci6n con 10s estudios contemporheos. Ademb, la intuici6n de 

Lasswell ha sido brillante pues a partir de la sociologia llega a esbozar 

conceptos idknticos a 10s de la lingilistica estructural, aparecida pocos 

aiios m b  tarde. 

Los aportes del lingiiista Roman Jakcobson. 

La lingilistica estudia al sistema de intercambio de informaci6n 

llamado lengua, de manera que su aporte a las ciencias de la 

comunicaci6n ofiece una visi6n de totalidad. 

Roman Jakcobson, lingiiista ruso en su ensayo, " Lingilistica y 

poktica "(Jakobson, 1971 y 1975), concibe el acto comunicativo como la 

transferencia de informaci6n de un sujeto que la emite (el destinador o 

emisor), a un sujeto que la recibe (el destinatario o receptor) y que la 

informaci6n misma es el mensaje. Estos tres elementos configuran el 

esquema primario planteado por Arist6teles. 

Sin embargo el act0 comunicativo supone la existencia de otros 

elementos que son : La informaci6n o mensaje de cariicter verbal o 

escrito, que remite siempre a un context0 o referente, susceptible de ser 
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verhalizado, y que es conocido como contexto. La comprensi6n del 

me~~saje requiere de un sistema de signos m h  o menos estructurado, que 

debe ser compartido por el emisor y el receptor y que se conoce como 

c6digo. Finalmente, para que se produzca, transmita y reciba el mensaje, 

es necesaria la intewenci6n de un contacto que es el canal fisico y la 

conexibn psicol6gica en arnbos sentidos, emisor - receptor. 

Este es el esquema gdfico de la teoria de Jakcobson: 

CONTEXT0 

EMISOR----------> MENSAJE ----------3 RECEPTOR 

L - - -.- .. -- - - - . - - -. -- - - -- - - CONTACTO ------------------- 1 
\ - - -- - -- - - - - - -- -- -- ----- CODIGO ...................... --/ 

Pam el caso de la escritura se producen variaciones en el campo del 

contacto, que aparecen cutiertas por rasgos convencionales y culturales. 

De manera que, la comunicaci6n escrita se restringe a 10s limites de 

quienes saben leer, porque reconocen un c6digo comun, que les facilita 

identificar el canal. 

El mensaje puede cumplir diversas hnciones centradas en cada 

uno de sus elementos constitutivos. Puede verse el esquema anterior en 

el que se han sustituido 10s elementos constitutivos por sus funciones. 

REFERENCIAL 

EMOTIVA POETICA CONATIVA 

FATICA 

METALING~ISTICA 

14 



Los mensajes contienen las seis funciones, porque es irnposible que 

aparezcan en forma pura una por una. Estas son las funciones de la 

comunicaci6n. 

a) La emotiva o expresiva : es la que se da en el campo del emisor, y 

es una expresi6n directa de la actitud del hablante a travks de lo que va 

enunciando. El caso lingllistico m b  apropiado para ejemplificar esta 

funci6n es el uso de las interjecciones, porque denotan cierta emoci6n. 

iQu6 bien te ves hoy!. 

b) La connativa o persuasiva corresponde al destinatario y pretende 

ejercer alguna influencia sobre quien recibe el mensaje. Estri explicita 

en las formas gramaticales del vocativo e imperative de 10s verbos. 

jEstudia !, te conviene. 

c) La referencial se sittia en el context0 de la comunicaci6n. Esta 

funci6n caracteristica del discurso cientifico, es plenamente informativa 

y, como caracteristica muy particular, se descubre en 10s juicios 

enfhticos, que aseguran o niegan algo respecto de la realidad. El 

periodisrno es un arte, per0 no es una ciencia exacta 

d) La hnci6n fhtica se sittia en el contacto, pues la usan los sujetos 

cuando intentan iniciar la comunicaci611, prolongarla, intermmpirla o 

cuando quieran cerciorarse de que hnciona el canal, por ejemplo 

iC6mo has estado?, i Qu6 dice la familia?, ibien, bien !, iQue 

interesante !, etc. Es una hnci6n que caracteriza a1 lenguaje 01-dl, 

aunque sus rasgos pueden, ser trasladados a la escritura 



e) I .a funci6n rnetclingiiistica pertenece a la definici6n del signo y su 

valor en el interior del rnensaje de ambos hablantes. El mejor ejemplo de 

metalenguaje lo constituyen 10s diccionarios. 

f) La funci6n poEtica es propia del mensaje. Esta funci6n desplaza la 

referencia y le da valor al signo en sl mismo, es decir, en su valor 

intrinseco. Esta funci6n es el elemento del lenguaje literario, contiene 

10s atributos estkticos. 

Hasta aqui puede hacerse una recapitulaci6n para sefialar que, un 

estudio integral de la comunicaci6n de masas debe comprender: 

En prirnero lugar, 10s seis elementos que constituyen el esquema, a 

saber: 10s procesos de codificacibn y emisi6n, la referencia, el signo en 

si rnismo, desde la doble perspectiva: descriptiva (taxonbmica) e 

interpretativa (evaluativa), 10s elementos tkcnicos que posibilitan su 

transmisi6n, el sistema de signos utilizados y 10s procesos de 

descodificaci6n e influencia en el destinatario. 

En segundo tkrmino, deben tomarse en cuenta 10s elementos 

interrelacionados ya que cualquier tip0 de variacibn repercutid 

necesariamente en 10s elementos restantes. Por ejemplo, cuando una 

informaci6n escrita es trasladada a la radio o a la imagen no solamente ha 

variado el canal sin0 la contextura extema del rnensaje. Cada sistema 

posee un grupo de elementos caracteristicos que, por serle inherentes, 

permanecen como residuos no traducibles a otros sistemas. 



1.2. LA rNFORMAClON Y LA NOTICIA. 'Qut se entiende por 

comunicaci6r1, informacibn y noticia? 

Comunicaci6n, ademhs de lo presentado anteriormente se agrega 

que, wmunicaci6n procede del vocablo latino mmunicare que tiene el 

significado de "compartir". Es el verbo derivado del sustantivo latino 

comunis. cuyo significado es "corntin" (Comminas 1967,163) que 

implica la participaci6n intima de una cosa con otras y que se unen entre 

si (Real Academia de la lengua , 1969, 465). Este sipificado inicial es 

bastante gentrico, susceptible de ser aplicado a todo tip0 de sujetos, sean 

animados o inanimados, por lo que posec cierto matiz de 

indiferenciaci611, per0 poco a poco se va vinculando en semas para darle 

un soporte significante. Estos semas son: COMUNICACION + 
Sociabilidad. + Afinidad, Proximidad. + Intencionalidad. + Referencia 

a algo + Intercambio. 

El tkrmino informar ofrece menos implicaciones semhticas, en el 

uso filos6fico tiene dos formas "dar la forma a la materia o unirse con 

ella" (Real Academia de la Lengua, 1969,267). Para el fin de este trabajo 

corresponde a1 act0 de "enterar o dar noticia de una cosa (Alonso 1958,II 

233 - 82). Asi entendida adquiere matices de impersonalizar a diferencia 

con la comunicaci6n. Ademfis tiene un sentido institucionalizado, Alonso 

describe "perfeccionar a uno por medio de la instrucci6n y buena 

crianza". 

Noticia en latin significa "conocimiento" es el participio pasado 

del verbo noscere que significa "conocer", posey6 durante mucho tiempo 
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un iampo connotativo vinculado con la actividad gnoseol6gica, pero con 

el perfeccionamiento de 10s medios de comunicaci6n a diaancia 

adquiri6 el sentido de "mensaje" para dar la impresi6n de una noci6n 

susceptible de ser transmitida (Alonso, 1958, I1 2990). 

Actualrnente en el sen0 de la sociedad capitalists, el carficter y la 

finalidad de la prensa, han alterado el campo semhtico del tkrmino 

noticia hasta quedar convertida en una mercancia mb .  De esa manera, la 

noticia es sin6nimo de lo novedoso: "Noticia es lo que se oye por 

primera vez, es la primera informaci6n sobre lo que acaba de ocumr, o 

sobre lo que anteriormente no se conocla el superlative equivale a decir 

las liltimas noticias, las novedades". (E. Butler, 1970,42). Al significado 

denotativo de la palabra noticia se han agregado otros semas como 10s 

siguientes: 

a) La novedad, puesto que 10s diarios se abocan a resefiar aquellos 

sucesos marcados como bnicos, particulares o raros. 

b) La espectacularidad, surgida a raiz del intento por mostrar el atractivo 

de la nota a fin de promover su consumo. 

c) La ejemplaridad, la noticia tambikn cumple 10s objetivos de cariicter 

ideol6gico por lo que funciona corno un paradigma. 

El anfilisis que involucra 10s tres tkrminos permite advertir las 

relaciones que se establecen entre. si, sin embargo se puede sefialar que 

la diferencia topol6gica entre ellos salta a la vista pues la comunicaci6n 

aparece como el proceso que posee mayor globalidad y, por lo tanto, 

mume la finci6n rectora sobre 10s dos elementos restantes ya que cuenta 
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con mhs semas y con retroalimentaci6n. El proceso infmnativo posee 

mellos fuerza y en la noticia casi no existe retroalimentacibn. 

En efecto la prictica de intercambio social por excelencia es la 

comunicaci6n, empleada como transmisi6n de conocimientos 

congruentes con la realidad de 10s destinatarios, lo que permite crear un 

criteria, y como prhctica tiende a la exageraci6n o por lo menos a la 

discordancia entre el conocimiento y la realidad, tal es el efecto de la 

noticia. La ubicaci6n jerhrquica privilegia a la comunicaci6n por ser un 

proceso mucho mhs abstract0 y general, opuesto a la concreci6n de la 

dos situaciones restantes: Ubicacion topol6gica 

Los tkrminos ubicados en el nivel secundario son antag6nicos y 

susceptibles de ser marcados metodol6gicamente con simbolos con 

relaci6n al objeto que les siwe de relaci6n. A la informaci6n se le puede 

marcar con un signo que indique mayor aproximaci6n a1 referente, a1 que 

puede asignarse un simbolo que sefiale una visibn de totalidad. Podn'a 

ser mostrada semhnticamente como una adecuacibn m6s o menos 
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aproximada entre 10s datos y el objeto situado en la realidad. En cambio 

la [loticia, debido a su inherente exageraci6n, exhibe al menos una parte 

de 10s rasgos para una interpretaci6n parcial de 10s acontecimientos. 

Por tanto cuando se describe la realidad, evocada por 10s 

peri6dicos como una realidad falsa, no se intenta anunciar que tras ellos 

se esconda una visi6n mentirosa del mundo sino m6.s bien de advertir que 

corresponde a una perspectiva desde la cud el informante percibe la 

realidad. 

Ahora si, pude hablarse de las caracteristicas de 10s medios 

masivos. 

Algunos estudios sociol6gicos presentan a 10s medios masivos de 

comunicaci6n como una instancia de comunicaci6n de carhcter 

ideol6gic0, sin embargo tal ideologia se refleja en el hecho de que han 

cambiado el ejercicio de la informaci6n por la difusi6n de noticias. 

Existe la amenaza de que 10s estudios sobre comunicaci6n sufran 

dos evidentes naufragios: 

a)Cuando 10s estudiosos describen a la comunicaci6n masiva como 

unidimensional no han hecho m&i que obviar lo de todos conocido: que 

la comunicaci6n se verifica en un s61o sentido puesto que la situaci6n 

en que ella se produce no permite el intercambio por el mismo canal, 

como si lo posibilita el act0 del habla. 

b)No debe pasar desapercibido el hecho verificable que el mensaje es 

descodificado y que el receptor ofrece respuestas al act0 comunicativo 

en 10s niveles previamente trazados por el emisor. 



En el plan0 econ6mic0, porque el receptor efectha la compra de 

10s productos promovidos. Socialmente, porque tambikn asimila y admite 

como totalidad la visi6n parcial que 10s medios le presenlan y la 

incorpora a sl mismo como una explicaci6n global de su universo social. 

Y politicamente, porque se incorpora el mensaje de acuerdo con la escala 

de valores promovida por la clase dirigente. 

Por esta raz6n es evidente la equivalencia entre noticia e 

informaci6n. Si 10s mensajes asumen, en 10s medios masivos, el cariicter 

de noticia, no es posible ser condescendientes con ellos y formar un 

criterio objetivo con lo que producen. 

La noticia implica tender 10s hilos de una comunicaci6n cuyo 

mensaje es parcial. De ahi que el planteamiento conduzca a hacer posible 

la descripci6n del "como" se da esa parcialidad, pues el modo de simular 

la totalidad representa un objeto de anilisis del texto periodistico, campo 

en el que trabaja actualmente la semi6tica de la comunicaci6n masiva . 
La multiplicidad de enfoques tcndientes a presentar el texto 

periodistico obligan al repaso de 10s diversos mktodos, a la evaluaci6n de 

las proposiciones que cada uno hace para consolidar una visi6n de 

totalidad acerca del problema Pero una sola es la que interesa resaltar, 

en el trabajo y es la del texto periodistico especifico en la informaci6n 

mkdica para Chiapas. 

1.3. EL PERIODISMO, EL PERIODISTA Y LA PROFESION. 

El concepto periodismo tiene mhltiples acepciones. Se han escrito 

en todas partes del mundo y en todos 10s idiomas definiciones producto 
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de la inspiraci6n de 10s autores por su experiencia, ideologla, trabajo en 

economia, politica y filosofia que han ayudado a descifrar el 

significado del periodismo. Vale la pena registrar algunas de las 

principales definiciones de aceptaci6n intemacional y nacional. Segtin el 

diccionario Webster, "El periodismo es la tarea de dirigir, redactar o 

escribir para 10s peribdicos" ' 
Demetrio de Gregorio dice que, "Por periodismo se debe entender 

todo aquel complejo de actividades que tienen como finalidad la 

preparaci6n, impresion y distribuci6n de 10s peri6dicos"2 

Stanley Johnson y JuliAn Harris, a su vez, indican que el 

periodismo, en un sentido amplio, "suele incluir la organizacibn de 

material, lo mismo que otros trabajos y notablementc, la redacci6n de 

colurnnas y oeas secciones de inter&, tanto para peri6dicos como para 

revistas".' 

Por su parte, Emil Dovifat apunta: "El periodismo es una actividad 

firmemente ligada al momento y a la marcha de la tbnica. Por esto 

requiere una eficiencia y un amor al trabajo sin desmayo, una percepci6n 

clara y permanente de 10s acontecimientos, conocimientos ficilmente 

utilizables, obsewaci6n aguda y la capacidad de lograr una description 

certera, convincente y con lenguaje e f ica~" .~  

' COMMITTEE DNMODEJW JOURNALISM Pniodim mdmo. p65. 

' DOMESTIC0 DE GREGORIO. Metodologin dd periodisno, p. 10. 

' STANLEY JOHNSON Y lULIAN HARRIS. EL REPORTER0 PROFESIONAL 

' EMlL DOWAT, Periodirrno.( torno 1 ). p. 27. 
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Michell Charnley afirnla que: "El periodismo es una arte y una 

prol'esi6nU. Y explica que la expresi6n artistica en el periodismo "emana 

de la actividad directriz que tiene su origen en una cualidad innata, por 

el gusto, por la intuici6n ilustrada ... por un impulso intensamente 

personal que se resiste a la de~cr i~c i6n" .~  

John Hohhenberg opina que, "El periodismo es una profesi6n 

inquieta, tan cambiante como las noticias de que se ocupa Su atractivo 

es universal. Su fascinaci6n se compone de la novedad, la sorpresa, la 

satisfaccidn, 10s logros, a veces desengaflos y, en una que otra ocasi6n 

hasta la conmoci6n que causa la incesante variedad de la historia del 

gbnero h ~ m a n o " . ~  

Martin Vivaldi manifiesta que, "El periodismo es un medio de 

comunicaci6n social, cuya misi6n fundamental es la de difundir entre 10s 

hombres informaci6n, orientaci6n y pasatiempos a intewalos de tiempo 

determinados. Hoy dia se considera a1 periodismo como actividad 

humana de triple vertiente: como ciencia orientadora de la opini6n 

ptiblica, como arte de difusi6n de noticias y como tecnica especializada 

para el propio desarrollo y perfeccionamiento de la prensa.". 

El mexicano Manuel Buendia dice que: el periodismo es el 

quehacer todo lo que se requiere para la transmisi6n peri6dica de 

noticias. 

'MITCHELL CHARMSY. Paiodism i n f m t i v o ,  p. I I. 

JOHN HOHENBERG, W periadirmo profnional. p.23. 

,' MARTIN VIVALDI, G6naos pniadiaicon. p 340. 
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Fernando Benitez opina que, el periodismo es un sistema de 

coniunicaci6n. 

Rene Arteaga considera que, el periodismo es la informaci6n 

diaria de 10s hechos que pasan a la historia ... es el relato o testimonio del 

quehacer humano ... es una enome industria, una tQnica que se utiliza 

para la infomaci6n, per0 mfis que todo, para encontrar la noticia, es una 

tknica, una profesibn o carrera, mAs que un oficio. 

Benjamin Wong expresa, el periodismo es la divulgaci6n e 

interpretaci6n de informaci6n de sucesos que interesan a1 hombre, 

porque de alguna manera afectan su vida o la de 10s otros hombres. 

De la sintesis de opiniones tan variadas y esencialmente uniformes 

puede decirse que el periodismo es: Un arte, una tkcnica y una profesi6n. 

Un medio masivo de comunicaci6n. Es relato o teslimonio del quehacer 

humano. Es la informaci6n diaria que trata de hacerse historia. 

Desde otra perspectiva puede decirse que, el periodismo sintetiza 

aquellas actividades cientificas, tkcnicas, y artisticas que se realizan con 

10s objetivos de planear, organizar, producir y difundir la information, a 

traves de distintos medios (prensa, radio, cine, televisi6n) y el analisis 

peri6dico del acontecer que interesa y afecta a la sociedad. 

El periodismo es una necesidad el hombre moderno. De Gregorio 

asevera que, por regla general el periodismo tiene la funci6n concreta de 

tener a1 corriente a sus lectores de aquello que sucede en el mundo de 

mod0 mfis completo cuidado y objetivo posible. Al difbndir el 



conocirniento y, por lo tanto, la cultura en sentido lato, el peri6dico 

co~~tribuye a convertir a un lector en ciudadano, es decir, en un 

elemento mhs participante cada vez en la vida de la sociedad en la que 

vive y a c ~ a  

Las funciones del periodismo, segdn Bond consisten en : informar, 

interpretar, guiar y divertir (Fraser Bond, Introducci6n al periodismo, 

p.21).Para el Committee on Modem Journalism son funciones 

similares :informar, influir, entretener y lade anunciar. 

Hohenberg amplia el sentido de las hnciones: El periodisrno 

nuevo no solo trata de explicar y de informar, sino que enseila, mide y 

valora. En tkrminos generales, sus rnktodos son una adaptaci6n de las 

tknicas miis prActicas de comunicacion con las masas. 

Por lo tanto, las razones principales de existir del periodisrno son: 

informar, opinar explicar entretener, educar y anunciar. 

Informar consiste en divulgar la obra que generan 10s hombres al 

relacionarse con otros, de manera conflictiva o arm6nica, limitandose a 

comentarios propios o ajenos. S61o a describir con fidelidad al objeto de 

la informaci6n, a lo que se conoce como objetividad. 

A1 opinar se hace una evaluaci6n de 10s sucesos es decir, analizar 

es enjuiciar la naturaleza de un acontecirniento con fundamentos 

extraidos de la teoria o de la experiencia. Per0 analizar es tambikn 

persuadir, convencer con pruebas a la opini6n pdblica de la bondad o 

rnaldad de una noticia y de sus efectos reales, probables o posibles. 



Incluso la opini6n puede proccder del tratamiento tknico que el 

reporter0 haga de la noticia. 

Explicar o interpretar se diferencia de la opini611, porque se emite 

un juicio subjetivo, se trata de una valoraci6n objetiva basada en 

antecedentes, analisis, ilaci6n, exposici6n comprensiva de 10s 

acontecirnientos. de tal rnanera que el reporter0 no impone su opini6n, 

sino que impulsa al phblico a deducir sus propias conclusiones.(M. 

Vivaldi, Op cit., p 106) 

Entretener es divertir mediante la ficci6n, lo irreal, lo irnaginario. 

Exige m k  a 10s sentidos que a la inteligencia. Provoca emociones y 

despierta sentirnientos, rnb  que la rcflexi6n. Da elementos al ptiblico 

para que suefie y evada problemas. Muestra un mundo sin problemas ni 

dificultades, es arm6nic0, y cuando 10s hay se rcsuelven a final de 

cuentas por arte de magia. 

Anunciar: es una funci6n que aparece desde que 10s rnedios de 

comunicaci6n necesitan ser financiados y se proyectan como vehiculos 

de promoci6n y foment0 de la actividad econbrnica, a travds de difundir 

10s bienes y servicios que generan las fuerzas productivas y el gobierno. 

Educar de manera informal es la funci6n por medio de la cud 10s 

mensajes, sencillos y de ternitica variada se transmiten por 10s medios en 

secuencias y con frecuencia. contienen 10s requisitos bhsicos para ser 

aprendidos y en consecuencia para influir en el pensamiento y las 

decisiones de 10s individuos o grupos. 

Las caractensticas generales del periodista y de la profesi6n. 
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El comunicador es un profesional esencialmente irivestigador que 

expone o divulga pcri6dicamente acontecimientos de trascendencia 

social y de actualidad, a travks de 10s medios masivos de com~nicaci6n.~ 

El comunicador, a lo largo de la historia, se ha distinguido por ser 

un obsewador, narrador y cronista del nacimiento, desarrollo, gloria y 

muerte de instituciones, comunidades, grupos y movimientos sociales. 

Para la transmisi6n de relatos cotidianos se vale de 10s medios de 

comunicaci6n, como la prensa escrita, la radio, televisi6n y a veces el 

cine. 

El comunicador a fuerza de acertar o cometer errores ha 

configurado un metodo de trabajo por medio de la : investigaci6n 

(reportear) y la exposici6n (divulgar). 

El comunicador diariamente penetra en el acontecimiento para 

extraer datos y traducirlos en un mensaje informativo por medio de la 

observaci6n de la actitud y conducta de las personas, o de 10s hechos 

potencialmente noticiosos (el periodista se convierte en 10s 5 sentidos de 

la sociedad). 

El comunicador interroga a 10s protagonistas o es testigo de 10s 

hechos, se documents, y grava lo recopilado. Para rebasar lo 

rudimentario y que su trabajo sea verdaderamente profesional, procura 

hacerlo de manera sistemitica: con rigor y exactitud. 

m ~ i o  R- I TCORB v pdc t ia  de 10s &neros mrieriodisticos infomatiws. Editorial 
Diana,Mkixico. 1991. pp. 13-14 
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En el comunicador posee una capacidad selectiva para destacar el 

wnlenido noticioso de 10s datos recabados ,tiene destreza para organizar 

el material seleccionado y al material sustantivo y jerarquizado le da un 

caracter expresivo con el estilo y el lenguaje, articulando sujeto, verbo y 

complemento y con las figuras retdricas, revitaliza a1 suceso, para 

reconstruir la realidad. 

En cuanto toma forma el mensaje con distintas denominaciones: ya 

sea nota informativa, cr6nica noticiosa, entrevista, reportaje o 

comentario, se presenta a la mente del lector para provocarle una 

reacci6n. 

El periodista, por lo extenso del Camp0 social en que se 

desenvuelve profesionalmente, requiere de vastos conocimientos. 

El hombre en sociedad tiene necesidad de las instituciones, y el 

periodista debe conocerlas por numerosas y disimbolas, en sus funciones 

y en las necesidades que le satisfacen a la sociedad, porque son fuente 

inagotable de informaci6n, llhense: administraci6n pbblica, industria, 

centros financieros, instituciones politicas, juridicas, educativas o de 

salud. 

El periodista debe conjugar sus conocimientos de psicologia social 

y de psicologia general para referir sus comunicados sedn  el lugar de 

que se trate y las necesidades que deba satisfacer. 

Por lo tanto el comunicador debe tener nociones de politics, 

econornia, sociologia, derecho, ciencias de la salud, y artes, y un especial 



don~inio de la lengua national, con prhctica hgil, porque ese es su 

instrumento de trabajo. 

Todo trabajo se rige por un c6digo comprendido en la Constitution 

Politica y las leyes que de ella emanan. De manera que el periodista tiene 

responsabilidades ante la ley, la sociedad y la politica 

Los articulos 60. y 70. de la Carta Magna estin dedicados en 

especial a la libertad de expresarse, la libertad de acceso a la informaci6n 

y el deber de informar. 

El Articulo 60 dice que la manifestacidn de las ideas no serh objeto 

de ninguna inquisici6n judicial o administrativa, sino en el caso en que 

ataque a la moral, 10s derechos de terceros, provoque algfin delito o 

perturbe el orden publico; el derecho a la informacibn serh garantizada 

por el estado. 

Segdn Emilio 0. Rabasa y Gloria Caballero, lo m k  caracteristico 

del hombre y lo que miis lo distingue de 10s derniis seres es la facultad de 

concebir ideas y poder transrnitirlas a sus semejantes. Dc ahi que, la 

libertad de expresi6n es el derecho mtis propiamente humano, el rn& 

antiguo y el origen y base de otros mk. Es precisarnente lo que establece 

este derecho consagrado en el articulo constitutional referido. 

El Articulo 70 establece la libertad de escribir y publicar obras 

sobre cualquier materia. 

Se violan estos articulos cuando se atenta contra la vida privada o 

10s intereses del individuo. 



Se atenta contra la moral cuando se aconscjcn o favorezcan vicios, 

falw o delitos, o se ofenda al pudor ,decencia y las buenas costumbres. 

Se altere la paz publica. Cuando se ridiculicen o se destmyan las 

instituciones fundamentales del pais , se injurie a Mexico, se lastime su 

buen crkdito, se incite a1 motin, a la rebeli6n o a la anarquia. 

"Las sentencias anteriores estan determinadas por la obligaci6n de 

proteger la dignidad individual, as1 como el sentimiento colectivo y a la 

instituciones y su estabilidad" @milio Rabasa). 

Los articulos que se refieren al derecho a la informaci6n fueron 

adicionados en 1977 a la Constitucicin y romprenden: 

a) El derecho del particular y de 10s grupos a tener acceso a 10s medios 

de comunicaci6n en determinadas circunstancias y cuando se trate de 

asuntos de suma importancia para la sociedad. 

b) El derecho a recibir informaci6n veraz. 

La propaganda, en todas sus manifestaciones, es una fucrza muy 

poderosa que puede dirigir conductas, modelar attitudes y conformar el 

pensamiento humano, de ahi la necesidad de sujetar la informaciltn sea 

politica o comercial a criterios de veracidad, para evitar que 10s pueblos 

Sean manipulados sin que se percaten de ello y conducidos a obrar de 

modo inconveniente y contrario a sus intereses legitimos. 

c) EI derecho a obtener de 10s 6rganos p~iblicos la informacibn necesaria 

para salvaguardar 10s intereses particulares o de grupo. 

En 1983, se iniciaron consultas con el prop6sito de reglamentar el 

derecho a la informaci6n; sin embargo, estas fueron suspendidas ante la 
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fuerte oposici6n, principalmente de 10s duefios de 10s rnedios de 

co111unicaci6n. Desde entonces, nada concreto se ha hecho para reanudar 

10s trabajos que concluyan en una legislacibn que es necesario y urgente 

establecer. 

El articulo 70. dice a la letra: "Es inviolable la libertad de escribir y 

publicar escritos sobre cualquier materia Ninguna ley ni autoridad 

pueden establecer, previa censura, ni exigir fianza a 10s autores o 

impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas limites 

que el respeto a la vida privada, a la moral y a la pa2 publica. 

En ningh caso podrh secuestrarse la irnprenta como instrumento 

del delito. "Las leyes orghicas dictaran cuantas disposiciones sean 

necesarias para evitar que, so pretext0 de las denuncias por delitos de 

prensa, sean encarcelados 10s expendedores, 'papeleros', operarios y 

demiis empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito 

denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad 

de aquellos". 

En la historia sobre la libertad de prensa, el periodista Francisco 

Zarco argument6 ante la Asarnblea Constituyente de 1857: "Deseo 

defender la libertad de prensa como la m&i preciosa de las garantias del 

ciudadano y sin la que son mentira cualesquiera otras libertades o 

derechos. 

Un cklebre escritor inglks ha dicho "quitadme toda clase de 

libertades pero dejadme hablar y escribir conforme mi conciencia". Estas 

palabras demuestran lo que un pueblo libre debe esperar de la prensa, 
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pucs ella, no s61o es el m a  mhs poderosas contra la tirania y el 

despotismo, sino el instrumento mas eficaz y m b  activo del progreso y 

la civilizaci6n." 

Como corolario Rabasa y Caballero afirman: "Politicamente la 

libertad de expresar ideas, en forma verbal o por escrito, es de la mayor 

importancia, puesto que ayuda, ya sea con iniciativas o con crlticas, a 

lograr el mayor bien para el mayor numero de personas. Aspiraci6n 

esencial de la democracia 

La libre critica implica someterse al estricto cumplimiento de las 

leyes y al funcionamiento eficaz de 10s 6rganos estatales, y a navegar en 

10s campos de la ciencia y de la cultura Sin el libre intercambio de ideas, 

el conocimiento quedaria paralizado." 

Ademb, existen algunas otras normas que rcgulan la expresi6n en 

10s peri6dicos, la radio y la televisi6n. Estas son la Ley de la Imprenta 

reglamentada en 10s articulos 6 y 70. de la Constituci6n, la Ley Federal 

de Derechos de Autor, la Ley Orgbica de la Educaci6n Publica, el 

Convenio Intemacional para la Represi6n de la Circulaci6n y del Trtitico 

de Publicaciones Obscenas, el Protocolo de Enmienda de la Convenci6n 

para la Represi6n de la Circulaci6n y el Triifico de publicaciones 

Obscenas, la Ley Reglamentaria del articulo 130 constitutional (articulos 

relativos a la prohibici6n de comentarios politicos a publicaciones 

confesionales), la Ley Federal de radio y de televisi6n, el Reglamento de 

la Ley Federal de radio y televisi6n y la Ley de la Industria 



cinrmatogrfifica asi como decretos sobre franquicia postal para 

publicaciones peri6dicas. 

Estos mandamientos legales establecen las libenades de que goza 

el comunicador de la prensa escrita, la radio, televisi6n y el cine, asi 

como 10s limites que tienen esos derechos, que en resumidas cuentas, se 

refieren, con todas sus ambigiiedades propias, a la vida privada, a la 

moral y a la paz publica. 

La responsabilidad Social del periodista. 

Los paises de desarrollo medio como Mkxico o de alto desarrollo, 

se caracterizan por tener sociedades de consumo, un buen nivel 

educativo; analfabetismo reducido y cuyas clases medias o bajas tienen 

un mayor acceso a 10s bienes culturales. Estos elernentos provocan 

cambios substanciales en la naturaleza del periodista, quien debe atender 

a la mayor demanda de informaci6n, al tiempo que debe procesar y 

distribuir masivamente el gran volumen informative que genera la 

sociedad, debe informar eficientemente, y explicar esa informaci6n para 

orientar de manera adecuada la opini6n publica. 

Otras caracteristicas propias de estos paises son el aislamiento, la 

dependencia, la desigualdad, que hacen necesario establecer, o impulsar 

programas que erradiquen esos males. Programas para sacar del 

subdesarrollo econ6mic0, social y cultural a esos pueblos. El periodista 

como agente de comunicaci6n y el autor real de 10s rnedios de 

informaci6n tiene una responsabilidad ineludible en promover y animar 

el desarrollo. 
. . ....' 



En su condici6n de orientador y educador, el periodista es impelido 

a ejercer una profesi6n politizada. Es un profesional que, en parte 

legitima y contribuye a legitimar el sistema de creencias y valores 

dominantes, en la transformaci6n. (L6pez Pintor y J Santarnarla) 

La especializaci6n del periodista. 

Seglin el grado de desarrollo de 10s medios podemos hablar de 

varias especialidades. Las referentes al tipo de medio informativo, que 

origina al penodista de la prensa escrita, al de la radio y al de televisi6n, 

etc. Cuyo trabajo en esencia, es el mismo, aunque para el caso de la radio 

y la televisi6n se toman en cuenta el sonido y la imagen, en mayor o 

menor grado, seghn 10s recursos materiales a s u  alcance. 

El periodismo audiovisual mexicano esth en auge en la ciudad de 

Mkxico pero, en el resto del pais, salvo excepciones, todavia domina el 

periodismo escrito. 

En 10s noticiarios radiotelevisivos 10s locutores ya se dedican a la 

entrevista por satelite y a tener contact0 direct0 con 10s reporteros a 

distancia utilizando la via telefbnica, el cable y 10s modernos medios de 

comunicaci6n electr6nica como Internet . En el mejor de 10s casos, el 

periodismo televisivo usa el videotape y la grabaci6n directa desde 

medios de transporte akreo o terrestre. Ha habido progreso gracias a la 

sistematizaci6n educativa en las universidades y a la 

multidisciplinariedad en la ensefianza de las ciencias de la comunicaci6n. 

La industria de la comunicaci6n se ha preocupado por superar las 

deficiencias e insuficiencias de recursos humanos y materiales que hasta 

34 



hacc una dkcada se padecian. En 10s estados de provincia con bajo 

desarrollo buen numero de periodistas de la prensa escrita, tarnbikn lo 

son de la radio y televisi611, para poder completar un salario si no 

decoroso, a1 rnenos suficiente para subsistir, lo cual tiene como efecto 

que por no estar concentrados en un solo medio baja la calidad de la 

informaci6n que producen. 

Otras especialidades se generan al cubrir las fuentes de 

informaci6n. En las grandes y medianas ciudades, 10s centros politicos, 

fabriles, comerciales y de sewicios se producen importantes volhmenes 

de informaci6n. que son fuente de trabajo para las empresas periodisticas 

a las que se destinan reporteros para producir la informacibn. Lo que da 

origen a la especialidad de reporteros en la fuentes : economics, politics, 

policiaca ,deportiva, cultural de especticulos y cientifica 

La especializaci6n es relativa porque estlt en funci6n de 10s 

intereses de las empresas. Gaye Tychman dice que las empresas se 

cuidan de que esta especializaci6n no afecte su economia: "Las 

organizaciones informativas mantienen la flexibilidad y ahorran dinero al 

desalentar la creaci6n de una burocracia mas compleja que la ya existente 

y al alentar el profesionalismo entre 10s reporteros. Entre 10s periodistas 

el profesionalismo se reconoce en la forma de lograr un relato que 

satisfaga las necesidades y la pautas de la organizaci6n". 

Cuando no son necesarias las especialidades para las empresas, las 

dejan de lado pues. el periodista debe ser capaz de hacer el trabajo en 

general El objetivo para las empresas informativas es que el trabajo se 
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hagn. Si cada un se aferra a su especialidad, el trabajo del medio se 

afecta, asi el periodista especialista debe scr un generalists y viceversa. 

Cada uno debe ser un profesional, capaz de cubrir todo y cualquier cosa, 

para que pueda ser enviado en cualquier momento y en cualquier trabajo. 

De cualquier manera, la experiencia sedala que las 

especializaciones m h  frecuentes son sobre 10s asuntos de economia, 

artes, ciencias y deportes, en virtud de que sus tem6ticas tienen mayor 

nivel de complejidad y empleo de lenguajes tkcnicos. 

Otra divisi6n de especialidad se basa en 10s objctivos centrales del 

periodismo que son: informar, explicar y opinar. El reportero se encarga 

de informar. El periodista es el m h  apegado al medio informative, de 

manera que su relaci6n es permanente y de tiempo completo. Ahi percibe 

el salario para vivir. 

Junto al periodista se encuentra a veces el reportero de "asuntos 

especiales" cuyos reportajes ahondan en 10s sucesos cotidianos que 

aparecen como noticias. Tarnbidn como el anterior, se dedica de tiempo 

completo a servir a una empresa periodistica. 

Sigue el articulista (colurnnista politico y critic0 de artes y letras) y 

el editorialista. Se trata de un periodismo experto en cierta materia Se 

vincula con el medio de manera parcial, en raz6n de que colabora tan 

solo con articulos, columnas o criticas, las cuales se difunden en la 

seccibn editorial y por ello recibe un pago, aveces simb6lico de acuerdo 

con una tarifa que tiene el peri6dico. 



Es oportuno mencionar la pslkmica relativa de si el reportero debe 

haccr patente su opini6n en la informaci6n o no. (Este debate se ha dado 

con m k  vigor en las escuelas de comunicaci6n). Se piensa que es casi 

una obligacibn del reportero opinar sobre 10s asuntos que escribe, que no 

puede permanecer neutro ante los problemas sociales que e s t h  atrk de 

la noticia, que debe tomar partido ante las injusticias, etc. 

Cuando se silencia la opini6n del reportero al informar se debe a 

razones politicas, 10s editores eliminan el cornentario de la informaci6n 

para no cornprometerse politicarnente con alghn actor del poder phblico 

o con aquel que le haya permitido tener m k  anunciantes, en virtud de su 

imparcialidad, objetividad y no compromise con partidos y gmpos. Al 

reportero se le reduce a informar hechos y s61o hechos. 

Tambikn hay otros factores ticnico profesionales que contribuyen a 

restringir la libertad de ernitir opini6n por la divisi6n del trabajo : corno 

recoger 6rdenes de trabajo, acudir a las fUentes de informaci6n, la 

redacci6n del material a la vista siempre del jefe de redaccibn, guardih 

del tiempo y del espacio. La redaccibn de notas de ultima hora. Entonces, 

jcual posibilidad real y racional puede haber durante o despuks de su 

jornada para que un reportero emita opiniones serias, reflexivas, 

fundadas?. 

Un comentario responsable, implica un anaisis riguroso, 

remontarse a antecedentes documentados, argurnentar con datos e ideas, 

sacar conclusiones. Todo este trabajo a un articulista le ocupa no menos 



de I hora, pero ademb de eso, se requicre de una cultura sblida, que no 

se ~dquiere en poco tiempo como reportcro. 

En tales circunstancias, es dificil que el reportero se aboque a hacer 

comentarios serios y con responsabilidad, lo que complica miis su ya 

dificil situaci6n laboral. 

Hay especialidades que han sido creadas para cumplir con las 

responsabilidades jerkquicas de la organizaci6n de 10s medios. Por 

ejemplo. la de jefe de redacci6n que vigila que las informaciones se 

estructuren y redacten de acuerdo con las normas del libro de estilo y se 

editen adecuadamente en las plantas o noticieros de radio y televisih, 

labor en la que lo auxilian secretarios de redacci6n o jefes de seccibn. 

En conclusi6n : El profesional de la comunicaci6n de temas 

cientifico - mkdicos que se pretende formar para verter su habajo en 10s 

medios que circulan en Chiapas, debe conocer estas caracteristicas 

bkicas del periodismo, emplear correctamente 10s conceptos implicitos 

en su trabajo, conocer las diferentes instancias para entregar su 

colaboraci6n, saber que existe una legislaci6n sobre la libertad de 

expresi6n y limitaciones por el bien comlin, etc. 

El profesional para la difusi6n de la comunicaci6n cientifico - 
mkdica debe saber que existe una divisi6n de trabajo en la empresa a que 

se afilie y diferentes estilos y gkneros periodisticos a 10s que debe 

recurrir en su libertad de escribir y con miis detenimiento, podria 



adcntrarse en 13 teoria de la comunicacibn, conociendo diferentes aportes 

histbricos a la ciencia asi como la eorriente contemporhea dominante en 

estos tiempos modemos. 

Con el fin de ligar las herramientas de trabajo con la tarea de lograr 

un buen comunicador en el ramo de las ciencias medicas, es preciso 

reseilar 10s gkneros periodisticos en su esencia practica para tenerlos 

presentes. 



GENEROS PERIODISTICOS. 
El periodismo tambikn se considera una tkcnica htil para difundir 

informaci6n, apoyado en 10s medios de comunicaci6n masiva 

Segun el medio empleado, puede reconocerse el periodismo escrito 

y el hablado, este tambikn llamado, medio electr6nico de comunicaci6n. 

Cada medio tiene su propia naturaleza y desarrollo particular, 

aunque tengan todos 10s mismos fines: la tarea de informar y comunicar. 

Sin restarle importancia a 10s otros tipos, el periodismo escrito es 

el punto central de atenci6n por esta vez para tenerlo con claridad al 

utilizarlo como herramienta de expresi6n en temas de ciencias de la 

salud. 

"El peribdico es el medio principal y m8s direct0 para la difusi6n 

de las noticias" Demetrio De ~regorio. '  

El peri6dico nace en 10s comienzos del siglo XVII, con la 

aparici6n de las primeras hojas peri6dicas impresas, y se desenvuelve 

gradualmente en kpocas sucesivas .2 

El peribdico, por un lado es el medio de informaci6n que debe 

tener al corriente a sus lectores de lo que sucede en el mundo, y por otro, 



es un 6rgano de ideas, un portavoz de opiniones, presta el rnensaje y 

fo j a  opiniones en sus lectores, ganhdoselos para su causa' 

El peri6dic0, prwura convertir 10s conceptos en hechos asequibles 

a1 lector: ilustra las ideas, colorea lo abstract0 con hechos concretos. .4 

Los autores del periodismo modemo afirman que el coraz6n del 

periodismo sigue encontrbdose en el peri6dic0, diario o semanario ' 
Hohhenberg opina que," el diario sigue siendo el portavoz rnhs 

locuaz de toda la prensa, debido a que es rnih independiente, por lo que 

es el punto de enfoque de la opini6n publica. En cambio la opini6n de 

Dovifat es en relaci6n a la vida publica del mundo libre, en la que el 

peribdico es un rnedio de informaci6n objetiva y obra con independencia 

en la fomaci6n de opini6n. 

Por lo tanto debera tomarse en cuenta que las clases de periodisrno 

y sus gkneros no son un capricho del periodista, sino como tkcnicas 

sociales para operar y ejecutar las funciones de informar, opinar, 

explicar, entretener y porque educar, en un afAn de satisfacer las 

necesidades comunicacionales de la sociedad. 

En el desarrollo de la profesidn, el periodista ha creado varios tipos 

de discurso para cumplir cada una de las funciones conocidas del 

periodismo, mediante el rnktodo del ensayo error a travCs del tiempo 

' Rcne Fell y Martin V d d i ,  Apunta de piodismo, pp.5~-59 '  

' Conminee on M a l m  loumalism pcriodismo modmo, pp. 138-140. 
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. Aunque desde siempre c! hombre ha necesitado que se le informe, 

explique, oriente y entretenga, el hecho es que algunas de estas 

necesidades han sido mis imperiosas que otras a causa de determinados 

factores politicos sociales y econ6micos. 

No esta por demk aclarar que esta clase de periodismos no se dan 

en estado puro. La informaci6n siempre tendd elementos de opini6n 

implicitos o explicitos. La opini6n sobre todo en la actualidad, se 

fundaments en datos. Y no es dificil encontrar que el entretenimiento 

estd presente de manara velada, una orientaci6n ideol6gica o politica o 

que una informaci6n o comentario se aderecen con el sentido del humor. 

Con esta advertencia se pude hablar de una clase de periodismo 

cuando uno de ellos tenga un peso mayor. 

Si tiene elementos m i s  informativos: datos, cifras y mayor grado 

de objetividad, serh informativo. 

Si son mayoria 10s juicios, la critica, las cvaluaciones, serh de 

opini6n. 

Si el contenido es principalmente humoristico, imaginative y 

fantasioso estaremos ante el entretenimiento. 

Ahora bien, estas clases de periodismo tienen sus formas 

especificas y concretas de expresibn y se agrupan bajo el titulo de: LOS 

GENEROS PERIODISTICOS. 

1.- El periodismo informativo esth conformado por tres generos 

fundamentales: a) La nota informativa b) La cr6nica noticiosa y c) El 

tip0 de entrevista o de opini6n. 
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2.- 1:l periodismo de comentario conforma el articulo de fondo, el 

editorial, la critica (de arte y de espectaculo), la caricatura politica, la 

columna y el ensayo. 

3.- El peri6dico tambikn contiene el texto explicativo o interpretativo, el 

reportaje y el entretenirniento que se expresa par medio de las tiras 

c6micas, 10s crucigramas, 10s acertijos etc. 

Antes de hablar en lo particular de 10s gkncros periodfsticos, es 

pertinente explicar que su esencia es LA NOTICIA. La noticia es la 

cClula del periodismo. 

Tal es el sentido de la palabra alemana zaitung debe equiparse a 

noticia. (Emil Dovifat) 

Los ingleses llaman a la noticia, news letters, daily; 10s fianceses 

nouvelles, nouvelliste y journal (el pen'odico); 10s italianos, giornals, 

giornalismo (es el nombre para periodismo); 10s espailoles, diario y 

noticiero etc. Todos hacen una referencia a con el dia apunta Angel 

Benito- con el mis corto period0 de tiempo, en que antes de la invenci6n 

de 10s hltimos procedimientos meciinicos de transmisi6n de noticia se 

podia realizar en peri6dicos o hacen relaci6n al nucleo de la informaci6n, 

a la noticia. 

Para Roger, la informaci6n es la relaci6n de hechos en todos 10s 

dominios del pensamiento y de la actividad politic& econ6mica, social, 

artes, ciencia y tkcnica; organizaci6n y coordinaci6n de la vida politica 



"Es la relaci6n pura y simple, m&. o menos circunstanciada, de un hecho 

situaci6n, acci6n, pensamiento, opini6n que pertenezca al presente m h  

inmediato y que encuentre en 6ste su significado. 

El inter& de la informaci6n esth ligado a circunstancias efimeras y 

a este respecto, es hnicamente fruto de la eventualidad; responde a una 

curiosidad utilitaria, prhctica que incesantemente ale& por instinto de 

consewaci6n, y que se orienta en numerosas dirccciones, cada una de 

ellas claramente determinadas; se enriquece a veces de comentarios 

hicamente explicativos, vinculados con 10s antecedentes, el contenido y 

el ambiente del hecho relatado." 

Para Fraser Bond la noticia es la cr6nica de un evento en si ... "no 

es el suceso real sin0 la versi6n o narraci6n de ese suceso, per0 adem&., 

ese informe debe ser oportuno y de interb para el mayor nlimero de 

lectores". ' 
Por su parte, Stanley Johnson Hanis, de manera coincidente dice 

que la noticia es un relato de las relaciones cambiantes del hombre; es un 

relato de eventos de actualidad 10s cuales alteran o pueden alterar el 

"status quo"; es un suceso de consecuencias para la comunidad. 

En sintesis, se puede decir, siguiendo a estos dos autores, que "el 

suceso con valor de noticia es aquel que rompe o altera el "status quo" y 

la noticia, es una relaci6n de ese suceso. 9 

' ~ o ~ e r ~ * u m ,  Sc&k+ &la infomad& Edit. CESPAL, &to 1967. ~ 7 . 8 . ~  

F-, Bond. Intraduccion a1 periodismo, Edit. Limvvr - Wiley. Mu.,l%P.pp. 97-98. 

' lulib Harris y Stanley lahnso~ El reportem? proferional, Edit. TnUq M a .  1966, p. 3 1 
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Los factores que determinan el valor de la noticia 

La noticia es determinada por el valor que la opini6n pbblica le da. 

El valor esta ligado bbicamente a las necesidades informativas de la 

sociedad. 

La sociedad, en sus distintas formaciones, se siente interesada en 

10s sucesos en la medida que son oportunos, pr6ximos a ella, magnos, 

importantes, actuales, novedosos y de utilidad. 

Bond 10s define a 10s sucesos por sus caractedsticas: ' O  

a) La oportunidad, que consiste en informar al pGblico a tiempo, primero, 

cuando requiere de esa informacibn. Fattorella dice de la oportunidad 

que es la relaci6n entre el hecho y el momento en el cual la informaci6n 

es comunicada al receptor y tiene mayor probabilidad de obtener aquel 

efecto que el promotor se propone." 

b) La proximidad: se refiere a que la gente le interesa el acontecimiento 

que esta mhs cerca de ella que el lejano. Si bien la proximidad puede ser 

fisica, tambien puede ser psicol6gica. Algo que estA distante fisicamente 

pude estar cerca de nosotros, de nuestra emoci611, pasi6n o inteligencia, 

gracias a vivencias experimentadas con ese algo. 

c) El tamafio, se refiere a que el suceso de gran magnitud llama la 

atenci6n del lector. Interesa m b  saber si el personaje se muri6 de SIDA 

que si esta enfermo de un resfiiado. 

' O F .  Bond Op. sit., pp. 99-100 

" Francerco Fattorella. Introducciaa a la teoliu social de la infomacioh p.71 
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d) !.a importancia, contiene lo significativo, lo trascendente, el hecho 

que produce m b  efectos en la vida de las personas, porque es 

importante. Por ejemplo la inflaci6n, una catbtrofe, una revoluci6n, 

un golpe de Estado. 

El Dr. Julio del Rio R. agrega tres factores m8s que le dan valia a la 

noticia 

e) La actualidad, que segbn Groth, citado por Faust Belau, comprende no 

solo lo real, sino tambikn lo presente, lo nuevo: "Actual es lo que cae en 

la presencia o que tiene, en otrcs sentidos, una relaci6n con la 

presencia". Es el tiempo que se da entre el suceso y su noticia(difusi6n). 

Entre m b  se estrecha ese tiempo, m b  actual cs la noticia, asi la 

actualidad es lo m b  reciente. 

f) La novedad. No se trata de un concept0 sobre el tiempo, agrega dicho 

autor. La novedad indica que el sujeto no ha sabido algo hasta la fecha y 

se entera ahora. La novedad es algo cualitativo. Es una relaci6n 

directamente mental entre el sujeto y el objeto hasta entonces 

desconocida El momento del tiempo no es considerado en la novedad. 

Pero si lo es en la actualidad esta es esencial. Algo puede ser nuevo sin 

ser actual. Asi decimos: "esto es nuevo para mi, pero no es actual". No 

esta por d e m b  apuntar que la gente se siente m b  influenciable ante lo 

desconocido. 

g) La utilidad. Como dice Clausse: "El hombre contemporrineo necesita 

de informaci6n para obtener de su conocimiento una ventaia ~rfictica y 

un beneficio Dara si misrno o Dara su mD0. Se trata de fomarse 
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una opini6n sobre 10s acontecimientos, de organizar su vida personal o 

colectiva segfin aquellos, de tomar, segtin el cariz de 10s hechos de 

actualidad, las medidas de salvaguardia que la situaci6n aconseje de 

explotar at miiximo de sus intereses una realidad circundante o distante 

que implique una amenaza o abra las puertas a la esperanza. 

Los elementos de que consta el inter& noticioso. 

En todo suceso se mueven varios aspectos que lo condicionan o 

determinan, pueden ser econ6micos, politicos, sociales, incluso flsicos y 

quimicos; como tambikn pasiones, emociones, sentimientos. Unos m b  

que otros encausan el nacimiento, el desarrollo y el fin o la 

transformaci6n de un fen6meno o de un suceso. 

Alguno o algunos de esos elementos sobresalen en un momento 

dado por su acci6n dominante en el conjunto del suceso, asi adquieren 

calidad noticiosa, es decir inter& pliblico. 

S e g h  Bond, en ocasiones, aparecen varios de esos elementos en la 

informaci6n, en otros, s61o aparece uno pero en todos 10s casos "el 

elemento predominante da la clave y categoria" en la cr6nica . 
Para Bond, 10s principales elementos de inter& noticioso son: 

a) El inter& personal: 10s temas que se relacionan con CI (familia, 

gustos, bienestar) son motivos noticiosos. 

b) El dinero: la riqueza material es noticia; i Quih es el hombre m b  

rico del mundo?. La respuesta es noticia. 



C) El sexo: el arnor. el desnudo, la criminalidad sexual ( adulterio, 

violaciones, desviaciones sexuales) son temas que consumen la gente en 

foma voraz. 

d) Los conflictos: desde la riaa callejera hasta una guerra, pasando por 

las huelgas, las pugnas politicas y 10s golpes de Estado, son objeto de 

inter& ptibiico. 

e) La fama: 10s desplantes, las attitudes exckntricas, las opiniones del 

artista renombrado son noticia. 

f) El inter& humano: Como es la historia del joven que roba para comer, 

el rico que deja su herencia para casarse con una pobre, el perro que 

salva la vida a su amo son relatos que conmueven. 

g) El suspenso. Por ejemplo : iSe darhn 10s nombres de 10s " 

sacad6laresVS iquikn ganarh las elecciones?. Son sucesos potenciales 

inminentes, que tienen en suspenso al lector. 

h) Los acontecimientos que afectan a grandes grupos, organizaciones. Es 

decir todo aquello que genera o acontece a la Iglesia, al partido politico, 

a1 Estado etc. interesa 

i) La competencia. Es el caso del automovilista que gana la carrera, el 

boxeador que se corona campe6n, el partido politico que triunfa es 

informaci6n periodistica 

j) Los descubrimientos e invenciones: en su momento fueron noticia el 

descubrimiento de la vacuna antipolomielitica y de la penicilina, como lo 

serh descubrir una cura contra el chcer o contra el SDA. 



k)La delincuencia: "la nota roja" quc involucra asaltos, asesinatos 

homicidios etc. sigue tcniendo un lugar preferente en el gusto de las 

personas.'2 

Si todos 10s datos anteriores (a)-(]) son noticiosos y de interts para 

el lector "a fortiori" sen4 todo aquello que le ayude a conocer y 

conservarse sano o si esta enfermo como darle ayuda o espcranza para 

vivir. 

11.1.- GENEROS PERIODISTICOS UTILES EN LA DIFUSION Y 

CARACTERISTICAS DE DlCHOS GENEROS. 

a) La nota informativa, la cr6nica noticiosa y la entrevista 

Los gbneros informativos, como sc expres6 antes, son : la nota 

informativa, la cr6nica noticiosa y el tip0 de entrevista y dc opini6n cuya 

csencia es la noticia. 

Se trata de una versi611, "un relato" del suceso de trascendencia 

social. Este relato toma varias formas genkricas, el de nota informativa, 

que es una primicia del suceso, un aviso, un informe sucinto, del hecho 

de importancia phblica. Tambikn adopta la forma de una crhica, es decir 

el tiempo real en el que se da el acontecimiento bien sea, una entrevista; 

las palabras de un informante y las circunstancias dc sus declaraciones. 

~ s t o s  son 10s tres gkneros periodisticos por excelencia noticiosos, 

las formas de expresi6n primaria de la informaci6n de la actualidad. Sus 



atrihutos substanciales son la oportunidad, proximidad, tamailo, 

importancia, pero sobre todo, la actualidad y novedad '' 
En la m&& de la nota informativa, que contempla 10s t6picos 

(quk, quikn, cuhdo, c6mo d6nde y porquk), estos se jerarquizan en muy 

apretada sintesis. Luego en el se desarrollan, pero sin dejar de 

condensarlos, como una p i rh ide  invertida (de lo m k  a lo menos 

importante) con un lenguaje expositivo. 

En la cr6nica, la noticia se ordena de forma decreciente y 

cronol6gicamente, y se usa la narraci6n y la descripci6n, donde el tiempo 

y el espacio, pero sobre todo el tiempo, da unidad al relato. 

La entrevista es base de muchas noticias. Es una conversaci6n 

entre el reporter0 y persona comun o un personaje. l'iene tres objetivos: 

obtener alguna informaci6n del entrevistado, conocer sus comentarios 

sobre un hecho o hacer su semblanza. 

La entrevista puede fungir como base para hacer una nota 

informativa o formar parte de un reportaje y entonces es complemento de 

otros gkneros periodisticos. 

Como genero periodistico la entrevista tiene sus formas propias de 

expresi6n: ya sea en forma de un dihlogo (entrevista de pregunta y 

respuesta), o como un relato biogrhfico, mediante la narraci6n y la 

descripci6n ( entrevista de personalidad o de semblanza). 

"Del Rio R q ~ g r  J.  Teeria y Pr&k & h G h o s  Periodistim Infmtivos, Edit. Dhce M&. 1991, p 
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Corno entrevista noticiosa y de pregunta y respucsta, su estructura 

y rcdacci611, se asernejan a la nota informativa o a la cr6nica noticiosa. 

La estructura, estilo y lenguaje de la entrevista de sernblanza, se 

manejan con rnh libertad. El diklogo, la narraci6n y la descripci6n se 

cornbinan y redactan conforme a1 talent0 y destreza del redactor. 

El periodisrno inforrnativo, consiste en el relato "puro y simple" de 

un hecho. Carece de opiniones per0 puede aceptarlas. puede informase 

de una critica sobre el tcma que trata, per0 el reportero no debc exprcsar 

su punto de vista. Mas bien esto es lo que se pretende. Es el estilo de 

trabajo que el reportero y 10s medios emprenden todos 10s dias para 

informar objetivamente a1 p~blico.'4 

La obietividad periodistica es un postulado que se origin6 en el 

periodisrno norteamcricano. Es el relato neutro que hace un periodista de 

un hecho o de una opinih, sin que introduzca su comentario personal. 

Es en surna, relatar con exactitud la realidad que se observa 

Sin embargo priva la idea ya generalizada de que este ideal es 

inalcanzable, debido a "10s inevitables defectos sensoriales y psiquicas 

del hombre para captar el ambiente tal cual es, el deseo de ser reconocido 

y el pmrito de comunicar lo que entiende.15 

Para apoyar a esta opinibn, Fattorello opina que la informaci6n es 

subjetiva, ya que "rnarcha con nosotros y con el momento en el cual 

14 j,,h R-. T-~S-QS Pexi@ishs lnfomtivon mu. Diem, Mk. 1991. 

p'4g. Gregotio, Op. cif., pp. 61-53. 
l6 F. FanoreUo, Op. cit.. p.49. 



3:ivilnos El hombre no puede salirse de si mismo, de su subjetividad, asi 

con10 tampoco es posible salir de la contingencia de 10s acontecimientos" 
16 

En efecto, cualquier relato de un hecho es subjetivo, per0 es 

deseable y conveniente que haya, sobre todo en la informaci6n de 

actualidad, un grado mhimo de objetividad. 

La tendencia a la objetividad es natural en el hombre (como lo es la 

subjetividad) y, no es la excepci6n el profesional que maneja ideas, como 

es el periodista El periodista de todos 10s tiempos y espacios ha buscado 

siempre ser leal con la realidad, apegarse a ella cuando la informa 

Cuando lo logra se realiza. Siempre que ha cumplido su funci6n 

profesional completa una misi6n social." 

Hay una raz6n de tipo social que hace mbs imperiosa la necesidad 

de la objetividad. La sociedad, adquiere su conocimiento en buena parte, 

por medio de la informaci6n periodistica y de ello se vale para poder 

tomar decisiones politicas econ6micas y sociales. 

El comentario o articulo de fondo y el ensayo 

- El comentario o articulo de fondo es el enjuiciamiento del 

periodista a un acontecimiento de actualidad, generalmente. Para ello 

hace uso del juicio, en ocasiones critico, con la ayuda de la ret6rica y de 

un lenguaje y estilo muy propio. A veces, sobre todo en 6pocas recientes, 

ademiis de utilizar el argument0 como m a  de ataque, utiliza datos para 

, I  

I6 

"I.  Del Rio Op, d., p. 47. 



fundamentar su tesis sobre el hecho, objeto del comentario. El articulista 

realiza su comentario implicita o explicitamente desde una ideologia 

Por lo general, el articulo se compone de un planteamiento, 

seguido de un anhlisis critic0 donde se arguments a favor o en contra del 

hecho, y finalmente da conclusiones con intenciones de persuasi6n. 

1 ensayo es una reflexi6n emdita y profunda sobre un tema Es mhs 

intensiva que extensiva. Trascendente, no tanto por el tema, sino por el 

tratamiento. Es un genero alimentado por la historia y la filosotia, que 

toma ideas de las ciencias naturales y humanas y a la luz de ellas, analiza 

el suceso. Al final del ensayo se encuentran las conclusiones que 

sugieren una enseilanza para aclarar ideas. Utiliza un estilo sobrio y de 

vez en vez tiene giros literarios, hecho que por desgacia, cada dia pierde 

espacio en el periodismo moderno, dice J. Del Rio R. 

La caricatura, corresponde a una tecnica periodistica que puede ser 

oral, escrita o dibujada, para conformar la imagen del comentario y de la 

critica Representa un esfuerzo de sintesis gru~ca. 

El caricaturists, por medio de la exageraci6n de uno de 10s rasgos 

personales o de varios giros de un acontecimiento, critica el 

comportamiento personal o de un hecho. 

El reportaje es la coyuntura de una noticia sin llegar a ser la noticia 

propiarnente dicha. Es su fundamento y por ello mismo toma en cuenta 

10s factores que determinan el valor de la noticia y 10s elementos de 

inter& noticioso. Cuando se conforma la noticia el reportaje ha 



hasc~ndido el suceso. Busca lo que hay detrhs de la noticia (la causa) y 

delante de ella (su proyecci6n ). Asi, mhs que trattlr un acontecimiento, 

estudia una situaci6n, el hecho y su contexto. 

De ahi que este gknero haga una verdadera investicaci6n social, 

porque su objeto de estudio es la realidad social realidad que comprende 

a sus instituciones, movimientos, dailos y las relaciones que establecen 

entre sj ya Sean de cadcter social, politico, econbmico o cultural. 

Esta investigaci6n para ser profunda, es decir, para que llegue al 

meollo de 10s sucesos, necesita usar imperiosarnente, el mayor n6mero de 

mktodos y tbnicas de indagaci6n como: la documentaci6n, la 

observaci611, la entrevista, el encuentro, que se entrelazan para sacar a 

flote un material abundante. 

La estructura del reportaje, tiene una entrada y un cuerpo, pero se 

organiza con mhs libertad entreverando el ordenarniento decreciente con 

el cronol6gico y combinando 10s relatos expositivo - descriptivos. 

Cumple pues los requisitos del estilo conciso, preciso, sencillo y hgil. 

Los medios impresos tienen la ventaja de dar m8s contenido, 

profundidad y contraste a la noticia, por medio del reportaje. 

El periodismo de entretenimiento es otro gknero pero que en el 

caso de transmitir temas mkdicos se requiere mhs seriedad y para este 

trabajo no sera tomado en cuenta con toda su h e m .  

11.2.-TECNICAS DEL LENGUAJE PERIOD~STIC~. 



El trabajo periodistico es un proceso que cubre necesariamente las 

siguientes etapas : 

Planeaci6n de la informaci6n. 

Recopilacibn del material informative. 

Ordenamiento de la informaci6n. 

Redacci6n. 

El periodista imprime su sello propio a cada una de las etapas, con 

las respectivas particularidades de acuerdo con el gtnero periodistico. 

Esta es la configuracibn de un metodo de trabajo general, donde se 

presenta un conjunto de procedimientos, tkcnicas y herramientas que el 

periodista aplica en su trabajo de: informar, opinar y explicar. 

Independienternente del gtnero periodistico que se adopte, es 

ventajoso llevar con rigor un metodo. Conviene recalcar que en la 

medida que el trabajo periodistico sea m h  sistemhtico, riguroso, rnejor 

planeado, organizado y expresado, sera m8s eficiente, y por 

consecuencia, la informaci6n sera m h  oportuna, veraz, objetiva, y 

sustantiva, reclamos que con raz6n hacen 10s medios a 10s reporteros y 

tstos se lo exige la sociedad. 

La planeaci6n informaiiva hecha por el jefe de informaci6n, o por 

el reportero o de ambos implica, una capacidad para avizorar la 

tendencia de 10s movimientos de una sociedad. La responsabilidad 

principal recae en el reportero de quien se dice que tiene un 

conocimiento m b  precis0 y direct0 de sus fuentes de informacibn 

habituales, a fuerza de tratarlas continuamente, conoce su 
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cornportamicnto y actitudes a tal grado de que pude predecir su giro 

noticioso. 

Sin embargo, la iniciativa de esta blisqueda, esta bloqueada por el 

boletin de prensa, que es un product0 de la burocracia de la 

comunicaci6n que limita a1 profesionista a recibir y procesar el boletin. 

En efecto, en estas condiciones, son las fuentes de infomaci6n las 

que determinan lo que es noticia y lo que no es, selecciona, de acuerdo 

con sus intereses muy particulares, limitando la libertad de decisi6n 

profesional y deja el reporter0 de ser un representante de su medio y la 

sociedad para convertirse en un simple mensajero de la oficina de prensa. 

El periodista hasta ahora - en su a f h  de buscar la noticia - ha sido 

m h  o menos fie1 y sensible intkrprete de lo que la opini6n pliblica 

necesita conocer. Pero en este mhs o menos quedan muchos, pero 

muchos profesionistas que tenninan siendo un domesticado sewidor de 

10s intereses particulares. 

11.3.- LENGUAJE PERIOD~STICO. 

Un lenguaje cotidiano comb no ofrece problemas tkcnicos de 

comunicaci6n. Un lenguaje para un public0 requiere un tratamiento 

especializado, pues debe satisfacer simultaneamente las exigencias de la 

descodificaci6n de sujetos receptores muy diversos. Por lo que se buscan 

dos condiciones bkicas: la facilidad de llegar al pliblico y la capacidad 

de decidir cuhl es el contenido que se debe transmitir. 

La redacci6n periodistica no se limita al desarrollo de una tkcnica 

semi6tica. Escribir bien o claro no son condiciones suficientes, aunque 
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Sean necesarias, para el profesional. La redaccibn periodlstica exige 

tambitn la capacidad o competencia de decir lo que es de inter& pbblico 

y lo quc es de inter& general l a .  Se rompe asi el limite de la disposici6n 

sintktica y semhtica para introducir problemas objetivos y 

generalizables derivados de las condiciones que tipifican la 

comunicaci6n periodlstica y sus concreciones discursivas. 

El periodista es, ante todo un informante y no un redactor que 

escribe; ademhs en la rnayoria de 10s casos eval~ia o argumenta. Dicho de 

otra manera : Redacci6n periodistica no es el mero acto de escribir, sino 

el act0 de informar o de redactar para informar. 

El estilo periodlstico es la peculiar forma que tiene el redactor y el 

medio de comunicaci6n que utiliza Es la fisonornia distintiva que 

irnprime en lo particular el periodista y en lo general el peri6dico a la 

infomaci6n. Y el lenguaje es la materia con la que el periodista expresa 

su estilo personal y el del peri6dico (Un peri6dico celoso de su estilo, 

ordena a su personal que utilice su manual de estilo).Vale la pena 

recalcar que el lenguaje periodistico se caracteriza por ser claro, conciso, 

bgil, sencillo y preciso. 

Vivaldi define la claridad como "la expresi6n a1 alcance de un 

hombre de cultura media. con pensarnientos dittfanos, conceptos bien 

digeridos y exposici6n lirnpia, es decir con sintaxis correcta y 

Corabimah 'd impis p 4 b W  cow una apede del intatr g d .  d 'inter& ~cnaal' es ua dmo de la 
sodedad de- time tradidbn y su m i s ~  ma Ii&-.ada a la dc " d a d o  fibliw " Grieso y R m .  
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vocr~bulario no exclusivamente tkcnico" 1 9 .  En o t m  palabras ser claros 

en it! expresi6n y en las ideas. Hay que buscar estas dos cualidades para 

lograr una excelente redacci6n periodistica : Usar un lenguaje de 

terminos sencillos, sin eufemismos (evitando 10s tecnicismos, palabras 

rebuscadas, retorcidas y oscuras) y plasmar un pensamiento concrete." 
Carmelo Bonet agrega iC6mo se alcanza la claridad expresiva? 

Arist6teles dio la receta. Nada tan fAcil en apariencia: "la elocuci6n m& 

clam es aquella compuesta de t6rminos propios". Y la propiedad 

idiomfitica se logra sencillamente llamando a las cosas por su nombren 

El periodista no s61o debe ser renovador de 10s sucesos, sin0 

tambikn del lenguaje. 

El periodista tiene la posibilidad de rescattlr valores lingilisticos 

importantes del habla popular que puedan enriquecer el acervo cultural 

del pais, en lugar de hacer uso de expresiones extranjeras. Sin embargo 

10s limites de esta licencia estfi en funci6n de la compresi6n del mayor 

ntimero de lectores del idiorna usado. En todo caso el problema que debe 

salvar el comunicador es el abuso del lenguaje que provoque 

desconcierto, y lo peor, confusion en el lector. Y en especial en la 

difusi6n de temas medicos con fines educativos hay una necesidad 

implicita de informar sin confusi6n sobre asuntos de salud. 

" Carmelo M. Bonn, M i c a l i t e r a r i a  v arr oroblema, p. 45. 
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Gracih recomendaba la concisi6n asi :"lo bueno, si breve dos 

veccs bueno". Es una de las caracteristicas esenciales del lenguaje 

periodistico. Es decir mucho en pocas palabm. Relatar la informaci6n 

con el minimo de vocablos, per0 sin llegar al laconismo, que es la 

exageraci6n de lo conciso, porque ello en lugar de aclarar, confunde, y 

oscurece. 

Una prosa con vida da la impresibn de agilidad y movimiento, 

dinarnica y vibrante. Esto se nota cuando por el uso apropiado de las 

palabras 10s hechos tienen sonido y ritmo. E d  en la redacci6n que tiene 

el arte de hacernos sentir 10s estado de h i m 0  y actitudes de 117 

acontecimiento, las emociones de una muchedumbre enardecida, el 

vkrtigo de una carrera automovilistica, etc. 

Para lograr 10s efectos de agilidad periodistica se manejan 10s 

diferentes giros grarnaticales que se operan en 10s vocablos, frases, 

periodos, cliiusulas, asi como en 10s verbos( hay que escribir 10s verbos 

en forma activa, 10s verbos vigorosos y dinamicos dan vida a la 

expresi6n). 

La agilidad tambikn se adquiere por medio de la monia,(la 

armonia esta constituida por tres elementos: eufonia, que es la acertada 

sucesi6n de sonidos y cadencia y que se logra por medio de "la acertada 

colocaci6n de 10s vocablos y miembros del periodo", o mejor dicho "El 

efecto musical de las palabras y de las frases por el arte de combinarlas 

de modo m b  grato al oido" 22 

I.M. R-. Op. ul.,pp.l49-150 



Y El ritmo que corresponde a la puntuacibn y el tamaAo de las 

frascs y clhusulas en el discurso. 

La sencillez: consiste en relatar las cosas con naturalidad. Evitar lo 

rebuscado, con lenguaje directo, sin cultivar el lenguaje metaf6rico. Las 

frases hechas y 10s tecnicismos son enemigos de la sencillez. Despub de 

todo la elegancia esta en la sencillez. 

Para Esteban Moreau La cruz, la precisi6n "consiste en expresar el 

pensamiento en tales tkrminos que no pueda confundirse con ninghn 

otro". Parecida a la precisi6n es la propiedad, la cual hace que "las 

palabras, frases, y movimiento general de la oracibn se conforme y ajuste 

con la idea que nos proponemos expresar"" Dos condiciones son 

necesarias para escribir con propiedad y precisi6n: dominar el asunto, o 

sea investigar el suceso; y dominar el idioma, es decir, fa orfografk, la 

sintaxis y el estilo. 

He aqui 10s elementos, 10s instrumentos y los mktodos que deberh 

ser empleados por el periodista dedicado a la difusibn de temas de 

educaci6n en ciencias de la salud en 10s medios de comunicaci6n 

expedites en el estado de Chiapas. En especial y fundarnentalmente para 

lograr un estilo claro, conciso, hgil, sencillo y preciso. La dificil facilidad 

para escribir un tema mkdico que se domina pero que aun no se 

transmite. 

Eaeban M a w  La c w  F ~ t o s  de wltura literaria a. Tip CaI Cads, Bsrcclana 1955, pp. 100- 
103. 
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Planeacibn del trabajo en bases a la metodologia del periodismo, es 

el prlar de todo trabajo que se prevk seguido de la recopilacibn del 

material informative, si lo que se pretende es transmitir o ejempiificar 

con un hecho reciente o de archivo y ordenamiento de la infonnaci6n. 

El gdnero periodlstico mhs comtlnmente para temas explicativos de 

la cultura mkdica es el ensayo, la nota para la informaci6n de temas 

medicos, la cr6nica para eventos y efemerides y con mucha frecuencia 

puede recurrirse a la entrevista estructurada recumendo a fuentes 

ilustradas como son 10s profesores de universidad, 10s investigadores o 

10s clinicos reconocidos en el arnbiente rn6Airn con el fin de aclarar 

datos y precisar informaci6n. 



PERlODISMO ESPECIALIZADO. 

El periodismo especializado se origina en la actividad variada de la 

sociedad moderna, se desarrolla en 10s campos de las letras, las artes 

plkticas, el teatro, el cine, la televisi611, la radio pot un lado, por el otro 

en 10s centros cientificos y educativos en donde se pueden generar 

noticias, que provengan de hombres destacados', o bien la difusi6n del 

conocimiento ya existente, porque no es posible que un s61o hombre 

conozca de todas las ciencias, y se hace necesario la especializaci6n en 

una Area del conocimiento. 

La informaci6n no se limita a trabajar con sucesos, sino tambikn a 

resefiar acontecimientos, referidos a diferentes temas como: ritos, 

tradiciones, leyendas y conocimientos nuevos en diferentes Areas de la 

ciencia y las artes etc. 

En el trabajo periodistico no se necesita una s6lida preparaci6n de 

10s temas a abordar, basta con que el reporter0 tenga conocimientos 

bisico sobre periodismo, a no ser que decida opinar sobre la informaci6n 

planeada introduciendo la critica propia, como sucede frecuentemente, 

en el caso de que incurra en la opini6n especializada, el comunicador si 

' Eo w. ncbi.nlm.nih.gov/ge&wq. De la Red 3e eMlentra una intercvrnfe h a l e  informtha & 
atmxiAn para d munda ckntiticn, para el rnundo de la3 &aws y pan d potitico princip- w trat. dd 
"Provccta Genama humano" financiado nor el aobiemo de 10s E.U.A. desde 1993. Urn inveaiaadb dd ,~~ - - - 
camp de la. mcdlcina guc re trasla~a y lrarncnde ru nibel para m n m r  a1 eampo de Is wemcna y de h kca  
Es un cjcmplo dc la impnancla dc la difUn6n de la c i m m  medica wn inlcm educalivo por el 1-0 dcl 



requiere de una consistente preparaci6n actualizada en la disciplina de la 

que trate en el momento. 

En ciudades, donde se da una profunda actividad cultural, 10s 

medios necesitan de un reporter0 especialista, pues todos 10s dias 10s 

centros culturales programan conferencias de cientificos, que requieren 

de especialistas para la divulgaci6n del acontecimiento de manera 

trascendente para el lector. 

La producci6n de informaci6n cientifica y educativa, se ha 

incrementado en 10s medios nacionales, en la medida en que se ha 

acelerado el desarrollo educativo y cientifico del . El i~pulso  

notorio que el gobiemo y la iniciativa privada han dado a la educaci6n, a 

la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, ha producido en 10s rnedios un 

reflejo del inter& por esas hreas aunque no siempre con la calidad 

deseada. 

Salta a la vista que ahora 10s diarios y demh medios se ocupan de 

asuntos de medicina, psicologia, astronomla, sociologia' etc., con su 

propia mira, tal vez comercial, tal vez de consciencia educativa Por lo 

tanto es una obligaci6n hacer llegar estos temas de rnanera que interesen 

al lector comhn explorador empleando la tkcnica periodistica depurada 

h rnias d maiuM P r m ,  1- m a  sex%" dc s d u m  pan ewalos b n w b  "Adb.6~" en 
do& r k da un q x i o  d doctor Pabla Latapi Sane, mmo un cjemplo de La imponslrcia quc la educacion 
time parn bs lectmu en tirmpos mcdcrnos. 
' La mi- N m &  contiene una variedad informaiiva sernejante a lo que sus editoms mddm que s b 
vanedd de prefer- dr sus laores  y el ruvd educauvo del pleblo donde ,irm ou l m o r a  pars darler 
~nformscrao d s  o Mnor profunds sobrc cada t m a  [ratado. par qmplo la cnfcnedad dc AWlcmer warn& 
m el numao d d  8 de maru, dd 2000 por CmRrq, Cowley wn manu vanedad dr datos e llustrauones mm 
leclorcs suplw, que lkgarian al rcpo-6 especial aludido, m la pigins 42 
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iluktrada con casos, ankcdotas que enriquezcan el fen6meno que se 

informa. 

"La informaci6n cientifica con fines educativos es Iti  base para el 

desarrollo cultural de un individuo y por lo tanto de la sociedad donde 

vive", dice Del N o  Reynaga J~ . 
Por lo tanto el periodista que quiera seguir el periodismo 

especializado en las ciencias de la salud, l lhense medicina, 

odontologia, nutricibn, psicologia, enfermeria, etc., deberh conocer 10s 

conceptos esenciales que maneja la medicina y las ciencias afines, por 

medio de: lecturas frecuentes sobre el ramo, con dedicaci6n especial 

debido a lo vasto del contenido. 

Este profesional de la informaci6n tendrh que disponer de todo el 

tiempo necesario para hacerlas, existe abundante informacibn en todos 

10s tipos de medios graficos incluyendo la red (web) y de prefercncia en 

las ultimas ediciones, tomando en cuenta que estas ciencias esth en 

constante investigaci6n y difi1si6n de sus hallazgos. 

La dihsi6n de 10s beneficios de las ciencias mkdicas como parte de 

la extensi6n de la cultura requiere de la adaptaci6n del lenguaje y 10s 

temas a las nuevas circunstancias de cada regi6n del planeta. No todas 

las culturas aceptan 10s preceptos generales de la ciencia y no a todos 10s 

lugares se adapta el lenguaje de la ciencia, de ahl que el periodismo sea 

una herramienta de ayuda para mediar en la aceptaci6n de datos que 

' Del Ria, R. I. Tmria v w6bica de lor ~ ~ r t i ( o h i n + e r m ~  Editorid Diana. Mldco, la. 
d d b  1992 Capifdo 3 "Pan que se baa pfflodiuno", pigha 19. 
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ayuden a mejorar la calidad de vida de 10s ciudadanos utilizanllo un 

lenguaje expedito y scncillo. 

En adelantc se prctenderii constantemente inter relacionar un tcma 

extraido de las ciencias mkdicas con el proceso educativo y la habilidad 

del comunic6logo con el fin de utilizar 10s procedimientos de la 

comunicaci6n en la educaci6n ~ a r a  la salud del pueblo en las 

localidades, las regioncs y 10s estados de Mkxico. 

111. I .-EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD. 

El hombre es un ser natural que ha evolucionado cada vez m b  de 

lo simple a lo complejo. Comenz6 por lo ffsico, pas6 a lo qufrnico, sigui6 

por lo biol6gico y por 6ltirno esth evolucionando en lo psico social con 

una mira teleol6gica que lo anima con lo que sc hace hist6rico. Cada 

nivel evolutivo de la hominizaci6n incorpora un elemento nucvo sin 

eliminar a 10s otros. 

Este proceso quc va de lo bhsico a lo trascendente es lo que se 

llama "antropogknesis" cuyo efecto inmediato ha sido la capacidad de 

transformar la naturaleza de rnancra singular, unas veces para el bien del 

hombre pero la mayor parte de ellas para el ma1 como un proceso de 

aprendizaje dominado por eI ensayo - error5 . 
La intervenci6n del hombre sobre la naturaleza se debe a que 

organiza su trabajo para la obtenci6n de bienes que satisfagan sus 

necesidades. Tambikn se debe a la relaci6n intencionada sobre 10s 



sisternas ewl6gicos, sociales y econ61nicos, para la creaci6n de 10s 

instrumentos de trabajo que le faciliten su tarea aunque parad6jicamente 

desplacen a sus cong6neres de las fuentes de trabajo y lo despersonalicen 

a 61 mismo. 

La actividad del hombre se dirige tarnbikn hacia la conservaci6n de 

la vida y la obtenci6n permanente de la salud por el desequilibrio en 

cualquiera de sus esferas cuando no se previno o actu6 a tiempo 

limitando el desorden. Esta es una expresidn hist6rica de la actividad del 

hombre en su ecosistema. 

Las etapas del desarrollo cultural del hombre en el h b i t o  de salud 

- enfermedad se encuentran en la historia, mientras se adaptaba a1 

ambiente y a1 clima imaginando tambien, de su pasado, el tip0 de vida, 

salud y enfermedad de 10s hombres de la prehistoria y un ideal de vida 

para el futuro. 

A lo largo de la historia humana, las causas de muerte han variado 

seghn las formas de producci6n y la creaci6n de herramientas para el 

trabajo y formas de vivir. Le corresponde a la rnedicina dar cuenta de las 

enfermedades que padece una sociedad y otra, una kpoca y la precedente. 

Hoy dia el conocimiento de las enfermedades por sus causas y la 

posibilidad de curaci6n, son material de noticia y de informaci6n que 

interesa a la gente lectora con el prop6sito de prevenir el daAo o para 

adoptar conductas higi6nicas para la salud fisica o mental. 



Cuando se estudia el proceso salud enfermedad se nota que es 

multifactorial en su equilibrio dialkctico, en el intervienen cambios 

coporales de adaptaci6n del hombre al ambiente y para aceptarse a si 

mismo6. 

La adaptaci6n constante se debe al vigor fisico, y a la evolucibn 

social, econdmica y cultural del hombre no s610 con la finalidad de 

encontrarse en el mundo, sino para vivir m h  y mejor con una finalidad 

incierta cientificamente comprobada, pero si con una intuici6n 

traditional como lo muestra el comportamiento de la especie humana 

durante las distintas etapas de su historia. 

Bhicamente, el hombre como ser biol6gico, requiere de 

alimentaci611, de manera que evolucion6 a "homo habilis" y luego a 

"homo economicus" para proveerse de 10s alimentos de manera segura. 

Por otro lado necesita de la defensa y protecci6n pues como 

animal, obedece a las leyes de comer y ser comido y a las leyes fisicas de 

la propia naturaleza, que se muestran en las inclemencias del ambiente en 

el que vive por lo tanto le hace una modificaci6n para su comodidad. 

Asi, en 10s inicios de la vida humana como ser pensante y 

planificador, 10s accidentes no previstos debieron ser la causa m h  

frecuente de dolor y muerte, en el trabajo de recolecci6n de frutas y en la 

caceria y pesca 

M w  H. -General de la Salud en la$ Sodedaag H u m e U e !  Editorial La P r m  MMidj~. 
tdmkm, M&ico, h & i  1992 Se habla & un "praccu, dialktb Sslud - demedd" pocque m x 
eP16 pemranentementc sano o enfenno pino fluchlanda m un equilibrio que lopa d rp. human0 intclpado 
movido siempre por d medio natural mbiante hacia d dquil ibrio (cnfermedad o muenc). La nda a una 
lucha en la que se gana o x pierde. Una lucha entrc d SET y el no m. 
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El hombre enfenaba y enferma a causa de 10s microbios que lo 

han acornpairado en su existencia, a1 ponerse en contact0 con 10s 

ecosistemas de manera antinatural y a la exposicidn a 10s cambios 

climfiticos sin protecci6n. 

Todo este proceso hist6rico que el investigador deduce y en 

algunos casos comprueba, es noticia es informaci6n. es fuente de trabaio 

periodistico esoecializado en el camoo de las ciencias de la salud. 

A1 paso del tiempo cambiaron las causas de dolor y muerte en las 

sociedades humanas, cuando la pohlaci6n se hizo densa por la 

concentracibn agricola en torno a las fuentes energeticas, a 10s 

elementos naturales fortificados y a la peculiar forma de convivir en las 

sociedades primitivas. Se sabe que : "el modo de producci6n determina 

las fonnas de vida de un grupo", conjugando las variables. economia, 

politica e ideologia. 

En estas nuevas condiciones dominaron la carencia y el exceso, el 

asesinato y la guerra, que siempre han estado presentes en la 

organizaci6n social, como motores de la historia con su estela de dolor y 

muerte, manifestaciones del desequilibrio del binomio salud - 
enfermedad. 

Con el cambio de vida de la agricultura al sojuzgamiento 

(esclavismo) y la acaparaci6n de 10s medios de producci6n, aparece el 

estado sedentario de 10s grupos humanos que dio origen a dos 

padecimientos, la obesidad de 10s dominantes y la desnutricibn de 10s 



soju~gados, es decir, se produjo un desequilibrio enfermizo por la 

manera de vivir. 

Otra causa de enfermedad han sido 10s instrumentos de trabajo y la 

forma de trabajar asi como la distribuci6n de tareas que dieron origen a 

las enfermedades laborales. lnstrumentos simples dieron origen a 

lesiones individuales, instrumentos complejos a enfermedades colectivas 

por ejemplo, la pala y la mhquina7 . 

La economia modific6 las formas de vida y de diversi6n. La 

politica y el pensamiento han cambiado la forma de la distribuci6n social 

(aldeas y pueblos) que traen como consecuencia algunos desequilibrios 

en la salud individual y colectiva, es decir padecimientos generados en la 

cultura. 

Para el hombre de este periodo de la historia, las causas de muerte 

sertm: 10s infanticidios y las guerras, agregadas a las ya descritas y que 

son permanentes hasta nuestros dim, como herencia social. 

La pobreza y el hacinamiento, por conveniencia de protecci6n 

generaron la sobrepoblaci6n de las agrupaciones, esto entorpece la 

disposici6n de excretas y es causa de las enfermedades parasitarias en 

forma epidkmica, que no han abandonado al hombre m b  que a fuerza de 

investigaci611, educaci6n y carnbios de vida a partir de la comurensi6n. 

informaci6n v difusi6n de 10s hallazgos. 

. . ~  .- 
dcl Tmhp, y lor horpitaler fac~nadorer & c&lali~as woen is espialidad de hMkW dd Trabajo 
m e u m u ,  de nw~alh&dIW S ~ r M n a  de Salud M C m  1994 Eqpcctdidadn % i i o d a  



Es posible que el arte de infonnar con veracidad haja tornado un 

pdpcl importante para educar en salud en ese period0 de la historia 

Puede notarse que el hombre ha pasado por sistemas inestables con 

cambios repetidos para adaptarse y sobrevivir, por lo tanto, ese 

movimiento constante ha modificado el proceso salud - enfermedad. 

El hombre modern0 vive rnb, tiene casi asegurada la fuente para la 

adquisicibn de sus alimentos, como milagro de la industrializaci6n, pero 

tambikn se reproduce en mayor proporci6n que antes debido a que ya no 

lo amenazan hambrunas siderales, aunque se notan como fen6meno 

social en la desigual repartici6n de la riqueza y la injusticia de 10s 

sistemas hegem6nicos, por ejemplo en el Africa Central. 

Esta seria la explicaci6n de como se ha perdido el equilibrio 

poblacional por descontrol de la natalidad y disminucibn de la 

mortalidad, provocando hacinamientos y enfermedades degenerativas 

para 10s cueles solamente tiene remedios artificiales8 . 
La sobrepoblacibn ha originado las enfermedades psicosornAticas y 

psicosociales (Angustia, neurosis, estress, delincuencia, drogadiccibn, 

prostituci6n, suicidio, etc.), todas ellas orevisibles oor medio de la 

difusi6n. a la ooblaci6n. del conocimiento mbdico. de sus causas y 

maneras de orevenirlas. esoacio en donde la difusibn con tbcnica 

periodistica especializada tendria su luaar de eficiencia educativa 

a En h4tt.dc0. m lo que va del wxenio de gobiem del prsr'dente ErmWo Zcdilb. se Am hnpkmmtaddo 
progams para ataopr la pobrua cam el PROGRESA. puts on aparaa m J Plan Nadod  & 
Desarrollo, 1994 - Z O O .  En el rubro de las enfermedades degenerativas se transita por la era de 10s trasplantes 
can nunas legislacions para la donacih de organos, avanzadas en paises indurtrinllada atrasadas en 
MCxica. 
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En estos tiempos modemos, 10s cientificos divulgan temas sobre 

10s efectos del desarrollo industrial incontrolable que deteriora 10s 

ecosistemas, y que da origen a enfermedades degenerativas asi como a 

desdrdenes meteorol6gicos que causan desastres impredecibles, motivo 

de dolor y muerte. Es decir provocan enfermedad del hombre en el 

cuerpo, en la mente y en su organizaci6n social. 

La ciencia mkdica es noticia, pues en su constante bhsqueda, ha 

introducido temas de gran inter& intemacional al querer tomar 10s 

mandos de su autodeterminaci6n manipulando material genktico y 

material oreanogknico (embrionario) con el fin de prevenir el sufrimiento 

y la enfermedad que el mismo se causa al transgredir las leyes naturales. 

El oeriodismo informa oaso a oaso de 10s hechos. reeistra la 

cr6nica v versigue la entrevista con 10s exoertos Dara luego hacer 

difi1si6n de 10s hallazeos. 

El hombre persigue el ideal planteado por la Organimci6n Mundial 

de la Salud (OMS) al definir a la salud como "El completo estado de 

bienestar flsico mental y social de un individuo y no s610 la ausencia de 

enfermedad",. por lo tanto se identifica a la enfermedad como: el 

desequilibrio fisico, mental y social de un individuo que genera la 

angustia por erradicarla 

El ~eriodismo tambikn busca opini6n, criterios para localizar las 

diferencias y las confluencias sobre el apasionante tema de la salud. Asi 

en 10s diferentes paises la conceptualizaci6n de salud es diferente: para 



10s paises subdesarrollados enfermo quiere decir: desnutrido, o afectado 

por causas infecciosas. 

En 10s palses como Estados Unidos, enfermo se refiere a 

padecimientos degenerativos tales como tumores, enfermedades mentales 

o cardiopatias. El trabaio de 10s informadores ha hecho ver a la 

humanidad que. seghn la cultura cambia el concevto de salud - 
enfermedad. 

La definici6n enciclopkdica de enfermedad, quc sirve como dato 

fidedigno para la estructura del ensavo ~eriodfstico, como es el caso de 

una enciclopedia inglesa9, que dice aue: "1,a enfermedad es un 

desplazamiento de la condicibn fisiol6gica normal del organismo, 

suficiente para producir sefiales evidentcs o sintomas", concepto que 

tiene una limitacibn. 

La critica ilustrada dice que a esta definici6n le falta la fase 

asintomtitica y subjetiva de la enfermedad. Informaci6n aue dan 10s 

exvertos en medicina v aue el oeriodista es~ecializado descubrirfi 

consultando estas fuentes. 

Otro ejemplo de limitaci6n informativa se encuentra al consultar 

una Enciclopedia Cat6lica, en donde se da knfasis a1 concepto de bien, 

pues no existe la palabra enfermedad, ya que todo gira a1 rededor del 

bien, porque todo en el mundo fue hecho para el bien. 

'31yic!q&ia- de m d t a  fd Editorial Encycloppedin B r i t h c a  Pub~shcn, M. M b ,  oin adid& 
1987. T o m  VI. pagina 186 a 187. 
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Las ciencias medicas en el a f h  de preservar la salud, seiralan 

convenientemente que'O : 

1.-La enfermedad es un proceso, es una reacci6n y un conflicto entrk 

agresi6n y defensa 

2.-El organism0 tiende siempre a1 equilibrio consigo y con el medio 

donde vive a lo que se llama homeostasis. 

3.-La enfermedad tiende a romper este equilibrio. 

Partiendo de estas reflexiones se Ilega a la convicci6n de aue la 

salud es un bien colectivo aue ataile a toda la sociedad v aue es un deber 

mantenerla informada lo mb-chamente vosible vara aue ella misma 

intewenaa en la constmcci6n de su bienestar. 

Con estos nuevos ajustes de concepto, puede notarse la diferencia 

entre estar enfermo, es decir, reconocer dallo orghnico - funcional y 

senrirse enfermo, para identificar la enfermedad en base a 10s 

conocimientos medicos y no basarse en datos de opini6n imprecisa 

Cada pueblo, cada clase social y cada individuo, padecen 

enfermedades especificas que requieren de atenci6n oportuna, efectiva y 

suficiente, per0 idealmente prevenci6n por medio de la educaci6n vara la 

salud. 
La politica sanitaria naci6 como una necesidad de control y dio 

origen a la Secretaria de Salubridad y Asistencia, instituci6n legal para la 

difusi6n del conocimiento m6dico y el control de las enfermedades, de 

' O S b & e z  R d o ,  M Elementos de SaludPiiblica Editorial M 6 d u  Oteo, hfdrico, sin ediciAq 1991 SJud 
~ " . P ~ l a 3 7  
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manera que es el organismo oficial y dc credibilidad primaria donde el 

invcstigador en comunicaci6n debe acudir. 

El estudio sistematizado del proceso salud enfermedad avanza 

segtin el desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la organizaci6n social 

segirn el tipo de enfermedades caracteristica de cada regi6n del mundo, 

asf vemos que 10s paises ricos tienen sus propias enfermedades (infartos 

cardiacos, cancer, lesiones vasculares y cerebrates, bronquitis y 

accidentes) y 10s paises pobres las suyas (en las que dominan las 

enfermedades infectocontagiosas y la desnutrici6n). En las primeras 

domina el pensamiento tkcnico y en las segundas el coraje por la 

desigualdad social, de manera que el trabaio del comunicador es variado 

s e d n  las circunstancias donde trabaie. 

A1 mundo subdesarrollado conviene la prevenci6n de la 

enfermedad, para lo cual se requiere educar por la informaci611, mientras 

que el mundo rico se preocupa de la etapa curativa y rehabilitadora, de 

rescate de lo que queda del enfermo y que para lograr su prop6sito se 

requiere del avance de la tecnologia He apul otro inter6 del 

comunicador oor acercarse a fuentes v obietivos distintos en cada 

ambiente. 

La enfermedad es tambib un estimulo de autoconsciencia para el 

progreso de 10s pueblos y para la creatividad artistica literaria, y motivo 

de solidaridad cientifica que aleja el aislamiento destructivo, tambikn 

para el trabaio del inquieto oeriodista aue todo busca. 



La ciencia mtdica es toda una fuente de novcdade~ en su por 

enfrentar a la enfermedad con tratamientos completos, erradicaciones con 

vacunas y rehabilitacibn apoyada en la cibernktica y la rob6tica 

La tarea planteada por la Organizaci6n Mundial de la Salud es 

proporcionar salud para todos en el aAo 2000, pero constantemente 

enfrenta novedades aparentemente insuperables como la incapacidad 

para controlar epidemias tales como la del SIDA y otras que arnenavln la 

esfera social como las neurosis y la criminalidad. Es decir, la fuente de 

informaci6n es inagotable y siempre actual. 

En Mkxico la Secretarfa de SaIud es la autoridad respaldada por el 

articulo 4 de la Constituci6n que establece: a) Toda persona tiene 

derecho a la salud. b) Crear una ley que norme las modalidades de la 

atenci6n mkdica Que el estado y la federaci6n tomen a su cargo la 

vigilancia para que se cumpla la ley de salud. 

De esta manera la atenci6n mkdica esth incluida en el presupuesto 

de la macroeconomia del Estado Mexicano, de tal manera que el trabajo 

del informador tambikn se abre a la politics, la economia, la vigilancia de 

las leyes y del bien comlin en materia de salud. A1 lado de una Secretaria 

corno lade salud. siempre habld informadores oendientes be /as noticias. 

En un mundo de clases 10s pueblos adoptan caractensticas 

cornunes para distribuir 10s sewicios rnkdicos de manera que la 

mercadotecnia extiende sus tentAculos en el campo de la salud y se 

articula otra faceta de la econornia con 10s bienes y sewicios para las 

gentes como un hecho que interesa informar. 

75 



La multidisciplinariedad en cuestiones de salud ensancha el campo 

temhtico para el informador, para el educador en temas de inter& 

relevante como el que se trata hasta ahora y que lc son utiles 10s medios 

masivos para cumplir con su profesi6n. 

Los medicos se forman con perspectivas propias seghn su status 

econ6miw y social, n6tense la variedad de especialidades y de categon'as 

econ6micas entre mkdicos segun la especialidad, arnparados en la oferta 

y la demanda que proporcionan las universidades y 10s hospitales 

formadores de 10s nuevos cuadros mkdicos" y tarnbikn la versatilidad de 

las (eyes del pais. Las instituciones educativas nrnfesionales tambi6n 

serfin fuente permanente de noticia por lo sue producen Y oor lo aue 

forman. 

En Mkxico el modelo educativo para la medicina, esth influenciado 

por la alta tecnologia y el modo de vida de 10s paises ricos. Es precis0 

ver 10s anuncios de universidades extranjeras que promueven su 

matricula en semanarios especlficos como el Newsweek y el Proceso, 

para tener una idea de la riqueza de fuente informativa relacionada con la 

salud. 

En fin, puede concluirse que hay fondo y que podrh pulirse la 

forma para transmitir conocimientos utiles con tbnicas periodisticas 

" T m  semm d q &  de efeehrado el E.ramen Nacional de Ruidnda pm Midis05 espednlism, d diuio 
E&r ~ublica la liaa dc aprobador y a La vez tor horpitalcs e ldtwinocr de Sa(ud del Pais lambiio 
pubhuur ru ofem de in mseiianra de las especialidades pue post+. EducaciOn y eeonomia van juom wma 
noticia m Medicinn. SAbado 21 de Noviembre dc 1998. 31 - A "La w n k i h  
lnt&tueional para h Fomci6n de R e a m s  Humanor para la Salud. pa wnduno dcl Cornite de 
E n s e w  de Porgrado y Educad6n wntinua (CEPEC)". 



sohre temas de las ciencias mkdicas pues se trata de una fuente 

inaeotable de datos. 

En el campo de lo social hoy dia se toma en cuenta, la forma de 

vida para predecir el estado de salud de las personas y 10s pueblos, por 

ejemplo la vivienda desprotegida, la alimentaci6n deticiente son 

indicadores de enfermedad. Por lo tanto habd enfermedad hasta no 

cambiar el modo de vida. 

Yendo m6.s a fondo del asunto, la temhtica para la comunicaci6n 

educativa se iria hash el deber ser de la ciencia mkdica, como servicio a 

la comunidad, hurgando en 10s planes educativos y la filosofia de la 

medicina, pues deberia ensefiarse, para lograr economia de acci6n al 

impulsar la medicina social y la ktica mkdica, teniendo como eje 

principal a1 humanism0 profesional, paralelo a1 eje tecnol6gico 

biologicista y no exclusivamente como ciencia fifa. que desplaza al 

humano enfermo, para colocarlo en un caso estadistico mh.  

Los paradigmas actuales de la medicina se constmyen tomando 

m b  en cuenta el nivel social, por lo que da la sensaci6n de que a 10s 

pensadores 10s ha alcanzado la rigidez de la ciencia y 10s ha abandonado 

la calidez para el trato humano. 

En fin, la educaci6n es otro proceso para construir la sociedad, es 

el camino ideal por excelencia para formar ciudadanos y profesionistas, 

como 10s mkdicos y 10s comunic6logos cuyo trabajo aquf se intenta 

conjugar, por eso es necesario precisar, a continuaci6n, algunos 



conceptos bhsicos que ayuden a construir el proceso mismo de difusi6n 

de contenidos mkdicos con calidad. 

llL2.-LA EDUCACION. 

La educaci6n, "es una familia de procedimientos que culminan 

cuando la persona adquiere un concept0 y una forma de vida que es 

deseable de alguna manera, o bien culmina con el mejoramiento de la 

persona"' 

La educaci6n en el sentido de "reforma": lleva implicitos 

objetivos a alcanzar que incl~lyen a la superacibn, aunque queda por 

resolverse la pregunta : jc6mo se sabe que una persona ha mejorado o 

tenga una mejor perspectiva de las cosas?. 

La educaci6n, pretende la adquisici6n de una conciencia critica que 

incluya tres ingredientes : la realidad perceptible, la libertad que implica 

responsabilidad en la autodeterminaci6n y no perder de vista que el 

beneficiario es el ser humano individual y colectivo. 

Educar significa tarnbikn conducir hacia una meta y por lo tanto 

salta a la imaginaci6n que el proceso de educar debe contener un 

binomio profesor (experto, inductor, coordinador, o como se pueda 

llarnar segtin las corrientes pedag6gicas actuales) y un receptor, 

beneficiado o alumno. Esto es en el imaginario tradicional sobre 

educaci6n, sin embargo el ciudadano se educa por otros rnedios y en 

' R S .  PaeraFihloao6s de la Educad6n Fordo de Cultura Ecan(,mica. Mexico, 1985, pp 25 
'RS. Purrrf&-.fia&E&adb~ Fmdo de Culhlra Econbmica pp26-30- 
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otros ambientes como el proporcionado por 10s medios impresos y la 

eduaci6n audiovisual masiva en donde tiene cabida el comunicador. 

La comente pedag6gica cr[tica3 , ha centrado la responsabilidad de 

la educaci6n en el propio beneficiario, por lo tanto se ha puesto a un lado 

el tkrmino enseflanza y al profesor se le ha difuminado, en carnbio se ha 

subido m a  alto, al de aprendizaje, y exaltado la importancia del alumno 

- ciudadano. "Todos aprendemos" y en el medio ambiente vital, "todo 

enseila" diria Amos Comenio en su Didbctica Critica. 

La naturaleza es el maestro, por lo tanto es precis0 hacer llegar la 

realidad integra a la mente del que aprende, debe haber un inductor de la 

obsewaci6n sefialando el punto de inter&, no s610 en el aula sino en 

cualquier parte del ambiente donde se de la comunicaci6n. De ah1 que las 

corrientes filodficas hayan apuntado hacia la ciencia yositiva sus 

postulados epistemol6gicos dejando a un lado la especulaci6n. 

En la actualidad, la ciencia es la fascinaci6n de la mente 

intelectual, se han mejorado 10s instrumentos que acercan al espectador a 

la realidad, se trata de 10s medios electr6nicos manejados de preferencia 

por expertos en comunicaci6n cubriendo todos 10s caminos de ella, es 

decir, el campos sociol6gic0, el psicol6gic0, el tkcnico, el estktico, etc. 

Tambien la educaci6n tiene un fin para quien se educa, no es un fin 

en sf misma porque eso seria especulaci6n, sino tiene un beneficio al 

final del proceso, por lo tanto intewienen 10s aportes de la psicologia en 

el proceso de educar y afectan al supuesto binomio profesor - alumno, 



en nc~uel para seleccionar 10s puntos de la realidad que conviene conocer 

para mejorar el medio ambiente vital, en este para facilitarse su 

existencia y la de su familia 

Un hombre educado es alguien que es capaz de realizarse a si 

rnismo y no s610 quien se dedica a alguna actividad en particular, como 

la investigaci6n cientifica o la docencia en la universidad, sin0 que 

educado significa algo m& que ser diestro en algo, esto es, ser ritil a sf 

mismo y a 10s demhs para vivir mejo4 . 

En el aprendizaje, como dominio del proceso educative, el 

individuo requiere de apropiarse de un metodo para llegar a las metas 

educativas m h  eetiientemente, es decir debe aprender a adrninistrar 10s 

conocimientos nuevos y a integrarlos con 10s previos sin olvidarse que es 

econ6mico acercarse efectivarnente a la realidad y no a 10s 

conocimientos provisionales, miigicos, de la suposici6n y la opini6n 

simple. 

El hombre educado posee un conjunto de conocimientos y un 

esquema conceptual que eleva su saber por encima del nivel de una serie 

de datos no integrados. Por lo tanto la educacibn implica comprender 10s 

principios del saber para poder organizar 10s datos. 

La persona educada no s61o esta bien informada sino que es capaz 

de comprender al mundo en que vive. 

' p&jos J&3 La ~ e s t i b  d a r  m ' d  y dtemativzr E d i t d  LAIA hh la. Edicih 1989 "La 
6- i n t r M 6 n .  pigha 153 y sipuimtes. 
' Diccionario. Nuevo Er~asa nWr& zoM, Didonan'o enciclop&iiw. Editorial E s p  Calpe, MCxim. Sin 
dici6q 1999. p&&a 594 : Educar er desarrollar a perfcccionar la5 facultades intelarualn y morala dd nine 
o dd jovm". 
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- Es prop6sito de este trabaio seitalar la contribucian aue tiene el 

conocimiento or~anizado de la comunicaci6n oeriodlstica en el proceso 

educativo facilitando la apropiaci6n de la realidad lo mhs cientificamente 

posible Y lo mhs eficaz por el trabaio de comunicaci6n desde un emisor 

sin~ularizado a un phblico de carficter masivo a travb de un mensaie 

adecuadamente codificado, de manera aue el receptor pueda asimilar 10s 

conceptos de manera fhcil durante su tarea diaria 

Sigue siendo una reflexi6n en el campo psicol6gico que el 

comunicador sabe que tiene un potencial de influencia frente a su 

phblico, que toma el sitio del profesor (tras bambalinas dc! In pedagogia 

critica) no del aula, sin0 del que enseAa en todo el sentido de la palabra 

en la pedagogia traditional y, que en estos tiempos modemos, deberh 

hacer uso de toda su potencia para educar y contribuir al progreso de 10s 

pueblos induciendo al beneficiario a apropiarse de la realidad htil para la 

vida colectiva. 

En estas condiciones de reflexibn vale la pena poner la atenci6n en 

lo que aprendizaje significa, asi las teorlas del aprendizaje exponen la 

acepci6n psicol6gica m6.s generalizadaS . Se entiende por aprendizaje el 

cambio relativarnente permanente del comportamiento derivado de una 

experiencia o de una prhctica. Lo que es deseable es que ese cambio siwa 

al bien comhn y a cada uno de 10s aprendices, es decir, el concept0 

estaba trunco sin una finalidad, pues ya se dijo que la educaci6n no tiene 

una finalidad especulativa sino una real de utilidad personal y colectiva. 



Por consiguiente, para que exista aprendizaje deben darsc por lo 

menos tres condiciones bhsicas: 

En primer lugar que exista un verdadero deseo o necesidad de 

cambiar, esto es, que se tenga una postura aficfiva de atencidn para el 

cambio para que el educando entienda el beneficio y asl se logre 

efectivamente la modificaci6n de la conducta del sujeto. 

En segundo lugar que la modificaci6n de la conducta sea lo mhs 

cercana a la realidad y no se trate de un aprendizaje de hechos 

provisionales que luego tenga que cambiar con nuevo esfuerzo, es decir 

que cree experiencia para que la lleve l u e y  A la prhctica. De ahi la 

justificaci6n de la presencia de un comunicador experto y plural en sus 

conocimientos asi como humanista que trabaje para el bien comhn y no 

para la ciencia pura. 

En tercer lugar que el cambio de conducta operado en el sujeto 

tenga una utilidad tal que sostenga una relativa permanencia temporal 

mientras la ciencia aclara lo provisional. 

Con estas tres condiciones se diferencia el aprendizaje de otros 

cambios de conducta derivados de la inercia ambiental, por ejemplo el 

miedo a1 progreso ocasionado por el dolor, que causa el fiacaso, esto es, 

una aprendizaje en sentido negativo, de prohibici611, que se genera en las 

enfermedades biol6gicas o fisicas por la violencia ejercida por el ser 

dominante o la naturaleza. Se trata de que el aprendizaje se convierta en 



uno de 10s procesos m k  importantes y provechosos quc influyan en el 

comportamiento humano. 

Se han tomado en cuenta 10s tres puntos clave de la educaci6n 

efectiva, aunque sea temporal esa efectividad, es decir, crear una 

conciencia critica en el educando, libertad y responsabilidad en lo que 

aprende y aplica y beneficio individual y colectivo. 

La conciencia critica corresponde a la discriminaci6n que ha14 el 

sujeto entre la realidad y la ficci6n, entre lo positivo y lo especulativo, 

entre el cambio y la permanencia de su medio social mientras cambia de 

conducta. 

La libertad esth en el grado de afinidad que manifieste el educando 

por 10s nuevos conocimientos que le servirh para alcanzar sus metas 

personales y de la familia, siendo esa afinidad una manifestaci6n del 

afecto por apegarse al proceso de aprender un tema de una disciplina o 

una experiencia de la vida 

El afecto es un nivel que introdujo la corriente pedag6gica llamada 

Tecnologia Educativa de Benjamin  loom^ en 10s aflos 60's y que 

corresponde a uno de 10s niveles del aprendizaje estudiados por la 

psicologia modema. 

Por irltimo el bien comirn y el bien personal del aprendizaje 

corresponde al humanismo, es decir, que el conocimiento se aplique en 

B@min Bbom s u n  pedagogo quc ut iW h postulados del a p r e a h j e  pmccdentm dd conduftim., de 
s k ,  p a n  form& ru teoria W g i c a  en la abra l k z ~ ~ d  de bs o b i  myor oivels ulo el 
cop-tivo, d dectivo y d prifornotor, d o s  para logm una ensdmn intQpadn y util a la -dad 
gue la persigue. Manmrda A l i ~ e m .  mRoria de la Fduacibn torap II Editorial Siglo XXI. Colombia. 2a. 
sdici(lr4 1992, pi& 553 
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su fin filtirno positivo, que sirva a la gente que se esfuerza por aprender, 

que sea un ingrediente que rnejore a la sociedad actual y futura 

De esta manera se considera que el cornunic6logo es el encargado 

principal para transrnitir el cambio masivamente, utilizando todos sus 

conocimientos organizados con sentido de realidad, con verdadero afecto 

en la tarea que ernprenda y con direcci6n al bien comhn, en este caso en 

lo que a la salud se refiere. 

La salud es un bien cornfin buscado por todo ser consciente de su 

realidad y es un valor situado en el nivel infrahumano de la escala de 

valores provisional de algunos taxonomistas de la Etica7 y no por 

infrahurnano menos valioso, sino que el hombre corno animal percibe ese 

valor corno fundamental e indispensable para ser. 

Es tiempo de conjugar salud y educaci6n por medio del vinculo de 

la comunicaci6n, facultad que hace humano al hombre en todo el sentido 

de la palabra, ser biol6gic0, psicolbgico, social e hist6rico. 

111.3.- LA COMUNICACI~N, LA EDUCACION Y LAS CIENCIAS DE 

LA SALUD, EN LA EDUCACION DEL PUEBLO. 

El periodismo se apoya en 10s conocimientos de Las Ciencias de la 

Comunicaci6n, para construir y hacer llegar un determinado mensaje al 

receptor, por el rnejor canal y de la forma m b  clara, concreta y precisa 

que pueda asimilar el individuo. 

' Saetu R G Jnv&iQ a la E t i u ~ .  Editorial Erfinge, M d .  2@4 edicion. 1988. Capimlo XVj 
"lerarquiraci6n del valor", p6gins 98. 
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El periodismo especia:izado se apoya en 10s conocimientos de 

otraa ciencias para poder difundir tales conocimientos. y crear un 

mensaje que, cuando m6s fondo o wntenido presente, m6s valioso pueda 

ser para el lector y la sociedad. 

En el trabajo del periodismo especializado que tratamos, el 

mensaje que se desea dar a conocer pertenece a Ias ciencias de la salud, 

es el mensaje mkdico, sin fines publicitarios ni beneficio monetario para 

determinada persona o grupo de personas; como generalmcnte se 

presents, sino con una finalidad educativa 

Se trata de lograr que el mensaje culmine en la adquisici6n de un 

concept0 de la realidad, por un lado y por el otro una forma de vida 

deseable de alguna manera, para el mejorarniento de la persona8. 

El cambio de vida y mejorarniento de la persona en salud es logar 

un mayor grado de bienestar del pueblo mexicano, para poder decir que 

se estfi cumpliendo la meta de educar para la salud y aprender hhbitos 

fitiles para vivir mejor. 

El fil6sofo Baruch Spinoza haciendo alusi6n al pensamiento 

racional, dej6 un aforismo que dice, "Dentro de las leyes de la raz6n 

buscamos de dos bienes el m b  grande y de dos males el menor", con 

este aforismo se observa que la salud es un bien grande porque es 

extensiva al pueblo y la producci6n de bienes es consecuencia de una 

buena salud, le sigue la retroaIimentaci6n del conocimiento a travks de la 

experimentacibn y luego se hace presente la educaci6n con toda la 

'perq RS. qr Cit "Fines de la educsdon: pSgin.4 89. 
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temMica posible; asi es que la salud se convierte en prioridad. Es un 

servlcio fundamental para el pueblo. 

Un pueblo sano es un pueblo pldspero. La salud se consigue 

trabajando todos, por ejemplo en el saneamiento ambiental, en la 

conservaci6n del rnedio ambiente y en particular propiciando el 

desarrollo cientifico por medio de la educaci6n, etc. 

La educaci6n se logra por la confluencia de rn~ltiples factores en 

10s que se incluye la salud, la econornia, el conocimiento del que hacer 

hurnano, asf como, la comunicaci6n, en una palabra, echando mano de 

las ciencias de la cultura y en especial el uso de la didhctica, la 

pedagogla, la epistemologla, etc. 

La cornunicaci6n es fundamental para un mundo de seres 

sociables, a travh de ella se distribuye informacibn de experiencias que 

ayudan a vivir mejor cada vez. 

Unas regiones del planeta tienen cornunidades mi% pr6speras que 

otras, viven mejor y son m b  saludables, per0 a la vez se nota que son 

r n b  cultas porque el increment6 de la difusi6n de la cultura en rnateria 

de la salud echando mano de 10s programas educativos bien 

estructurados y del periodisrno cientifico. 

Los profesionistas de la salud se quedan con sus conocirnientos en 

el tinter0 cuando no estan preparados si ya no en teorias por lo rnenos en 

ticnicas de cornunicaci6n grhfica y electr6nica 

Es un hecho que no solamente 10s pacientes necesitan oir las 

recomendaciones para prevenir enfermedades o daAos irrevenibles a la 
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salud ;i reconocer cuando ya se padece el mttl y se debe acudir 

oportunamente al mkdico, sino un auditorio mbs cxtenso a travb de la 

lectura o la difusi6n sonora o visual del contenido de la profesi6n. 

Es prioritario que el comunic6logo colabore con los mkdicos e 

investigadores en salud, en la difusi6n de sus conocimientos con fines 

educativos y culturales. 

"El 6nico ser que hace cultura es el hombre. Se trata de un proceso 

dinhico que va de lo simple a lo complejo con el fin inmediato de 

asegurar la existencia y subsistencia de 10s hombres, bajo una vida digna, 

la salud es un indicador de vida digna. 

Taylor enfoca a la cultura como la totalidad compleja que incluye 

conocimientos, creencias, arte, ley, moral, costumbres y hibitos 

adquiridos por el hombre como mien~bro de una sociedad y por lo tanto, 

una cultura es el modo de vida de un pueblo. 

Con estos parhetros se pude medir la calidad de vida de un 

individuo y de un pueblo, conociendo su ideologia y acciones ante la 

vida 

La cultura es benkfica pues: 1 .- Deja aprendizaje, 2.- Procede de 

10s componentes biol6gicos y ambientales, psicoldgicos e hist6ricos de la 

existencia humana. 3.- Es un todo est~cturad0 4.- Se divide en aspectos 

definidos, 5.- Permite el analisis debido a que es regular en su 

presentaci611, 6.- Es instrumento por medio del cual el individuo se 

adapta a su situacidn total y provee 10s medios de expresi6n creadora 7.- 

Es un medio absorbente y que el pueblo absorbe s610 un poco. 
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Tado individuo tiene la necesidad de enlrar a un proceso de 

socializaci6n para relacionarse en todas las actividades que le son 

precisas por ejemplo lo religioso, lo econ6mic0, lo lingillstico social 

traditional, que es su herencia cultural y que s61o es posible por la 

comunicacibn efectiva 

Pero tambikn el hombre entra en un proceso de aculturacibn 

cuando esta en contact0 con 2 o m& culturas diferentes. El resultado de 

esto es un sincretismo cultural, una modalidad cultural. 0 bien puede 

surgir lo opuesto la desculturacibn que es el proceso de pkrdida de 

elementos importantes de la cultura dominada que estim111a el proceso 

revalorativo que haga posible la recuperacibn de lo perdido por medio de 

campaAas conscientizadoras y educativas. 

La cultura general tiene aspectos positivos y negativos que deben 

cambiarse por 10s de otra cultura m b  avanzada y adaptada, por ejemplo 

10s modos de vida para obtener saneamiento ambiental, la disposici6n de 

las basuras y aguas residuales por la ingenieria sanitaria y la educacibn 

del respeto al bien comhn. Para lo cual se requiere que alguien vea la 

fuente, tome un poco de su agua y la lleve a quien la necesita y ese es el 

comunic6logo por su ate. 

Existen amenazas culturales genocidas que no son loables, aunque 

se dice que representan el grado de avance de un pais, que tarnbikn se 

consideran aportaciones de otras culturas, en vias de desarrollo. El 

comunicblogo representa el nexo entre 10s pensadores y 10s posibles 

afectados para crear las asociaciones de protesta que garanticen alejar la 
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arncnua de muerte, como 10s casos de reactores nucleares semejantes a 

10s de Chemobil en Rusia y la amenaza de Laguna Verde en el estado 

mexicano de Veracruz. 

Otra aportaci6n transcultural preventiva de males a la salud 

personal y colectiva es la insistencia en llegar a la democracia, que cese 

el dominio exagerado de las potencias hegem6nicas por medio del 

combate al consumismo genocida (enfermizo fatal) y la welta a la 

adquisici6n de 10s valores morales para la vida. El instrumento poderoso 

para el trabajo de acomodo del mundo estfl en la educaci6n y en la 

comunicaci6n efectiva con la difusi6n masiva. 

La educaci6n integral con el desarrollo de las capacidades y 

habilidades cognitivas con un equilibrio afectivo, para que se involucre 

el ciudadano, con todo su ser, en la soluci6n de 10s problemas actuales. 

Esth muy clara y hasta tautol6gica la referencia a la interacci6n de 

disciplinas que deben dominar en lo bhico, el periodista especializado 

en difusi6n de 10s conocimientos mkdicos, o el mddico que se aventure 

por 10s caminos de la comunicaci6n grafica o electr6nica de cobertura 

amplia y, agregar tambikn, que para desarrollar el Brea afectiva en el 

estudio de una materia nueva, se requiere de un verdadero amor a la 

patria, a quien se servirk amor a la regi6n y a la educaci6n de las gentes 

con las que se convive, para crear un rnundo mejor y m& econ6mico. 

Por lo pronto se pretende utilizar las tbcnicas periodisticas en la 

elaboraci6n de bloques temhticos educativos en salud para que el 

penodista dedicado a la difusi6n de la ciencia medica o el rnddico 
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entrcnado en ttcnicas de comunicaci6n efectiva, Sean 10s agentes de 

can~bio de mancra urgente en aquellas regiones del pals m6s atrasadas y 

m6s distantes del centro administrativo. 

Ese serh el tema central de la tesis que se presenta comenzando con 

la demostraci6n diagn6stica de la necesidad y proponiendo un ejemplo 

de comunicaci6n cientifica en dos planos, el del mtdico no experto y el 

del comunic6logo ilustrado en ciencias de la salud y tambikn dando 

ejemplos de la necesidad de difusi6n del conocimiento en salud y las 

ofertas profesionales de atenci6n mtdica. 



EL PERlODISMO EN LA DIFUSI~N DE LAS CIENCIAS MEDICAS. 

Este capitulo contiene la investigaci6n del Dor out? la necesidad de 

em~lear las tkcnicas ~eriodisticas en la elaboraci6n de material educativo 

y difusi6n del conocimiento de las ciencias mkdicas para beneficio del 

pueblo chia~aneco. 

IV. 1. DIAGN~STICO SOCIAL Y ECON~MICO DEL PERIODISMO 

EN LA DIFUSI~N DE LAS ClENClAS M~DICAS. 

Conlexto regional. 

La frontera Sur de Mkxico por su origen y circunstancias locales, 

nacionales e internacionales es algo mhs que el llmite del pals con 

Centroamkrica, es mbikn, y de manera muy importante, un espacio de 

convergencia de 10s pueblos latinoamericanos y del Caribe. 

La frontera sur ofrece para todo el pals 10s mhs importantes 

recursos energkticos: hidrol6gicos, petroquimicos y agdcolas (caf6 cacao 

y plktano) y sin embargo, existe un marcado desequilibrio en la 

transferencia de recursos para 10s estados de la regibn, lo que constituye 

una de las mi% grandes trabas para el desarrollo del temtorio sureilo del 

pais. Uno de 10s rasgos caracteristicos del Sur, es que su poblaci6n se 

dedica en forma mayoritaria a la agricultura , un nhmero reducido de 

intelectuales, la mayoria en las ciencias politicas, un poco mhs de gente 

dedicada al comercio bhsico y al organizado a pesar de lo cual, su 



rent~cimiento cultural es tan notable como la complejidhd que es th  

adoptando sus estructuras politicas, religiosas, sociales y econ6micas' . 
La educaci6n y la difusi6n de la cultura; e s h  en proceso de 

estructura con la creaci6n de centros de educaci6n superior estatal, 

campus de otras instituciones educativas e instituciones privadas para 

salir del rezago del pasado inmediato, se@n datos registrados por el 

censo de poblaci6n INEGI. 

Los habitantes inteligentes de 10s pueblos del sur, merecen mejores 

estimulos y requiere de mayores espacios en remuneraci6n por sus 

monumentales creaciones culturales. 

Desde la frontera debe revertirse la tendencia centralists del pais, 

procurando programas educativos y culturales id6neos a las condiciones 

de la poblaci6n y las costumbres regionales y riqueza del suelo para que 

Sean de calidad 6ptima. 

La composici6n social de las ciudades es compleja, y en el Sur la 

ausencia del empresario como tip0 social es notable, porque la 

industrializaci6n del trabajo es escasa El comercio se hace de manera 

empirica a no ser por la extensi6n de los supermercados que tienen 

arraigo en metr6polis del pais. Las economias dependen completamente 

del sector phblico. (Las empresas periodisticas reciben subsidio 

gubemamental para sostenerse).' 

Es en este aspecto, en donde las estructuras sociales y culturales 

del Sur es th  mhs aferradas al pasado. 

' Aouario 1995 del Ceniro deErtudios Superiorer Mi~cn CenlroamCric-9 pp. 7-8 
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Sin embxgo el futuro cambio esth gestih~dosc en las universidades 

quc albergan a multitud de j6venes entusiastas, portadores de la 

construcci6n social. Son el punto de atenci6n para que Sean tambien 

estandartes de la educaci6n por el sewicio que le deben al pueblo. 

Los pueblos y culturas indigenas no son ajenas al movimiento de 

las ciudades mayores del estado puesto que 10s habitantes del campo 

recurren al centro politico a resolver sus asuntos, protestan por las calles 

de la capital, para obtener lo que consideran justo, buscan trabajo y 

subsistencia casa por casa, porque tienen un gran crecimiento 

demogrfifico que requiere tierras nuevas para vivir y trabajar tamhikn, 

mismas que no tienen ni se les permite tener. A lo anterior se agrega la 

formaci6n de una compleja intelectualidad india mistico cultural 

proporcionada por intelectuales comprometidos con el cambio de la 

politica del mundo con centro en la democracia. 

a) Chiapas. Poblaci6n y Sociedad. 

El estado de Chiapas se encuenim dividido en nueve regiones 

socioewn6micas, 11 1 municipios y 16,422 localidades. La poblaci6n 

total flucttia en 10s tres y medio millones de habitantes, de 10s cuales el 

60% viven en tireas rurales y el 40% en territorio urbano. 

La poblaci6n citadina se concentra bhsicamente en ocho ciudades. 

Tuxtla Gutikrrez, Tapachula, San Crist6bal de las Casas, Palcnque, 

Cornitan Tonal& Arriaga, Chiapa de Corzo y Villaflores. 

'La cntmisa de 10s a l u m s  & la UNAM dd SUA Chispas nl dirsnor &I pcritdico el 'Sd dr Chirpas". 
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De acuerdo con el taiiar70 de las localidades, se observa que la 

poblaci6n urbana es reducida y en el resto del estado existe una amplia 

dispersi6n poblacional distribuida en parajes. El 95% de las localidades 

en las regiones V (Norte), VI (Selva) y VII (Sierra) tienen menos de mil 

habitantes. S61o en las regiones I(Centro), VIIl (Soconusco) y IX (Istmo- 

costa), se concentran mhs del25% de la poblaci6n total en zona urbana 

Para la dkcada 2000-2010 la poblaci6n rural del estado, abarcd 

alrededor del 50% de la poblaci6n total. Lo que significa que habd una 

poblaci6n urbana del mismo ordenZ . 
Durante 10s hltimos ail0 el crecimiento demogrtlfico anual ha sido 

del 6%. La densidad poblacional para 1990 es de 42 habitantes por 

kil6metro cuadrado. Cabe seiialar que 10s municipios con mayor 

densidad de poblaci6n son: en la regi6n I (Centro), Tuxtla Gutibrrez; en 

la regi6n I1 (altos), San Crist6bal de Las casas; en la regi6n 11 

(fronteriza), Comitan de Dominguez; en la regi6n VIII (Soconusco), 

Tapachula; asimismo, destacan San Juan Chamula y Oxchuc con 

predominio de poblaci6n indigena, ambas ubicadas en la regi6n I1 

(Altos). 

Para la d6cada 80 -90 la fasa de crecimiento demogrrifico h e  de 

6.5 %, cuando la media nacional es de 2%; este indicador refleja la 

existencia de una poblaci6n con predominio joven dado que el 70 % se 

sitha por debajo de 10s 30 arlos de edad. 



Para 1990, la estructura de la poblaci6n ocupada en el estado se 

conform6 con un promedio del 57.43% dedicada al sector primario, el 

7% en el sector sewicios, el 4.65 % a1 comercio, el 3.48 % a la industria 

manufacturers, el 2.58% al trabajo asalariado en la Comisi6n Federal de 

Electricidad y el 23.17% a las actividades del sector informal y 

desocupados. 

La estructura sectorial de la poblaci6n econdmicamente activa 

(PEA) muestra la acentuada concentraci6n de la poblaci6n ocupada en el 

sector primario entre 1960 y 1990 (75.5% y 59.6), cifras muy superiores 

a las nacionales (54% y 2696, respectivarnente). 

En resumen, la poblaci6n rural en Chiapas, sigue siendo mayor a la 

urbana y la PEA sigue concentrhdose en las actividades primarias. 

Como consecuencia de pobreza y marginac;i6n, el nivel educative 

se reporta bajo, el saneamiento ambiental deplorable, la prevenci6n para 

la salud, dependiente de educacih, muy baja, de tal manera que 10s 

fndices de morbimortalidad tienden a mantenerse altos y sin futuro 

pr6ximo de resoluci6n. 

b) Educacidn media y superior. 

En 1970, la matricula de estudiantes al nivel medio y superior 

representaba el 5.3% del total de la poblaci6n escolar. Esta es la 

poblaci6n inmediata a tomar 10s destinos del pueblo, la que requiere 

atenci6n educativa pues se rh  10s pr6ximos jefes de familia y 10s 

candidatos a elegir profesi6n. El analisis demuestra la escasez de 



elcmcntos detectados. En 1990 no se han supcrado notablemente 10s 

porcentajes. 

Sin embargo para el ail0 2000, el sector educativo necesitaril 

realizar un gran esfuerzo para cubrir la demanda de la instrucci6n media 

superior. Para entonces la matricula para 10s niveles medio y superior se 

estima que sea del 18.5%. 

El crecimiento de la educaci6n har6 necesuio, fomentar el 

desarrollo de la tecnologia vinculada a un sistema econ6mico m h  

complejo y con ello la informaci6n con un contenido cultural. La 

investigaci6n jugark un papel muy importante mayor qile en la 

actualidad. La difusi6n de la ciencia y la cultura harh un servicio de 

cobertura amplia en 10s alfabetizados y en 10s j6venes de 10s niveles 

educativos avanzados. 

Para la primera dkcada del siglo pr6ximo la matricula total 

estimada serd de 2.5 veces mayor que en 1970 y representark un perfil 

distinto. Estarfi constituida en un 38.5% por estudiantes en edad de exigir 

mayores recursos para la vida y mayor participaci6n en 10s procesos de 

decisi6n que se originan en las transformaciones socio politicas del pais. 

Por ello y en virtud de que cualquier desequilibrio en el sector 

educativo, de salud e informativo podria producir fuertes presiones sobre 

todos 10s hbitos. Las modificaciones estructurales en la poblaci6n 

previstas para fines de siglo en 10s campos de la educaci6n, la salud e 

infomacibn con un contenido especifico, significarh un compromiso de 



rnejor planeaci6n para el aparato productivo y para el sistema politico de 

servlcios para la poblaci6n de Mkxico. 

La investigaci6n efectuada para este trabajo , estii encarninada a 

encontrar la proporci6n de informaci6n con temas de las ciencias de la 

salud en la prensa escrita, o sea una informaci6n cultural educativa Esta 

investigaci6n se realiz6 en 10s peri6dicos mas vendidos en Tuxtla 

Gutikrrez. 

Los puntos de interks para la bcsqueda de informaci6n en ciencias 

de la salud en 10s peri6dicos del estado tiene como objetivo detectar la 

oferta de servicios de manera clara y precisa la difusi6n de avances para 

la salud al alcance de la poblaci6n para que, en su aplicaci6n beneficie en 

wrto plazo a 10s lectores y sus dependientes y por hltimo, la informaci6n 

intencionada para conducir a la poblaci6n hacia una mejora de las formas 

insalubres de vida. 

a) La oferta de s e~ ic ios  mkdicos y paramkdicos se da con tknica 

publicitaria con fines meramente comerciales, para determinados grupos 

y profesionales aislados: consultorios, clinicas o sanatorios particulares, 

laboratorios farmacias, mkdicos especialistas, nutri6logos, psic6logos, 

quimicos, etc. 

b) informaci6n noticiosa para cumplimiento obligatorio, 

consecutiva a la politica nacional de salud, tal es el caso de 10s boletines 

del sector salud anunciando 10s periodos de vacunaci6n, las campairas de 

prevenci6n contra determinados epidemias, nuevos departamentos de 



orientaci6n como el CONASIDA y el programa de lactancia matema, 

etc. 

Tambikn la informaci6n de logros, informaci6n de recursos 

gastados, la asignacibn de nuevos recursos, visitas de ejeculivos del 

sector salud y sus promesas, asi como la contraparte de crftica por 10s 

intelectuales y 10s partidos politicos opositores al sistema actual de 

gobierno. 

c) Y la comunicacidn mhdica cultural con perf1 educotivo, es 

decir, libre de la forma publicitaria comercial e informativa noticiosa. 

La comunicacidn de una investigacidn mhdica cuidadosa con cifras 

actuales y con el propdsito de prevencidn y control en forma concreta. 

Para incrementar el conocimiento del lector qzce pueda llevar a la 

prcictica cotidiana. 

La b6squeda selectiva de informaci6n mkdica cultural se extrajo de 

toda la publicidad con t6pico medico de 10s peri6dicos mfis vendidos en 

Tuxtla Gutikrrez Chiapas, durante un a170 y medio 1996-1997. 

En Tuxtla Gutikrrez Chiapas, se venden cerca de 25 peribdicos 

(por la regularidad de su presencia), de 10s que se tom6 una rnuestra de 

10s peri6diws mhs vendidos y mfls constantes que son cinco y que se 

enuncian en orden de importancia: 

El peri6diw Cuarto Poder oe w a s .  oor Chimar v para Chiam 

El peri6dico 1,a VOZ Del Sureste Autentica emresi6n de la ~rovincia. 
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El peri6dico La Revliblicn en Chiaoas w ~ s i m i e n t o  &I hombre de h o ~  

El p e r i 6 d i c o A  Diario Pooular 

El peri6dico llamado Diario de Chia~as La verdad im~resa. 

Los resultados de la investigaci6n preliminar a la propuesta de 

mejorar e impulsar la informaci6n profesional con carhcter educativo y 

de temhtica mkdica, es la siguiente : 

I.-El peri6dico m b  vendido es Cuarto Poder. Y la distribuci6n de 

las secciones informativas es como sigue: 

Un 70 % corresponde a1 contenido publicitario. Dentro de este 

porcentaje se encuentra la publicidad mkdica que ocupa un 2 % 

diariarnente. 

El 15 % es informaci6n noticiosa de contenido politico con 10s 

t6picos de lucha entre grupos opositores del poder (domina la temhtica 

sobre el PRI, y en minima parte con referencia al PAN), noticias de 

actualidad como es la problemiitica con el EZLN, El Barzbn, Los 

Partidos Politicos Opositores para las elecciones, 10s resultados de ellas, 

10s errores y defectos de 10s politicos en el poder, 10s triunfos y 

ceremonias de 10s politicos en el poder, la distribuci6n de carteras, etc. 

El 10 % lo ocupa la informaci6n de acontecimientos sociales 

(Iltimese bodas, quinceailos, onombticos, gente que se rehne en 

restaurantes, que asiste a espectficulos, 10s acontecimientos regionales, 
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eslatalcs nacionales y mundiales incluyendo 10s comentarios de opini6n, 

10s resultados de sorteos, la nota roja, etc.) asuntos de la economia y 10s 

deportes y especthculos. 

El 5 % esth dedicado a la comunicaci6n cultural, con inclinaci6n 

a1 comentario politico. Dentro de este 5 % se encuentra la informaci6n 

sobre temas de salud que por mucho llega a un 3%. 

El resultado de la investigacibn refuerza la voluntad de promover 

la informaci6n educativa en 10s peri6dicos comenzando por 10s dc mhs 

venta hasta llegar a todos y a la creaci6n de boletines y revistas 

eqperinli7adas en medidas preventivas e higiknicas para la salud, en el 

uso racional de 10s servicios mkdicos, en fin informaci6n comprensible 

y accesible para el pueblo. 



Contenido informative del periodim 

Cuarto pader 

Publicitaria 70% 
Politica 15% 
Socio-Economica 10% 

5.0% 

Publicitaria Politica 
Ewnomica 



La busqueda de informacibn con tema rnkdico se hizo con base a 3 

ca~acteristicas : 

Representacibn grhfica del 5% de informaci6n medics, convertida 

a1 100 %, para distribuir el contenido en publicitaria, noticiosa y 

cultural. 



INFORMACI~N M~DICA EN EL PERIODICO 

Cuarto poder 

Publicitaria 2.5% 50% 
Noticiosa 1.5% 30% 
Cultural 20% 
Total 5% 100% 

Cultural 
20% 

Publlatana 
50% 

Notiaosa 
30% 

'Lcs \dm se ham &adado a rm porwtlje mqm para su mjor apRdaciin 





El 1.5 % de !a informaci6n mtdica es noticiosa, resultado de 10s 

boletines del sector salud representado por la SSA en el caso de 

campmas de vacunaci6n, 10s indices en aumento del SIDA; de 

tuberculosis, de enfemedades &to contagiosos invitaciones a 

congresos, eventos mtklicos, opiniones sobre la politica del sector salud, 

etc. Por ejemplo : 

- - 

Sucltelce! Gcitnez Maza que se 



La informaci6n que en esta tesis se investiga es con finalidad 

cultural corresponde al 0.8 % del total. Por ejemplo que hacer para 

prevenir el c6lera y como ayudarse en caso de tener 10s primeros 

sintomas de cblera, que hacer en caso de SlDA o como prevenirlo, 

tratamientos que alientan la curaci6n de pacientes aparentemente 

desesperanzados, novedades del mundo de la medicina, etc. ejemplo. 
-.-=a u rcvsD oc *w, . C U A ~ ) F O D T R  - - I _ =  
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 plant^^ pionems en el mundo, que en 
Estados Unidos se ha formado at 
?OS U M  comp;ulia pant apar un 
nco" de celulas sangulneas del c d 6 n  
bllical. simihr a los bancffi de s a n p ,  
~ondria de sangre del m d 6 n  u m W  
lomento para que 10s padent- ve la  
vieran, no tengan pmblemas. el primer 
plante de sangre de corddn umb~lical 
fertu6 con &xito en 19% en el Hospital 
Luis de Park. En 1990, se realizd el pri- 
v de rstos trasplantcs en 10s Estados 
dos en un nhio con unt ipo de leuce- 
juven~l, en el Cuntm Medico John 
?Ens de Baltimore. 
r qu4 algunas pemnas fuman dos caje- 
s de cigarros a1 dia, y no se enferman, 
anto otns mueren de dncer par inha- 
d humo de 10s hundores? iPor qu6 
rnoa fetos son suxeptlbks a1 sindrme 
IW fetal y oh09 no( ~Exide alguna 
lera de prededr que tan vulnerable?+ 
10s trabajadares del c a m p  a1 uso & 
ticidas en Im cultivos? Estas son algu- 
de las preguntas que se hacen dentw 
ientificas e invrstigadores medicos en 
uevo c a m p  de la Ecogenetia disdpE- 
pe e s t u b  10s riesgos para la salud del 
humana ante la expojiah a sustanoas 
nicas en d media ambifnte. Su enfw 
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qw q i d e  en sveriguar por a e  algunas 
perwllas son& Mkrerbles que otras a 
~ u 5 b d a 9  qdmlcas almente pel ip.88 

* q u e r ~ e n e l a l r e , e l a g u a y ~ ~  - ._ alimentas que cw-. El p p o  de la I Universidad de washington que erle 
hvestigando, ka ddesntbierto que derta 

. ; Pneima, la faration& que w encuentra pre- 
b .senken casi la mitad de la poblad6n 

- 1  humana, podria dar a 1as personas mejows 
posib3idada de demmponer un imedia. 

; da qua se anplea en cultivos posterior- 
i mmte cosechadosporlm granjems. el doc- 
1 tor Amo Matulskj jPfe del grupo de inves- 

I 
i tigadom, dice que han dcrnostrado con 

los estudtffi en conejos y rata que Ins ani- 
mate3 con menores nivelcs de esla enzima 

. tienen riesgos mucho mayores de sufrir Ion 
, sintomas de intoxicaci6n o daAos de suu- 
I t a d  b5xims a sus sistemas. TambiPn 

indiu que k importanda de La eruima dis- 
I minuye cuando se aplican grandes canti- 
' d a d s  de imetliddas. Lo derto, comodice 

M o t W  todffi respondemm difcrcnte- 
mente a 10s eestirntvj thxicos. 



2.-Contenido de informaci6n medica en el peri6dico Voz Del Sureste 

btsntica moraibn de la ore- 

El 25% de contenido informativo corresponde a la publicidad 

El 37 % de informaci6n de la Voz del Sureste es de contenido politico. 

El 35 % pertenece al Area socioecon6mica y deportiva. 

Y al campo mkdico le toca una fracci6n de lo que se anuncia, ocupa un 

0.68% de la cifka inicial. 

El 3% se dedica a la comunicaci6n cultural, con inclinaci6n a la 

temiltica sobre fauna y flora. A la informaci6n mkdica le corresponde el 

2% cantidad minima para la importancia que tiene la salud en la 

poblaci6n. 



Contenido informativo del periodic0 

La voz del Sureste 

Publicitaria Polltica 
Economica 



La infonnaci6n mtdica en el peri6dico La voz Del Sureste se 

estudio toinando en cuenta las 3 caracteristicas mencionadas. 

PUBLICITARIA 

NOTICIOSA Y 

CULTURAL. 

De este 2% de informaci6n mkdica si lo esquematizamos como 

un 100 % representada en la grhfica 4 :  



INFORMACI~N ~ D I C A  EN EL PERIODICO 

La voz del Sureste 

Publicitaria 
Noticiosa 
Cultural 
Total 100% 

Cultural Publicitaria 
36% 34% 

Noticiosa 
30% 



En el 1.02% se encuentra la informaci6n con fines comerciales: aqui 10s 

medicos se anuncian con datos personales y ofieciendo sus servicios. 

ejemplo. 

Participa a su apmiable clientela 
ei nuevodomiciliode su Consultoriode 
Ginecologfa y Obstetricia, situado en la 
14a Calb Poniente Sur No. 365. (a un 
costado del Sanztorio Rojas), en donde 
wmo simpreestard a sus distiaguidas - -. 
6rdenes. 



En el 0.90 % estB la info1inaci6n medica noticiosa como el 

resultado de 10s boletines que expide el sector salud a traves de la SSA 

en el caso de vacunaci6n, 10s indices en aumento del SIDA; de 

tuberculosis, de enfermedades infect0 contagiosas o con la finalidad de 

enterar a1 gremio medico de tal o cual congreso medico o evento social 

del personal medico, como antes se mencion6. 

Por ejemplo : 



En el 1.08% de la informaci6n sobre temas de salud ests la 

formaci6n cultural. Por ejemplo quC hacer para prevenir el chcer  y 

como proceder en el caso de padecerlo o como tratarse un resfriado. 
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3.- la Revirblica en Chiaoas i:r ~nsamicntodd hurnhrcdc hor, 

El primer lugar en informaci6n corresponde al contenido El 14 % 

contiene publicidad y el 80 % del contenido es politico, semejante a lo 

seilalado en el Cuarto Poder, sobre lucha contra 10s elementos opositores 

del poder (generalmente el PRI, y en minima parte el PAN), el EZLN, el 

Barzbn, 10s partidos politicos opositores, las elecciones, 10s resultados 

de ellas, 10s problemas intemos de 10s politicos en el poder y sus 

triunfos, etc. . 

El 5 % contiene el Area social, la econ6mica y la deportiva; con 

temns tales como el secuestros a ricos del Estado, problemas en relaci6n 

con la tierra, robos de ganado, de negocios, en casas, a gentes en la 

calle, nota roja, problemas de desgracias por procesos naturales; como 

desastres por exceso de lluvia, problemas en 10s servicios elkctricos, en 

telkfono, en agua, el Area econ6mica a diario 10s precios altos de ... y 10s 

salarios bajos, la clase obrera y sus quejas salariales con plantones 

fiecuentes. En Area nacional e intemacional 10s temas son 10s mismos 

politico socioecon6micos, tambikn la informaci6n deportiva nacional o 

bien intemacional, la programaci6n de cine T.V, etc. 

El 1% corresponde a la comunicaci6n cultural medica. Haciendo 

la aclaracibn que la informaci6n medica es minima, incluso pasan varios 

meses y no aparece. Se busc6 el porque y se concluye que es por la 

infomaci6n politica mAs candente en esos momentos, (ruptura del 

dialago entre Gobiemo y el EZLN) 



Contenido informativo del periodic0 

LA REPUBLlCA EN CHIAPAS 

Publicitaria Poliiica Socio- Cultural 
Economica 



, 
La informaci6n rnkdica en el peri6dico La Republics se estudio en 

10s 3 niveles antes mencionados : 

cl 1% corresponde a la informaci6n mkdica y si a esta le damos el 
100% se observa la siguiente grhfica 



ublicitaria 0.8% 
oticiosa 0.2% 

Cultural 
otal 

Noticiosa Cultural 
20% 0% 

Publicitaria 
80% 



El 80 % contiene la informaci6n comcrcial en donde 10s lnedicos 

se muncian con datos personales ofieciendo sus servicios. 



El 20 % contiene la informaci3n medica noticiosa que aparcce en 

fontla de boletines que saca SSA sobre can~pdas de vacunaci6n, 10s 

indices en aumento del SIDA; de tuberculosis, de enfermedades infect0 

contagiosas o con la finalidad de enterar a1 gremio medico de congresos 

medicos o eventos sociales. 
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La informaci6n de forma cultural aparece de forma casual. 

Tomando en cuenta que esta informaci6n cultural mkdica tienen como 

finalidad aumentar 10s conocimientos mkdicos y cambiar 10s hhbitos de 

vida de una persona sana o enferma, qu6 hacer para prevenir la amibiasis 

y otras parasitosis 6 como ayudarse en caso de tener 10s primeros 

sintomas de la enfermedad. 



4.-1:1 cviarto peri6dico mAs vendido se llama L D i a r i o  popular. 

El proceso informativo de este diario se encuentra distribuido de 

la siguiente manera: 

El 33 % contiene publicidad. Dentro de ella se encuentra la 

publicidad mkdica. 

El 42 % de la informaci6n esth dedicado a la politica (contlictos 

contra el poder y las estrategias de defensa o de ataque). 

El 24 % se refiere a informaci6n socioecon6mica donde se incluye 

proceso econ6mico domestico como: el precio del kilo de tortillas y la 

aceptaci6n hacendaria para ello, 10s paros de tortillerias, etc. 

El 1% comprende la informaci6n cultural donde se incluye la 

informaci6n mkdica que tiene como objetivo carnbiar 10s hhbitos de la 

gente en favor de su salud. 



CONTENIN INFOFtMATFI[VO DEL PEPgPODlCO 

ES - 

olitica 
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En el peri6dico &La informaci6n con tema medico es del 1 % 

Siendo el .2% para publicidad de oferta de sewicios. 

El 0.8% para informaci6n noticiosa de 10s boletines de SSA. 

La informaci6n medica cultural es minima en varias muestTas. 



CONTENID0 PNFOMATIVO DEL PERI[ODlCO 

ES - 



La informaci6n mkdica se encontr6 solamcnte en las lineas de 

publicidad en 0.8% la informaci6n mkdica noticiosa aparece en 

momentos claves (el dla mundial del SIDh por dar un ejemplo y la 

informaci6n mkdica cultural no existe, en todo el tiempo estudiado s61o 

paso como informe de un evento nunca con el fin de educativo 



5.-Resultados del quinto peri6dico rn&s vendido Diario de Chia~as 
verdad impresa. 

El 48.8% es para la informaci6n publicitaria. 

El 26.4% contiene la informaci6n social, ccon6mica y deportiva 

El 25% corresponde a la informaci6n politics. 

El 1.8 % a la informaci6n cuiiurai. 



Contenido informative del periodic0 

Diario de Chiapas 



INFORMACION MEDICA EN EL PERIODIC0 

Diario de Chiavas 

Publicitaria 0.80% 
Noticiosa Dias claves 

No existe 



CONCLUSIONES DEL CONTENIDO INVESTIGADO 

De 10s cinco peri6dicos m h  vendido en la capital de Chiapas, 

Tuxtla Gutibrrez, se puede concluir que en peri6dico El Cuarto Poder y 

el contenido infonativo es principalmente publicitario en un 70 %, 

continuando con informaci6n politico - social - econ6mico en un 25 %, y 

s61o un 5 % en lo cultural; dentro de este 5 % se encuentra 6nicamente 

0.8 % de informaci6n mkdica cultural. Recordando que esta hltima 

informaci6n es el punto central del estudio y que este peri6dico ocupa el 

primer lugar en su venta. 

En 10s otros cuatro peri6dicos las cifras son bajas en la informaci6n 

cultural y m b  bajas aun la informaci6n m6dica cultural (que tenga la 

finalidad de un cambio de salud en Chiapas). 

A continuaci6n se presenta un cuadro de concentracibn con cifras 

concluyentes. Si antes decir aue exisie informacidn cultural tnuv pobre v 

gue no exisie informacidn mkdica cultural aue awde a educar a la 

sociedad chiapaneca que tanta hlta le hace. 



Cuadro general de 10s resultados sobre el contenido comunicativo. 



IV.7.-ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSION DE IJN PERIODISMO 

h 4 ~ u r c o .  

Durante el proceso informative basado en las cicncias de la 

comunicaci6n con temas de salud y con fines educativos se contemplarhn 

3 puntos a seguir : 

1.-Tener presente la teoria de las ciencias de la cornunicaci6n, para 

realizar un trabajo profesional. Minimamente registrada en esta tesis en 

r '10s dos primeros capftulos 

2.- Presentar aquel conocimiento o experiencia mCdica, de forma clara 

precisa y arnena. 

3 Es necesario una informacibn constante para lograr un cambio de 

conducta, con bencficios a la persona que lee la informaci6n y por ende a 

la sociedad donde vive. 

Y para valorar 10s resultados buscar la retroalimentaci6n con el fin 

de conocer si ese cambio de hhbitos de vida se d a  

1V.2.1.-CONDICIONES NECESARIAS: 1 

Para lograr beneficios de la comunicaci6n mt'dica estructurada 

deberfi contarse con las siguientes condiciones : 

a) La intenci6n del periodista de mejorar la cultura de sus lectores 

en el Ambit0 de las ciencias medicas y tener deseos de trabajar en esta 

linea 

b) La informaci6n deb& aparecer con una frecuencia determinada 

y continua, no de forma aislada 
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c) Encontrar la forma de hacer llegar, sentir y vivir Ih infonnaci6n 

mCdica. El profesional del periodismo debera cmplear su educacibn 

universitaria para facilitar la difusi6n de conocimientos medicos, de 

manera efectiva para beneficio del pueblo. Es decir su tarea consistid en 

proporcionar la forma correcta de publicar informaci6n. 

d) El contenido bhico para la investigacibn sobre temas de salud 

comenzara buschndolo en libros, despuks en las fuentes (que a 

continuaci6n se sedalan) que en todos 10s lugares de la Rep~blica son 

prolificas en datos. Las siguientes son algunas de ellas. 

IV.2.2-FUENTES DE INFORMACION CON TEMA MEDICO. 

El profesionista que quiera hacer periodismo sobre ciencias de la 

salud, podrh encontrar sus fuentes en: 

Las instituciones de salud. En primer lugar en la instituci6n rectora 

de la politica sanitaria : La Secretaria de Salud (S ;S) que contiene datos 

sobre la politica prevaleciente en el momento del trabajo por realizar, es 

el caso de la persuasi6n en planificaci6n familiar para todo mexicano, el 

uso del cond6n para protecci6n de enfermedades venkreas asi como 10s 

resultados internacionales, nacionales, y locales de 10s problemas 

medicos mfis frecuentes que originan cuestiones como las siguientes : 

'Que enfermedades son mhs frecuentes en las zonas geogrhficas del 

Estado, las urbes, el pais y el mundo y como se es th  presentando? 



~Cuhles son las causas de tales padccimientos y quk trabajo se esta 

haclendo para la prevenci6n, la curaci6n o la erradicaci6n? 

i,Cuales son las causas de muerte m b  frecuentes y cuales son las 

epidernias que amenazan a la poblaci6n.? 

Todos estos datos se concentran en la S.S.A. procedentes de la 

atenci6n m6dica diaria y que 10s investigadores epidemi6logos 

especializados procesan. 

Otras fuentes con abundantes datos son 10s centros de atenci6n 

rnkdica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),del Instituto de 

Seguridad Social para 10s Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto 

de Seguridad Social para 10s Trabajadores del Estado de Chiapas 

(ISSTECH), el Hospital Regional, el i-iospital Militar. 

En fin, en 10s hospitales, clinicas y consultorios particulares sobre, 

natalidad, accidentes, y novedades que podrlan ser de inter& al p6blico. 

Otra fuente es la consulta informativa proporcionada por enhevista 

personal a 10s profesionistas en ciencias de la salud, en sus lugares de 

trabajo institucional, en consultorios m&dicos, o en las escuelas de 

medicina 

Y por liltimo otra fuente de mucha ayuda en el trabajo periodistico 

con temas en ciencias de la salud es la propia sociedad; enferma o sana, 

que pod14 dar informaci6n interesante sobre carencias de servicios 

bbicos, necesidades de servicio mkdico, valoraci6n de la atenci6n que 

recibe, consulta sobre la orientaci6n para la salud que posee, etc. 



Una vez conseguida la informaci6n, slgue cl trabajo de redaccih, 

selecci6n del genero conveniente a la poblaci6n de cobertura, la 

utilizaci6n de un lenguaje claro, conciso y no repetitivo s e g h  se expuso 

en el capitulo 2 de este trabajo. 

IV.2.3. EL LENGUAJE MEDICO Y PERIOD~STJCO DE FORMA 

EJEMPLIFICADA. 

Las ciencias medicas, a pesar de poseer una "metalengua" propia 

para el sewicio de 10s profesionistas, es suceptible de ser traducida para 

que la sociedad en general la entienda combinando el lenguaje medico 

del pueblo y el tkcnico medico para que vaya hsion6ndose su uso. 

Se presenta a continuacicin un ejemplo textual de informaci6n 

midica sobre el SIDA, tema de mucho interes actual, se hace en forma 

comparativa en dos columnas una en lenguaje m6dico y el empleo de la 

tecnica periodistica, para lo cual se utilizarfin dos columnas, sin que el 

resultado de la columna de la izquierda de forma clara y sencilla para ser 

comprendida por todo el que la lea no sera asi publicada deber ser aun 

mejor tratada con las demb cstrategias mencionadas: en este trabajo. 



INFOHMACION TECNICA 0 -- - - - - - . . -. . . 
ME'fAl.INGUISTICA MEDICA - .  

(textualmente) 

SINDROME DE INMUNODEFI- 
CENCIA ADQUIRIDA (SrnA). 
En junio de 1981 10s Centers for 
Disease Control (CDC) de Estados 
Unidos comunicaron que cuatro hom- 
bres homosexuales j6venes de la zo- 
nas de Los Angeles habian contraido 
una neumonia por Pneumocystis 
carinii. Dos de 10s pacientes fallecie- 
ron. Esta wmunicaci6n marc6 el ini- 
cio de la epidemia de una padecimien- 
toque en la actualidad se conoce como 
Sindrome de Inmunodeficiencia ad- 
quirida (SIDA), caracterizado por una 
importante inmunodepresi6n acompa- 
ilada por infecciones oportunistas, 
ciertos turnores y con fiecuente afec- 
tacibn &I SNC. A mediados de 1988, 
en Estados Unidos se habian curnu- 
nicado mi% de 55,000 casos de SIDA 
y, bashdose en datos serol6gicos, se 
estimaba que aproximadamente un 
mill611 y rnedio de individuos habian 
sido infectados por el virus que pro- 
bablemente causa el SIDA.Ante un 
problemade esta magnitud y como era 
de esperarse, la bibliografla disponi- 
ble sobre el SIDA aument6 rhpida- 
mente. Aqui resumiremos s610 las 
caracterist icas,et io16gicas,  
inmunol6gicas y clinicas mbs desta- 
cadas de esta nueva plaga, siendo 

INFORMACION MEDICA CON ESTI- 
LO PERIODISTICO. 
EL SIDA.- En junio de 1981 el Centro para 
el Control de ~nfermedades (CCE) de Es- 
tados Unidos comunid que cuatro hom- 
bres homosexuales j6venes de Los Ange- 
les habian conhaido una neumonia por mi- 
crobios poco comunes. Dos de los pacien- 
tes fallecieron. As1 inicib la historia de una 
epidemia que en la actualidad se conoce 
wmo Shdrome de Inmunodeficiencia Ad- 
quirida (SIDA), cuya caracteristica es la 
baja en las defensas del paciente que lo 
dejan amerced de las infecciones por rni- 
crobios oportunistas que antes no lo en- 
fermaban y lo predisponen a padecer tu- 
mores cancerosos y dafios al sistema ner- 
vioso central. 

A mediados de 1988, en Estados 
Unidos se habian comunicado m4.s de 55 
mil casos de SIDA, pero adem4.s por ser 
seropositivos, se cstimaba que aproxima- 
damente un millbn y medio de individuos 
tenian SUIA. 

Ante un problema tan grande, lain- 
formaci6n disponible sobre el SlDA au- 
mentb rtipidamente en todos 10s medios. 
Sera interesante conocer algunos datos 
sobre el SIDA tales como: la causa, 10s 
datlos en las celulas de la sangre y wmo 
se manifiesta en 10s pacientes. 



conscientev de que gran parte de lo 
que digamos se modificarfl antes de 
secxse la tinta de las pkinas. 

EPIDEMIOLOGIA. Inicialmente, 
los CDC deflnieron el SIDA coma 
la aparicibn de alguna ccenfermedad, 
almenosmoderadamente indicadma 
de un defecto de la inmunidad celu- 
lar, que afecta a personas sin causa 
cmocida produciendo una reducci6n 
de la resistencia a esta enfermedad,). 
Aunque esta defmicibn todavla tie- 
ne cierto valor para 10s estudios 
epidemiol6gicos j- !z :<silancia, no 
toma en cuenta el ya conocido papel 
del virus del SIDA, ni el hecho de 
que la infecci6n es producida por el 
Hnr. Los CDC han propuesto una 
clasificaci6n revisada que divide el 
espectro de las infecciones por HIV 
en tm categoria. 
Grupo 1 : infeccibn por HIV con in- 
fecciones o neoplasias malignas se- 
cundarias especificas. Este grupo 
incluye pacjentes wn SIDA plena- 
mente desanollado, como se definib 
origidmente. 
G~po2:infecci6np~HIVconotras 
maifestaciones en ausencia de las 
infecciones y neoplasias secundarias 
incluidas en el primer grupo (corn- 
prendepacKMes de 10s que anterior- 
mente se decia que padecian un 
preSIDA y un complejo relaciona- 
do con el SIDA) 
Grupo 3: infecciones por HIV 
inclasificables en las dos categorim 
anteriores (incluyen algunas mani- 
festaciones. 

Deb& de tomarse consciencia de 
que gran parte de lo que aqui se escriba 
se modificar& antes de secarse la tinta de 
eras paginas 

Inicihente, 10s Centros de con- 
trol de enfermedades de 10s E.U. detinie- 
ron a1 SIDA wmo una enfermedad, re- 
sistente, por defecto de las defeosan cor- 
porales de la personas sin causa conoci- 
d a  

Y ademb, propusiwon una clasi- 
ficaci6n que agrupa a la enfermedad en 
Ires categodas. 

Grupo 1: infecciones por el Virus del SIDA 
m6s m o r e s  rnalignos. Este grupo inclu- 
ye pacientes con SIDA plenamente des* 

Gmpo 2 infecciones por el virus, con 
otras maa'festaciones en ausencia de tu- 
mores cancerow. 

Grupo 3: inkxiones por el virus &I SDA 
con algunas manifestaciones en ganglios 
y meningitis. 



infecc~dn aguda por HIV con 
linfadenitis aguda, meningitis 
d p t i c a  y un shdrome parecido a la 
mononucleosis infecciosa). 

Como todavia no se conoce el es- 
pectro completo de las infecciones 
por HIV probablemente esta clasifi- 
caci6n suffa modificaciones posterio- 
res al afladir datos procedentes de la 
experiencia clinics y la investigaci6n. 
Aunque la epidemia de SIDA inicial- 
mente se desaibi6 en Estados Uni. 
dos y en ese pais estan aproximada- 
mente el 70% de 10s casos cmuni- 
cados. Actualmente el SIDA se ha 
diagnosticado en mbs de cien paises 
de todo el mundo. Los estudios 
epidemiol6gicos llevados a cab0 en 
Estados Unidos han identificado cin- 
co grupos con riesgo elevado de pa- 
decer un SIDA. A fmales de 1988, 
ladistribuci6n de casos en estos gru- 
pos era la siguiente: 
I .  Hombres homosexuales o bisexua- 
les que forman el grupo mbs nume- 
roso, al que pertenecen el 71.4 por 
I00 de 10s casos comunicados. Inclu- 
ye un 76/o que m b i 6 n  son adictos a 
drogas inlravenosas. 
2. Adictos a drogas por via 
intravenosa sin historia anterior de 
homosexualidad que forman el si- 
guiente grupo en importancia, repre- 
sentando aproximadamente el 18.4 
por 100 de todos 10s pacientes. 

Esta clasificaci6n cambi6 a1 tomarse en 
cuenta 10s datos de la experiencia clinica 
y de la investigacibn de 10s medicos que 
atendian a 10s pacientes. 

Aunque la epidemia del SIDA h e  
inicialmente descrita en Estados Unidos y 
en este pais es th  aproximadamente el 
70% de 10s casos comunicados. Actual- 
menteel SIDA se ha diagnosticado en m& 
de cien pdses de todo el mundo. 

Los estudios llevados a cabo en Es- 
tados Unidos a finales de 1988, han iden- 
tificado cinco grupos con elevado riesgo 
de contraer el SIDA. 
1. Hombres homosexuales (hombre con 
hombre) o hisexuales (con hombre y con 
mujer) forman el grupo mbs numeroso con 
el 71.4% de 10s cams. Incluye un 7% que 
tambibn son adictos a drogas intravenosas. 

2. Adictos a drogas por via intravenosa sin 
historia anterior de homosexualidad, 
aproximadamente el 18.4%. 



3. Hemofll~cos, especialmente 10s 
~ u e  recibiet on grandes cantidades de 
mncentrados de factor VII antes de 
1985 y que contituyen el I por 100 
ie todos 10s casos . 
1. Receptores de sangre y 
~emoderivados no hemofficos, pem 
que recibieron transfusiones de san- 
pe completao sus componentes @or 
:jemplo, plaquetas o plasma), que 
mntituyen el 2.5 por 100 de 10s pa- 
tientes. 
5. Contactos heterosexuales de 10s 
miembros de 10s restantes gnrpos de 
&a , &,-- . .,,,, que rcpresentan el 3.9% 

de 10s pacientes. 
4proximadamente el 2.8% de 10s 
pacientes no pertenece a ninguno de 
10s grupos de alto riesgo menciona- 
dos y en estos casos el mod0 de aans- 
misi6n sigue siendo desconocido. La 
epidemiologia del SIDA en Afiica se 
aparta bastante de 10s patrones ob- 
servados en Estados Unidos, puede 
guardar relaci6n con el patr6n de 
transmisi6n del HIV especialmente 
atravks de contactos heterosexuales. 

VIRUS DEL SIDA. 
Actualmente sedispone de datos que 
m h a n  que el SIDA esta produ- 
cido por un virus conocido anterior- 
mente como HTLV-11, LAV o ARV, 
pero que en la actualidad se denomi- 
na virus de la inmunodeficiencia 
bumana 

3. Hemofilicos, (pacientes que tienen re- 
tardada su coagulaci6n y padecen hem- 
rragias) especialmente 10s que recibie- 
ron grandes cantidades de sangre 
contituyen el 1% de todos 10s casos . 
4. Los que reciben sangre no hemo6licos, 
por otras causas como en accidentes, 
abortos,etc. y que recibieron hansfusio- 
nes de sangre contituyen el 2.5%. 

5. Contactos heterosexuales (hnbre y 
mujer) grupos de alto riesgo, que repre- 
sentan el 3.9%. 

Aproximadarnente el 2.8% del to- 
tal de 10s pacientes, no pertenecen a 10s 
grupos de alto riesgo mencionados y el 
mod0 de transmisi6n sigue siendo desco- 
nocido. 

Los resultados de 10s estudios del 
SIDA en Afiica proporcionan datos que 
se apartan bastante de 10s patrones ob- 
servados en Estados Unidos. 

EL VIRUS DEL SIDA. 
La causa &I SlDA es un virus que se 

denomina virus de la inmunodeficiencia 
humana 



Antes de comentar el papel del HIV 
como causa del SIDA, es importante 
revisar la estructura de este virus para 
comprender mejor su patogenicidad. 

El HIV pertenece a la familia de 
retrovirus de seres humanos que in- 
cluye el virus 1 de la leucemia de 
&lulas T(HTLV-I). Ambos tienen 
tropism0 por la moltula CD4, por 
lo que las &lulas TCD4+ son blan- 
cos importantes de la infecci6n viral. 
A1 margen de esta sirnilitud, existen 
importantes difmncias biol6gicas y 
molecdares entre los retrovirus de 
seres humanos que justifican su sub- 
divisi6n en dos grupos: 
1) Rebovirus transfonnantes, entre 
10s que se encuentra el virus de la 
leucemia T de seres humanos de t i p  
I (HTLV-I) y HTLV-II. El HTLV-I 
es el prototipo de este grupo y at igual 
que muchos otros retrovirus anima- 
les transformantes no es citolitico y 
produce una mutaci60 neoplhsica de 
sus &Mas diana, dando lugar a la 
leucemia de &lulas T y 2) retrovirus 
citop&icos, wmo el HIV-I y el re- 
cientemente descrito HN-2. A dife- 
rencia de 10s retrovirus 
transformantes, estos dos virus son 
citoliticos para las dlulas T, por lo 
que producen una profunda 
inmunodeficiencia en vez de un neo- 
plasia primaria. Bashdose en com- 
paraciones morfol6gicas, de la es- 
tructura del genoma, reacciones 
antigenicas cmadas y conducta bio- 
16gica, 

El virus (HIV) pertenece a la familia del 
virus de la leucemia en el humano, y pro- 
duce, como en la leucemia una pmfunda 
baja de las defensas del cuerpo contra la 
infecci6n y no inmediatamente un &cer 
primario. 



e s t h  miis pr6ximos a la familia 
lentivirus de 10s retrovirus animales 
que a los retrovirus transformantes 
humanos. Algunos ejemplos de vi- 
rus lentos en animales son el virus 
visna de 1% ovejas, el virus de la 
anemia infecciosa equina, el virus de 
la inmunodeficiencia felina y el vi- 
rus HI de la leucernia de c6lula.s T 
de 10s simios(STLV-III o VIS).Todos 
10s virus de este grupo, como el HN, 
se caracterizan por sus efectos 
citophticos in vitro y una enferme- 
dad progresiva mortal in vivo. 
A1 igual que la mayor parte de 10s 
retrovirus tipo C, el viri6n HIV-I tie- 
ne una forma esfdrica y contiene un 
centro electrodenso rodeado por una 
cubierta lipidica que procede de la 
membma del hudsped a1 separarse 
el virus de la cklula infectada. El 
nucleo del virus contiene diferentes 
proteinas nucleares, dos cadenas de 
RNA genbmico y la enzima 
transcriptasa en reverso caracteristi- 
ca de todos 10s retrovirus. En la cu- 
bierta viral se detectan dos 
glucopmteinas, gp 120 y gp 41. La 
primera se pmyecta hacia fuera y es 
importante para la uni6n del virus 
con sus c6lulas diana. La estructura 
del genoma proviral del HIV-I ha 
sido extensamente estudiada. Mi& 
aproximadamente 10 kilobases y 
contiene 10s genes gag, pol y env que 
codifican las proteinas nucleares, 
transcriptasa en reverso y proteinas 
de cubierta 

tambikn este virus del SlDA es pariente 
cercano a la familia de 10s vim que afec- 
tan a 10s animales. 

Algunos ejemplos de 10s virus que infec- 
tan animales son: el virus visna de las ove- 
jas, el virus de la anemia infecciosa 
equina, el virus de la baja de las defensas 
en 10s felinos y el virus de la leucemia de 
los simios. 

Todos 10s virus del grupo, se caracterizan 
por daflo en el higado, por experimentos 
de laboratorio y ivtr~pruhdo en el ser 
vivo al que le producen una enfermedad 
progresiva y mortal. 



respectivamente. Ademb de estos 
tres genes comunes a todos 10s 
retrovirus, el HIV posee al menos 
cinco genes m&, algunos con fun- 
ciones regdadoras que pueden afec- 
tar a su patogenicidad.Se conoce la 
posici6n del quint0 gen, denomina- 
do upr, per0 no su funci6n. Es wn- 
veniente seAalar que tat-IU y rev son 
potentes elementos reguladores posi- 
tivos fundamentales para una trans- 
cripci6n y traducci6n 6ptima de 10s 
genes estructurales virales. Por ello, 
10s productos de estos genes son 10s 
blancoe i6knf-3 pzra posibles 
f h a c o s  anti-HIV. Con estos cono- 
cimientos de laestructura del HIV se 
puede comentar la etiologia y 
patogenia del SIDA. 

ETIOLOGIA Y PATOGEMA. 
Hay muchos datos que sugieren que 
el HIV-I es la causa del SWA. El 
virus ha sido aislado repetidamente 
a partir de las dlulas linfoides, se- 
men, secreciones vaginales, saliva, 
leche, lhgnmas, orina, suero y liqui- 
do cefalorraquideo de pacientes con 
SIDA o con riesgo de desarrollar un 
SIDA. En n i n m  caso se ha obteni- 
doe1 HIV-I de un donantenormal.En 
m b  &I90 por 100 de 10s pacientes 
con SIDA se han detectado 
anticuerpos contra las proteinas de 
cubierta y nucleo del HIV-1. Por el 
wntrario, estos anticuerpos nunca se 
han 

El virus (HIV) ha sido aislado repetidas 
vecrs de las dlulas blancas de la sangre 
llamadas linfocitos, del semen.de las 
secreciones vaginales, de la saliva, la le- 
the, las lilgrimas, la orina,el suero y el li- 
quido cefalorraquideo de pacientes con 
SWA activoo con seropositividad y ries- 
go de manifestarlo. 
(( En nin@ caso se ha obtenido el virus 
de una persona normal)). 
Mhs del90% de 10s pacientes con SIDA 
tienen anticuerpos que son la caracteristi- 
ca de la seropositividad. ($01 el contrario, 
estos anticuerpos nunca se han detectado 
en la poblaci6n sanan. 



letectado en la poblacibn sana fiera 
le 10s grupos de riesgo. Para encon- 
rar 10s anticuarpos anti HIV se han 
ltilizado diversos mktodos con tkc- 
licas de inmunoabsorci6n 
:nzimAtica (ELISA) que general- 
nente se usa como p m b a  de detec- 
i 6 9  y si 10s resultados son positi- 
ros se w n f m a  mediante Western 
3101, m8s especifico. Ademb, el vi- 
us de la inrnunodeficiencia de 10s 
nonos(V1S) tiene una organizaci6n 
:enktica similar al HN-I presenta 
.eacciones cruzadas serol6gicas y 
reduce una enfermedad parecida a1 
$IDA en 10s monos. Con 10s datos 
ada va m8s numerosos que se re- 
%en en las idtimas publicaciones, 
I coantinuaci6n se comenta sobre la 
nfecci6n par HIV y el posterior de- 
,arroUo del SIDA resumido en cua- 
ro apartados: 
.Transmisi6n del HIV-I 
Infecci6n por HIV de linfocitos y 
nonocitos. 
Afectacibn del sistema newioso 
mentral por HIV. 
Alteraciones en las funciones 
nmunitariarelacionadas con el HIV. 
Historia natural de la infecci6n por 
IIV. 
,a mayor park de la informacion 
ie refiere a estudios con HN-I,  el 
gente causal del SIDA en Estados 
Jnidos y Africa central. 

La prueba de laboratorio para detectar 
SIDA, tiene fundamento en el mktodo de 
ELISA, que reconoce la presencia de las 
defensas que el cuerpo crea contra el vi- 
rus y seconfma mediante 000s eshldios 
de laboratorio de contraste como el lla- 
mado Western Blot, que es m8s especifi- 
co. 

El proceso natural que sigue el sindrome 
de inmunodeficiencia adquirida compren- 
de estos pasos: 

-Transmisi6n del virus del SIDA 
-1nfeccion de 10s linfocitos (dlulas de la 
sangre que sirven de defensa) asi, las fun- 
ciones de defensa disminuyen y dejan 
pasar microorganismos al cuerpo. 
-D&o al sistema nervioso central. 

La mayor pmte de la infonnacion 
sobre el SIDA procede de 10s Estados 
Unidos y Africa central. 



El HIV-2 produce una enfermedad 
parecida, sobre todo en Africa orien- 
tal. lnteresa sebalar que el HIV-2 tie- 
ne una homologia con el SIV del70% 
de su secuencia, mayor que la que 
tiene w n  el HIV, lo que indica lapo- 
sibilidad de un antepasado comb. 

TRANSMSION DEL HIV-I 

La transmisi6n del HIV-I se produ- 
ce a trav6s de una o mhs de las tres 
vias siguientes: contacto sexual, ino- 
culaci6n parenteral y transmisi6n del 
virus de las madres infectadas a 10s 
recien nacidos. 
La uansmisibn venerea es claramen- 
te el modo predorninante de infecci6n 
en 10s Estados Unidos. Como la gran 
mayoria de 10s pacientes americanos 
son varones homo o bisexuales, la 
m m i s i 6 n  sexual se produce sobre 
todo entre 10s hombres homosexua- 
les. El riesgo de infecci6n aumenta 
con el n~irnero de parejas sexuales y 
con la fiecuencia de coitos males, 

I 
que predisponen a trumatismos 
rectales en el receptor. Se piensa que 
el virus es transportado en los 
linfocitos presentes en el semen y pe- 
netra en el cuerpo del receptor a tra- 
vks de [as erosiines de la mucosa rec- 
tal. La transmisi6n heterosexual, aun- 
que de menor importancia cuantita- 
tiva en Estados Unidos, probable- 
mente es el modo mhs 6ecuente de 
transmisi6n del HIV fuera de Esta- 
dos Unidos. 

EU virus del SWA se transmite a trav6s 
de: contacto sexual, por el uso de jeringas 
usadas previamente, por transhiones de 
sangre y pot la placenta de madres infec- 
tadas a 10s recien nacidos. 

En 10s E.U predornina la transmisi6n por 
relaci6n sexual la mayorla de 10s pacien- 
tes son varones homo o bisexwles, la trans- 
misi6n del virus se produce sobre todo en- 
tre 10s hombres homosexuales. 
El riesgo de infecci6n aumenta con el nu- 
mero de parejas sexuales y con la frecuen- 
cia de coitos anales,que ocasionan 
tnunatismos rectales por no ser ma cavi- 
dad mucosa id6nea para la fricci6n del 
act0 sexual. 
Se piensa que el virus es transportado en 
el semen y penetra en el cuerpo deI r e q -  
tor a trav6s de las lesiones de la mucosa 
rectal. 
Fuera del territorio estadunidense la trans- 
misi6n heterosexual, probablemente es el 
modo mhs frecuente de transmisi6n del vi- 
rus del SWA. 



Incluso en 10s Estados Unidos, el 
indice de numento de la transmisi6n 
sexual empieza a sobrepasar la trans- 
misi6n por otros medios. Por ejem- 
plo, mientras que todos 10s casos 
nuevos de SIDA comunicados entre 
agosto de 1986 y agosto de 1987 
aumentaron un 46%, 10s casos de 
trmsmisibn heterosexual aumenta- 
ron un 85% en el mismo periodo. Se 
ha detectado una trasmisi6n hetero- 
sexual en varones bisexuales con 
SIDA. Anque existen algunos datos 
de un mayor riesgo en el coito anal, 
!? mayor parte de la transmisi6n he- 
terosexual del HIV se produce en 
coitos vaginales. En Estados U ~ d o s ,  
la transmisi6n heterosexual se per- 
p e ~  por 10s drogadictos, por lo que 
la incidencia de SIDA ha sido m h  
elevada en aquellas zonas con eleva- 
da incidencia de drogadicci6n. 
A diferencia de la experiencia en 
Estados Unidos, la transmisi6n he- 
terosexual parece ser el modo domi- 
nante de infecci6n por HIV en Afii- 
ca. Los siguientes datos 
epidemiol6gicos apoyan esta idea 
La proporci6n hombrelmujer de 10s 
casos de SIDA es aproximadamente 
111 en Africa, comparada con 1211 
en Estados Unidos. 
-El riesgo de seropositividad en A6i- 
ca central y oriental esth en relaci6n 
con el numero de parejas 
heterosexuales por ailo, contacto con 
prostitutas e historia de 

La transmisi6n sexual es la via predo- 
minante. 
La transmisibn por comportamiento 
bisexual (relaciones sexuales de 10s va- 
rones con hombres y con mujeres) ha 
ido en aumento. 
Anque existe mayor riesgo de trsnsmi- 
si6n del SIDA por el mito anal, la ma- 
yor parte transmisibn se produce en 
witos vaginales. En Estados Unidos, la 
transmisi6n se perpehia por la elevada 
incidencia de drogadiccibn. 

En cambio en A6ica la trsnsmi- 
si6n heterosexual parece ser el modo 
dominante de infecci6n. 
-La proporci6n epidemiol6gica de los 
casos de SIDA en Africa es de aproxi- 
madamente 1 : 1 entre hombre y mujer, 
comparada w n  12:l en Estados Uni- 
dos. 
-Las pruebas positivas para el SIDA en 
Africa central y oriental esth en rela- 
ci6n con el numero de parejas 
heterosexuales que se intercambian por 
aflo, contacto con prostitutas y 



enfermcdades de transmisi6n sexual. 
En esta8, zonas, las prostitutas tienen 
unaelevadisima frecuencia de infec- 
ci6n por HIV-I 
-La incidencia mhs elevada de infec- 
ci6n por HIV-I corresponde a 10s 
grupos de edad sexualmente activos. 
-Lo m& irnportante : el 90% de 10s 
pacientes de SIDA en Africa no tie- 
nen factores de riesgo identificables, 
como homosexuales y drogadicci6n. 
El HIV-I se ha encontrado en las 
secreciones vaginales y cervicales y 
mfis recientemente en 10s monocitos 
y celulas endoteliales de i n  
submucosa del c h i x  uterino. POI lo 
tanto, puede producirse una transmi- 
si6n de mujeres a hombres. Por ra- 
zones no del todo aclaradas, parece 
que esta forma de transmisi6n del 
HIV-I no es especialrnente fiecum- 
te en Estados Unidos, pero pude ser 
importante para extensi6n del SIDA 
en Africa 
La I~msmisi6n parenteral del HIV- 

1 se produce en 3 grupos de indivi- 
duos: adictos a las drogas por via 
intravenosa, homofdicos que reciben 
concentrados de factor VIII y recep- 
tores de transhiones sanguineas. De 
estos 3, el grupo mhs importante es 
el de drogadictos, ademhs de ser el 
m& dificil de controlar. La transmi- 
si6n se produce al compartir agujas, 
jeringuillas y demhs instrumentos 
contaminados por sangre infectada 
por MV. Este grupo ocupa posici6n 
central en la epidemida de. 

enfermedades ven6reas.Las prostitutas tie- 
nen una alta frecuencia de SDA. 
Puede decirse que: 
-El aumento de la infecci6n es proporcio- 
nal al crecimiento de la poblaci6n 
sexualmente activa. 
-El virus se ha encontrado en las 
secreciones vaginales que favorecen la 
transmisi6n del virus de mujeres a hom- 
bres. No se sabe p r  qu6 pero esta forma 
de trmmisi6n no es frecuente en Esta- 
dos Unidos. 
El contagio por sangre se produce en 3 gru- 
pos de individuos: adictos alas drogas por 
via intravenosa, homofilicos que reciben 
sangre y aquellos que reciben transfusio- 
nes sanguineas a causa de otras enferme- 
dades. 

De estos, el grupo mhs importante 
para estudio es el de 10s drogadictos, ade- 
mhs de ser el mhs dificil de controlar. La 
transmisi6n se produce al compartir agu- 
jas, jeringas y demhs inshwnentos conta- 
minados por sangre infectada por Hn! 



SIDA, pues representa el principal 
azo de un16n en la transmisibn de 
ilV-1 a mas  poblaciones adultas 
nediante la actividad heterosexual. 

El SIDA relacionado con transfu- 
iiones puede producirse por una uni- 
lad de sangue total, aunque es mhs 
iecuente despuks de la transfusibn 
le hemoderivadosobtenidos de md- 
iples donantes, como es el caso de 
os hemofilicos. Como era de espe- 
.ar, la h.ansfusi6n de sangre es un 
necanismo de transmisi6n tan efi- 
:iente que aproximadamente de 90% 
ie 10s que reciben sangre infectada 
3esmllan una infecci6n por HIV 
4fortunadamente, desde 1985 se han 
,educido de manera importante 10s 
iesgos del SIDA en relaci6n con las 
transfusiones gracias a las medidas 
je detection de anticuerp anti-HN 
En sangre de donantes, inactivaci6n 
jel virus mediante el tratamiento con 
calor de 10s wncentrados de facto- 
.es de wagulaci6n y criterjos miS ri- 
gidos en laexclusi6n de donantes con A pesar de ello, persiste un pequefio ries- 
iesgo de padecer, SIDA. A pesar de go de adquirir el SIDA a uavb de trans- 
ello, persiste un pequefio riesgo de fusiones de sangre. 
adquirir el HIV-I a uavks de trans- Las razones descansan en el hecho de que 
fusions de sangre. Las razones son la prueba de laboratorio no es totalmente 
ios: primero, la prueba de segura y que puede haber falsos negati- 
anticuerpos contra HIV-1 no es to- vos, aunque muy raros. Tambib porque 
talmente segura Puede haber falsos 
negativos, aunque muy raros. Segun- 
do, wmo se comenta mis adelante, 
10s 

El 90% de 10s pacientes que reciben una 
transfusi6n con sangre contaminada con 
VM desarrollan el SIDA . 

Afortunadamente, desde 1985 se han re- 
ducido 10s riesgos del SIDA en reld~;;rl 

con las transfusiones gracias al cuidado 
de detecci6n de la sangre contaminada de 
10s donadores, pot medio de las pruebas 
de laboratorio y por la inactivaci6n del 
virus mediante el tratamiento con calor. 



10s anticuerpos puden tardar en apa- 
recer enlre 3 y 17 semanas despues 
de la infecci6n por HIV-I 
Por Wtimo, la transmisi6n perinatal 
puede producirse durante el embara- 
zo o el perfdo neonatal inmediato. 
Se conoce bien la infecci6n in t ra~tm 
por via transplacentaria Otras posi- 
bles vias de transmisi6n son la expo- 
sicibn a la sangre matema y otros 
liquidos infectados durante el naci- 
miento y la transmisi6n a traves de 
la leche. No disponemos de ciGas 
exactas sobre la incidencia de trans- 
misi6n perinatal, pues el qrlero de ni- 
flos nacidos de madres infectadas por 
HIV contiene anticuerpos maternos, 
por lo que es dificil realizar un diag- 
n6stico bashdose exclusivamente en 
hallazgos serol6gicos. Independien- 
temente de la via exacta o fndice de 
transmisi6n perinatal, esth claro que 
en Estados Unidos aproximadamen- 
te el 80% de los nifios con SIDA pro- 
cede del embaram de madres sidosas. 

Debido al desenlace invm'able- 
mente fatal del SIDA, existe una gmn 
preocupaci6n en la opinibn phblica 
y entre 10s trabajadores sanitarios de 
que el HIV- I se extienda fuera de 10s 
p p o s  de alto riesgo. Los resultados 
obtenidos de diversos trabajos, indi- 
can que el SlDA no se transmite por 
un contact0 casual, ni siquiera den- 
tro de la unidad familiar. Ademhs, el 
riesgo de adquirir un SIDA por ex- 
posici6n profesional a liquidos 

las defensas pueden tardar en aparecer en- 
tre 3 y 17 semanas despues de la infecci6n 
por virus del SIDA- 
Por Wtho, la transmisi6n puede produ- 
cirse durante el embarazo o despues de 10s 
primeros dfas de nacido el bebe. Se cono- 
ce bien la infeccibn durante el embarazo. 
Otras vlas de transmisi6n pueden ser, la 

exposici6n a la sangre matema y otros li- 
quidos infectados durante el nacimiento y 
la transhis611 a eaves de la leche. 

Esth claro que en Estados Unidos aproxi- 
madamente el 80% de 10s nSos recien 
nacidos que tienen SIDA proceden del 
embarazo de madres sidosas. 

Debido a que el SIDA es mortal, existe 
preocupaci6n en 10s medicos y enferme- 
ras de que puedan contraer el SIDA. Los 
resultados de diversos habajos, indican que 
el SIDA no se transmite por un sntacto 
casual, ni siquiera dentro de la familia, ni 
por exposici6n profesional a liquidos 



pmdenten de pacientes infectados 
por HN-I  o HIV-2 es extremada- 
mente pequeflo. A mediados de 
1988, los CM7 disponlan de datos 
sobre 15 trabajadores sanitarios en 
todo el mundo que habfm adquirido 
la infecci6n por HIV- 1 sin tener fac- 
tors de riesgo fuera de la profesi6n. 
PrActicamente en todos 10s casos la 
infecci6n fue adquirida por via 
parenteral a travks de pinchazos con 
agujas o contacto de lesiones cut& 
neas con sangre infectada en acci- 
dentes de laboratorio. Se estima que 
el riesgo de sercconversi6n despuks 
de un pincham accidental con una 
aguja es aproximadamente del 0.5 
por 100 e inferior en otras formas de 
exposici6n. Aunque es banquiliza- 
dor comprobar que el riesgo de in- 
fecci6n profesional por HN-I es ex- 
tremadamente pequeflo, es obligato- 
no  que todos 10s trabajadores sani- 
tarios tengan presentes las normas de 
seguridad indicadas por 10s CDC. 

INFECCION POR HIV DE 
LINFOClTOS Y MONOCITOS. 
En la patogenia del SIDA es funda- 
mental la depleci6n de dlulas T co- 
operadoras CD4+. Por tanto, se con- 
siderardn los acontecimientos que Ile- 
van a la infecci6n y destrucci6n de 
Ias &Idas T CD4+, despubs de 10 
cual se tratarh sobre la infecci6n por 
HIV de 10s monocitos y sus conse- 
cuencias. 

Existen numerosos datos que in- 
dican que la mol6cula CD4 es 

procedentes de pacientes infectados o es 
extremadamente pequefio (0.5%). 

Prkticamente en todos 10s casos la in- 
fecci6n por SIDA h e  adquirida por via 
sanguinea a travks de pinchams con agu- 
jas o contacto de lesiones cutheas con 
sangre infectada en accidentes de tabora- 
torio. 

Aunque es tmnquilizador comprobar que 
el riesgo de infeccidn profesional es ex- 
tremadamente pequefio (0.5%). es obli- 
gatorio que todos 10s trabajadores sanita- 
nos tengan presentes las normas de segu- 
ridad indicadas por 10s CDC. 



un receptor de alta afinidad para 
HIV- I .-HIV-2 y SIV. El HIV se une 
por su gluwproteina de cubierta gp 
120 con la mokcula CD4, lo que se 
sigue de la introducci6n del virus e 
la dlula. Esto explica el tropism0 
selective del HN por las dlulas T 
CD4+ y su capacidad para infectar 
0tra.s dlulas CD4+, especialmente 
macr6fagos. El mecanismo 
molecular en el que se basa este paso 
del ciclo vital del HIV no ests total- 
mente aclarado, per0 es motivo de 
intensa investigaci6n. Se intenta co- 
weer las zonas de la proteina CD4 
donde se uneel HIV asi wmo locali- 
zar la regi6n a la que se une el CD4 
en la @I20 del HN. Lm avances 
conseguidos en estas investigaciones 
permitirian desarrollar nuevas tera- 
Nuticas paralimitat o prevenir la in- 
feccibn por HIV al impedir las 
interacciones CD4GP120. 

Una vez introducido en la dlula, 
el genoma viral sufre una transcrip- 
ci6n en reverso, con lo que se forma 
DNA proviral que se integra en el 
genoma del huesped. El DNA 
proviral se t r ansmi  posteriormen- 
te para formar un RNA genbmico y 
mRNA. La traducci6n del mRNA 
viral produce la formaci6n de 
proteinas del Hn! Algunas, wmo tat- 
Hi, rev y vif, tienen funciones 
regdadoras ya mencionadas, otras 
como 10s productos de 10s genes env, 
pol y gag, se ensamblan con el 
mRNA del genoma y, fmalmente, las 



viriones completes se desprenden de 
la superficie celular. Es importante 
remarcar que los pasos que siguen a 
la integraci6n del DNA proviral en 
el genoma del huesped s610 se pro- 
ducen cuando l x  Celulas infectadas 
son activadas, como sucede en la 
estimulaci6n antighica de las d lu -  
las T cooperadoras. En una c4lula 
inactiva, el ciclo vital del virus que- 
da detenido en la fase de integraci6n 
y la infecci6n entra en una fase la- 
tente, que puede tener relaci6n con 
la historia natural de la inieccioil por 
HN. 

Como ya se ha mencionado, la 
depleci6n de dlulas T CD4+ es un 
acontecimiento fundamental en la 
patogenia del SIDA. Pero a h  esta- 
mos lejos de comprender c6mo se 
destruyen las dlular T. Se han pro- 
puesto diversas posiblilidades, cada 
una apoyada por algunos datos ex- 
perimentales. 
-Una cmcmfstica del HIV que no 
cornparten otros retrovirus, es la acu- 
mulaci6n de grandes cantidades de 
DNA proviral no integrado en la 02- 
Ida huksped. Datos pmcedentes de 
otros sistemas virala sugieren que 
esta acumulaci6n puede producir 
muerte celular, aunque 10s mecanis- 
mos precisos siguen siendo descono- 
cidos. Las interacciones CD4- 
gluwproteina viml parecen tener un 
papel importante en la muerte celu- 
l a  Los principales datos que apo- 
yan esta idea proceden de la obser- 
vaci6n de que aunque 



algunos monocitos y macrofagos ex- 
presan CD4 y pueden infectarse por 
HIV, estas dlulas son bastante resis- 
tents a lm efeclos citopfim. Como 
la densidad de moleculas CD4 en las 
mowcitos es significativamente m e  
nor a la de las dlulasT cooperado- 
ras, es posible que la mcentraci6n 
de CD4 en la superficie de las dlu- 
las diana sea un determinante del 
efecto citopatico. 
-0tro mecanismo de muerte celular 
podria ser la fusi6n de las dfulas in- 
fectadas con formaci6n de sincitios. 
En 10s cultivos tisulares, la gp120 
expresada en las dlulas no infecta- 
das produciendo una h i 6 n  celular. 
Las cklulas fusionadas se balonizan 
y suelen morir en 48 horas. 
-Pueden producirse reacciones 
autoinmunes contralinfocitos que ex- 
presan gluwproteinas env. 
La expresi6n de gp120 en la sup&- 
cie puede prducirse en cklulas in- 
fectadas por HIV o dlulas CD4+ no 
infectadas cubiertas por gp 120 cir- 
culante. 
Como en un momento determinado 
s61o una 6acci6n muy pequetla de 
cklulas circulantes de pacientes con 
SIDA expresan el mRNA viral o 
proteinas de superficie, se han pro- 
puesto otros mecanismos diferentes 
de la cit6losis directa para explicar 
la importante deficiencia de dlulas 
T. Por ejemplo, es posible que un pre- 
cursor de las cklulas T CD4 



pueda infectam por HIV, lo que da- 
rla lugar a una alteraci6n en la pro- 
ducci6n de dlulas T CD4+ madu- 
m. Aunque las hip6tesis son nume- 
rosas, 10s datos definitivos escasean 
y ksta contin6a siendo una de las 
muchas pecuharidades de la infec- 
ci6n por HIV cuyaexplicaci6n sigue 
siendo un reto. 
Ademhs de los defectos cuantitati- 

vos de de las dlulas CD4+, tambikn 
existen defectos cualitativos. El m e  
jor conocido es la incapacidad de las 
celulas CD4+ para responder a 
antigenas, incluso cuando el antigem 
es presentado por las &lulas presen- 
tadom de antigenos normales HLA 
compatibles. Este defect0 puede de- 
tectarse muy pronto en la infecci6n 
por HN, antes de la depleci6n im- 
portante de dlulas CD4+. La altera- 
ci6n funcional de las dlulas T CD4+ 
puedeexplicarse de diversas forms. 
Despuks de la infeccibn por HW, el 
complejo CD4-HN es introducido 
en la &Id& que deja de expresar las 
molkculas CD4. Incluso si la infec- 
ci6n permanece latente, es decir, si 
la &Ida T sobrevive, esta &Ida serh 
incapaz de responder alas antigenos, 
pues las mol6culas CD4 deben 
ineraccionar con 10s antigenos HLA 
de la clase JI durante el recowci- 
miento antigknico. 
Aunque la deplecibn de c6lulas 
CD4+ es la consecuenciamhs Uama- 
tiva de la infeccibn por HN actual- 
men@ se sabe que tambih 



10s monocitos y macr6fagos expre- 
san CD4 y son infectados por HN. 
Sin emharpo, a diferencia de las ce- 
lulas T CD4+ 10s monocitos son re- 
lalivamente resistentes a 10s efectos 
citopsVicos del Hn! Esto time dos 
implicaciones importantes, primero, 
I c s  monocitos y macrbfagos bien 
puedea sere1 reseivorio principal del 
HIV en el organismo y segundo, sofi 
un vehiculo seguro para tramportar 
el HIV a las diferentes partes del 
c u e p ,  especiabmente al sistema nm- 
vioso central. Otra consecuencia m& 
sutil, per0 igualmente importante de 
la infecci6n de los monocitos es la 
transferencia directa de HIV desde 
los monccitos a las dlulas TCD4+ 
cumdo las dos dlulas establecen un 
contact0 estrecho en el proceso de 
presentaci6n antigenica Una caracteristica importante del SIDA es 

Probeblemente, una caracteristica que se presenta como una infecci6n cr6ni- 
importante de la infecci6n por HIV ca que se mantiene en las dlulas de la san- 
sea la infecci6n cr6nica o latente de gre durante meses o aflos, lo que explicaria 
&Mas T y monocitos. Laopini6n ge- el largo y variable period0 de mcubaci6n 
neralizada es que el provirus integra- de la enfermedad. 
do, sin expresi6n del virus puede 
mantenerse en la. dlulas durante m e  
ses o ailos, lo que explicaria el largo 
y variable period0 de incubaci6n del 
SIDA. El ciclo vital del virus en las 
dlulas infectadas de mod0 latente 
s61o se ampleta despub de una ac- 
tivaci6n de la dlula, que en el caso 
de las dlulas T CD4+ produce una 
lisis celular. Esta 



activaci6n se produce in vivo como 
resultado de la estimulaci6n 
antigknica. especialnlente por otros 
miaoorganismos infecciosos wmo 
citomegalovirus, VEB, virus de la 
hepatitis B o del herpes simple. La 
forma de vida de la mayor parte de 
10s pacientes con SWA en Estados 
Unidos 10s wnvierte en sujetos de 
alto riesgo de exposiciones recumen- 
tes a otras enfermedades de transmi- 
sion sexual y en Africa, las wndi- 
ciones socioecon6micas probable- 
mente determinen un mayor n h e r o  
de infecciones a6nicas. Puede ha- 
ber obus factores no infecciosos, aim 
sin identificar, que afecten a la dura- 
ci6n de la infecci6n latente y , por lo 
m o ,  al period0 de incubaci6n. Es 
necesario saber m& sohre las in- 
fluencias que despiertan al HIV de 
un suello en el interior del DNA de 
la dlula huksped, pues una vez esti- 
mulado, el ((gigante 
submicroscbpiw)) es prhcticamente 
imparable. 
AFECTACION DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL POR HIV 
La patogenia de las manifestaciones 
neurol6gicas requiere una menci6n 
especial, pues, adem& &I sistema 
linfoide, el sistema newioso es un 
blanw principal de la infecci6n por 
HIV. Se han sugerido tres posibles 
m&smos capaces de producir le- 
si6n neuronal. 
-Efectos mediados por monocitos- 
macr6fagos. S e w  esta teoria, 10s 



rnonocitos infectados a c ~ a n  corno un ve- 
hiculo para introducir HIV en el cere- 
bra. Una vez dentro, 10s monocitos son 
activados de alguna manera para liberar 
citocinas y enzhnas directamente t6xicas 
para las neuronas o capaces de reclutar 
otras dluIas idamatorias que lesionarian 
10s tejidos. El papel fundamental de los 
monocitos en la patogenia de las mani- 
festaciones neurol6gicas esth apoyado por 
la detecci6n de huellas de HIV en 
monocitos y c6lulas gigantes 
multinucleadas derivadas de su h i 6 n  en 
las lesiones cerebrales. 
-1nfeccion directa del tejido neuronal o 
dlulas endoteliales. Algunos datos apo- 
yan esta idea por la presencia de viriones 
HIV en el interior de neuronas, 
oligodendrocitos o astrocitos y CD4 en 
la superficie de algunas de estas 
dlulas.Tambi6n se ha comunicado la 
infecc6n de dlulas endoteliales por HIV, 
lo que sugiere que una alteraci6n en la 
permeabilidad de 10s pequefios vasos mm- 
peria la barrera hematoencefhlica produ- 
ciendo disfuncih neurol6gica. 
Participaci6n de neuroleucina Algunos 
investigadores aportan m a  nueva expli- 
caci6n de la afectaci6n neurol6gica al 
percatarse de que m a  parte de la secuen- 
cia de la neuroleucina, un factor de creci- 
miento deneuronas, es igual que parte de 
la gp 120 del HIV. En 10s experimentos 
preliminares, la gp 120 inhibe el 



recimiento neuronal estimulado por 
euroleucina, posiblemente d com- 
etir con ella en 10s puntos de uni6n 
las neuronas. 

LLTERACIONES EN LAS FUN- 
JIONES INMUNITARIAS RELA- 
:IONADAS CON HN. 
:omo puede deducirse de los annen- 
arios sobre la patogenia y virologia, 
xiste una importante supresi6n de 
a inmunidad celular. La perdida de 
elulas CD4+ produce una inversi6n 
le la proporci6n CD4, CD8 en san- 
p perif6rica. Hay que recordar que 
aproporci6n n d  CD4ICDB esth 
a torno a 2, mientras queen 10s pa- 
:ientes con SlDA no es raro encon- 
rar una proporci6n & 0.5. Aunque 
a inversi6n de la proporci6n CD41 
:D8 es un hallazgo especialmente 
mnstante en el SIDA, conviene su- 
,rayar que no es diagn6stico. 

La p6rdida de cklulas CD4+ tiene 
:fectos en cadena sobre la funci6n 
je otras celulas del sistema 
nmunitario, pues las celulas estimu- 
adas por los linfocitos cooperado- 
.es CD4+ fabrican linfocinas como 
iL2 IFN, factores quimiot&cticos 
~ a r a  macr6fagos, factores 
stimuladores de la hematopoyesis y 
Mores de crecirniento y diferencia- 
:i6n para cklulas B. Pafad6jicamen- 
;e, 10s pacientes con SIDA presen- 
tan tipicamente un a 
~ipergammaglobulinemia e 
inmunocomplejos circulantes 
indicadores de activaci6n policlonal 
de cklulas £3. Esto pude 



ser el resultado de la influencia de 
diversu~ factores, como infeccio- 
nes por citomegalovirus y VEB, 
pues ambos son activadores 
policlonales de cklulas B; la 
glucoproteina HIV puede activar 
las dlulas B por si misma La gp 
120 tiene ma homologla en su se- 
cuencia con la neuroleucina, que 
tambih activa 18s dlulas B. A p- 
sar de la existencia de &lulas B ac- 
tivadas expontiheamente, los pa- 
cientes con SIDA son incapaces de 
elaborar una respuesta de 
anticuerpos contra un nuevo 
antlgeno. Esto puede deberse en 
pate a la ausencia de dlulas T co- 
operadmas, pro tambikn parecen 
influir defectos intrinsecos en las 
dlulas B. La alteraci6n de la in- 
munidad humoral hace que estos 
pacientes Sean especiahente pro- 
pensos a sufrir infecciones 
pi6genas y que no sea valorable el 
diagn6stico serol6gico de algunas 
infecciones como la sifilis. 
HISTORIA NATURAL DE LA 
INFECCI~N POR HIV 
Todavia no se dispone de la suii- 
ciente informaci6n clinica, 
serol6gica y viroI6gica para seguir 
el curso completo de los aconteci- 
mientos desde el momento de la in- 
fecci6n pot HIV hasta la apari- 
ci6n del SIDA. La respuesta ini- 
cia1 a al infecci6n viral par- ser 
la formaci6n de anticuerpos que 
pueden detectarse en el suero en- 
tre tres y diecisiete semanas des- 
pub de la supuesta 



exposici6n. Lo que sucede despuks 
de la seroconvcrsi6n no se conoce 
con certeza y el desenlace depende 
de factores del huksped, la cepaviral 
y la presencia o ausencia de 
cofactores mal definidos. Se expone 
una posible secuencia de aconteci- 
mientos que acaban con la aparici6n 
del SIDA. 
- En el 30-50 por 100 de 10s pacien- 
tes se desarrolla una enfermedad agu- 
da similar a una gripe o 
mononucleosis infecciosa. Los sin- 
tomas son dolor fariogeo, mialgias, 
fiebre, exantema y en ocasiones me- 
ningitis askptica. En sangre 
perifbrica pueden observam altera- 
ciones sirnilares a una mononucleosis 
infecciosa. 
-En algunos pacientes despu6s de la 
enfermedad aguda, yen otros sin sig- 
nos o sintomas previos, aparecen 
adenopatias generalizadas persisten- 
tes. En ocasiones aparecen tambikn 
sintomas generales que suelen ser 
leves y, al menos en algunos casos, 
reversibles. Las alteraciones 
inmunitarias suelen ser ligeras. 
-El complejo relacionado con el 
SIDA se wacteriza por fiebre pro- 
longada que puede ser intermitente 
o continua, Nrdida de peso y dia- 
rrea. En estos pacientes las pruebas 
inmunologicas son clararnente an6- 
malas: el recuento de dlulas CD4+ 
suele estar reducido a un nivel dos o 
m h  desviaciones estilndar por deba- 
jo del normal y el cociente CD4ICD8 
se invierte. 

La forma de inicio del SIDA. 
- En el 30-50% de 10s pacientes se desa- 
rrollauna enfmedad aguda similar a una 
gripe. Los sintomas son dolor garganta, 
de musculos,~ de todo el cuerpo, fiebre, 
ronchas en la pie1 y en ocasiones dailo en 
el cerebro. 

Los ganglios del cuello y axilas crecen 
persistentemente. En ocasiones aparecen 
tambikn sintornas generales (como decai- 
miento no querer hacer nada, no se time 
hambre) que suelen ser leves y al menos 
en algunos casos, reversible. 
El SIDA bien desarrollado se csracteri- 
za por fiebre prolongada que puede qui- 
tarse y regresar o ser continua, perdida 
de peso y diarrea. En estos pacientes Ias 
pruebas de sangre son claramente positi- 
vas. 



Tambikn se observa con frecuencia 
anernia.descenso de las plaquetas y 
de las proteinas de defensa. 
Conviene hacer varias consideracio- 
m a lo expuesto. Primero, existe un 
largo y variable periado de espera en- 
tre la seroconversi6n y la expresi6n 
cllnica del SWA. La cifra estimada 
varia entre dos y ocho aiios. La d m -  
ci6n del periodo de incubacih de- 
pen& del modo de transmisibn asi 
como de los factores previamente co- 
rnentados que pueden transformar 
una infecci6n latente en una infec- 
ci6n citopatica productiva Segundo, 
todavia no ests cornprobado que to- 
dos los individuos infectados desa- 
mUen un SIDA. Las c i h s  estima- 
das saeren que del25 al35 por 100 
de 10s infectados desarrollarfin un 
SIDA entre 5 y 7 aiios. Debido a1 lar- 
goy variable periodo de incubaci6n, 
es necesario un seguimiento mucho 
mhs prolongado de las cohortes, para 
determinar el porcentaje precis0 de 
indinduos seropositivos que desmo- 
Uan un SIDA. Tercero, las fases in- 
rnediatas a la infecci6n por HIV-1 
pueden tratarse de estadios en la pro- 
gresi6n del SIDA, aunque en algu- 
nos pacientes pueden ser situaciones 
!%ales de duracibn e importancia cli- 
nica inciertas. En general, parece que 
el recuento de cklulas CD4+ tiene 
valor para el pronbstico; es mh pro- 
bable que desarrouen un SIDA 10s 
pacientes 



con una caida mhs importante o I$- 
pi& de l a  dlulas CD4+. Por ello, 
parwe rmtmable asumir que 10s pa- 
cientes con complejo relacionado con 
el SIDA son 10s que tienen mayor 
riesgo de presentar la enfermedad. 
MAMFESTAClONES CLINICAS 
La mayor parte de 18s manifestacb 
nes clinicas de la infection por KN 
pueden deducirse de 10s comentarios 
anteriores, por lo que nos limitare- 
mos a hacer un breve resumen.En 
Estados UNdos, el paciente tipico 
con un SIDA totalmente desarrolla- 
do es un hombre joven homosexual 
o drogadicto, que presenta fiebre, 
pkrdida de peso y adenopatias gene- 
ralizsdas persistentes. Aproximada- 
mente en el 50 por 100 de 10s casos 
se observa una neumonla por un pro- 
tozoo oportu~sta el Pneumocystis 
carinii, que raramente afecta a indi- 
viduos normales. En estos pacientes 
tambikn se encuentran diversas in- 
fecciones por agentes opommistas 
como candidiasis, toxoplasmosis, in- 
fecciones por virus herpes, 
citomegalovirus y microbacteria5 ti- 
picas y atipicas. Trabajos recientes 
han comenzado a identificar tambien 
un amplio espectro de infecciones 
bacteriaas piogenas, posiblemente 
relacionadas con defectos en la in- 
munidad humoral. Alrededor del25 Akededor del 25% de 10s pacientes con 
por 100 de 10s pacientes padecen un SIDA, padecen un tipo de cheer Uama- 
sarcoma de Kaposi, una nwplasia do sarcoma de Kaposi. 
multidntica 



extremadamente rarn en Estados 
Unido:~ . A diferencia de la evoluci6n 
de 10s casos espontdicos, el sarcoma 
de Kaposi en los pacientes con SIDA 
time un curso clinico agresivo. Con- 
viene sedalar que el sarcoma de 
Kaposi esth desigualmente distribui- 
do entre los diversos grupos de r i a -  
go de SIDA. Es bastante m&s f?e- 
cuente entre 1w hombres homosexua- 
les que entre 10s drogadictos o pacien- 
tes de otros grupos de riesgo. Ade- 
mbs del sarcoma de Kaposi, en 10s 
pacientes con SIDA se han comuni- 
cado diversos mores ,  fundamental- 
mente linfoides, como linfomas no 
Hodglun, linfoma de Burkitl y enfer- 
medad de Hodgku~. Esta idtima, en 
10s enfermos de SIDA tiene una evo- 
luci6n atipica, especialmente agresi- 
va 

Como ya se ha wmentado, la afec- 
taci6n del SNC es un grave proble- 
ma en 10s enfennos de SIDA. Entre 
el 75 y el 90% de 10s pacientes tiene 
a l e  t i p  de afectaci6n neurol6gica 
en la necropsia y muchos de ellos, 
tambikn manifestaciones cllnicas. En 
algunas ocasiones las manifestacio- 
nes neurol6gicas son 10s linicos sin- 
tomas o 10s sintomas iniciales de 
SIDA. Se han descrito al menos cua- 
tro sindromes: meningitis aseptica 
aguda, encefalitis subaguda, 
mielopatia vacuolar y neuropatia 
perifkrica 
MORFOLOGIA. Las alteraciones 
anatomicas en 10s tejidos (excepto las 
lesiones cerebrales) no son ni 

extremadamente rara en Estados Unidos, 
que time un curso cllnico agresivo. Es 
m b  fiecuente entre 10s hombres homo- 
sexuales que entre 10s drogadictw o de 
otros grupos de riesgo. Adem& del sarw- 
made Kaposi, en 10s pacientes con SlDA 
se han comunicado diversos tumores, que 
time una evoluci6n agresiva 

El daflo a1 Sistema Nervioso es tambih 
gave. 



especificas ni diagn6sticas. En ge- 
neral las caracteristicas 
anatomopatol6gicas del SIDA son 
las que corresponden a las infeccio- 
nes oportunistas generalizadas, sar- 
m a  deKaposi y hunores linfoides. . . 

Muchas de estas lesiaes se comen- 
tan en otros lugares, pues tambih 
afectan a pacientes sin SIDA. 
As1 tambih analizamos las altera- 
ciones en 10s 6rganos linfoides en 
las biopsias de los ganglios linfiticos 
agrandados en 10s estadios iniciales 
de SLDA o complejo relacionado con 
el SIDA, muestra una hiperplasia 
folicular inespecifica con una leve 
o minima hiperplasia paracortical. 
Los foliculos hiperplbicos suelen 
carecer de corona de linfocitos, aun- 
que estan bien delimitados y pue- 
den distinguirse de un linfoma 
folicular (neoplasia). En la mbdula 
se observa una importante 
plasmocitosis. 
Estas alteraciones, que afectan fim- 
damentalmente a las zonas de dlu- 
las B del ganglio linfstico, son las 
manifestaciones morfol6gicas de la 
actividad po1icIonal de las &Idas B 
y de las hipergammaglobulinemias 
que se observa en pacientes con 
SLDA. Ademb de estas alteraciones 
en los foliculos, 10s senos rnuestran 
un aumento de la celularidad, fun- 
damentalmente histiocitos, pero 
tambi6n inmunoblastos 
(dlulas B) y dlulas plasmbticas. 
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Cuando comienza a desarroliarse el 
SIDA, sc intermmpe la frenkticapro- 
liferac~hn de &Idas B, lo que da lu- 
gar a un patr6n de imponante invo- 
luci6n folicular y depleci6n 
linfocitaria generalizada. Estos 
ganglios linfdticos ccfundidosn suelen 
verse en la autopsia y pueden alber- 
gar abundantes patogenos oporlunis- 
tas. Debido a la importante 
inmunosupresi6n, la respuesta 
inflamatoria a las infecciones en 
ganglios linftiticos y localimciones 
extraganglionares puede ser escasa o 
atlpica. Por ejemplo, las 
micobacterias no estimulan la forma- 
ci6n de granulomas por el deficit de 
cklulas CD4+. En 10s ganglios 
linfaicos de aspect0 vacio yen otros 
drganos, la presencia de agentes 
infeciosos puede pasar desapercibi- 
da si no se utilizan tinciones espe- 
ciales. Como era de esperar, la 
depletion linfoide no se limita a 10s 
ganglios; en 10s estadiw finales del 
SIDA, el bazo y el timo tarnbikn pa- 
recen ctdesiertos)). 
Numerosos m o r e s  afectan a 10s pa- 
cientes w n  SIDA. Desputs del sar- 
coma de K a p p i ,  el segundo pues- 
to lo ocupan 10s linfomas de 
Hod*, que afectan a ganglios y 
otras tocalizaciones extra 
ganglionares como hlgado, tubo di- 
gestivo y medula 6sea. Son 
neoplasias difusas de ckldas B de 
alto grado de malignidad. El origen 
de estos m o r e s  podrfaestar relacio- 
nado con la 



1roliferaci6n policlonal de cklulas 
I mantenida durante largo tiempo 
nn el deteriom de la funci6n de las 
elulas T. wmo se piensa que ocu- 
re an el linfoma de Buricin. De he- 
:ho en 10s linfomas de pacientes w n  
;IDA tambikn se han enwntrado al- 
eraciones citogenkticas sirnilares a 
as del tumor de Burkin 

;IDA: EL FUTURO. Desde el des- 
:ubrimiento del SIDA en 1981 y su 
lgente causal en 1984; se han pro- 
iucido avances importantes en nues- 
ms conocimientos de la enfermedad. 
?I hecho de que la epidemia de 
$IDA fuerareconocidaen fases bas- 
mte  incipientes de su evoluci6n y 
p e  el agente etiol6gico pudiera des- 
cubrirse nipidamente es la conse- 
;uencia de 10s esfuenos conjuntos 
de epidemiol6gos, inmunblogos y 
virologos. 
A pesar del r@ido progreso, casi 
febrt en la investigaci6n sobre el 
SIDA, el pron6stiw de 10s pacientes 
con SIDA sigue siendo fatal. Aun- 
que se ha identificado el virus que 
causa la enfermedad, se ha wmpro- 
bado que es extremadamente wm- 
plejo, por lo que se habd que supe- 
rar muchos obstaculos antes de wn- 
seguir una vacuna Entre estos obs- 
taculcs se encuentran 10s siquientes: 
An&lisis moledares recientes han 

revelado un alarmante grado de va- 
riabilidad (polimorfismo) en la 
gluwproteina de cubierta 

El SIDA EN EL FUTURO. 
Desde el descubrimiento del SIDA en 
1981 y su agente causal e l m - I  en 1984; 
se han producido avances importantes en 
el con&imiento del padecimiento. El he- 
cho de que la epidemia del SIDA hera 
reconocida en fases hastante tempranas 
es la consecuencia de 10s esfuenos con- 
juntos de epidemiol6gos, 10s especialisitas 
en defensas y en virus. 
A pesar &I @id0 progreso, casi febril, 
en la investigaci6n sobte el SIDA, el pro- 
n6stico de 10s pacientes con SIDA sigue 
siendo fatal. 
El estudio de este padecimiento es e m -  
madamente complejo, por lo que se ha- 
brkn de superar muchos obstiiculos an- 
tes de wnseguir una vacuna Enke estas 
difudtades se encuentran las siguien- 
tes: que el virus cambia mucho su cubietta 



extracelular (gp120) de HIV aisla- 
dos a portir de pacientes distintos y 
en ocasiones &I mismopaciente. Sin 
embargo esta variaci6n no afecta a 
todo el gen. Se han identificado di- 
verw regions mnstantes y variables 
en el interior del gp120. En las r e  
giones constantes, la homologia de 
la sentencia es superior al 80% en- 
& 10s distintos tips,  per0 en las re- 
giones variables, la w m a c i 6 n  de 
la secuencia es de 20 a1 30%. Este 
grado de variabilidad tiene impor- 
tantes implicaciones clinicas. Si las 
regiones variables son importantes 
blancos antigknicos para unarespues- 
ta inmunitaria, 10s intentos de desa- 
nollar una vacuna pueden ser erne- 
madamente dificiles. Sin embargo, la 
presencia de regiones consewadas en 
el interior de gp120 pennite albetgar 
esperanzas. Es probable que conten- 
gan secuencias de amin&idos criti- 
cas para pmpiedades del HIV com- 
partidas por todas las cepas, con la 
union al CD4, introducci6n del virus 
en la dlula e infectividad. Existen 
algunos datos que sugieren que las 
secuencias consemadas pueden ini- 
ciar respuestas de anticuerpos 
neutralizantes. 
Conocemos poco sobre la naturalem 
de la inmunidad protectora contra 
W. Los pacientes wn SIDA tie- 
nen anticuerpos contra HN, pero no 
parecen ser pmtectores. j l 3 t d  la re- 
sistencia al HIV rnediada 



Fundamentalmente por dlulas?. En 
:ste caso, habria que identificar 10s 
mtigenos capaces de producir una 
nmunidad celular protectora. Como 
iiversas cepas de HTV pueden infec- 
:ar a una misma persona, se puede 
producir in vivo una seleccih recu- 
rrente de una variedad dibihnente 
inmunogknica, lo que frustra la in- 
ducci6n de una inmunidad protecto- 
ra 
Incluso si se generan anticuerpos o 
cilulas protectoras, s61o las cklulas 
que expresen 10s antigenos virales 
serian eliminadas. El HIV que exis- 
te en formas latentes in vivo puede 
escapar de la destrucci6n 
inmunitaria No sabemos demasia- 
do acerca de la latencia y 10s meca- 
nismos que convierten una infecci6n 
latente en una infecci6n activa 
A pesar de todas sus tretas, el HN 
no puede andar suelto mucho m&i 
tiempo, ce~cado como esth por un 
ejircito de investigadores que le aco- 
san continuamente. 
Actualmente, el linico fhrrnaco 
antiviral que time al& valor en el 
katamiento del SIDA es la 3'-azido- 
3'-deoxitimidina (AZT). Es una elec- 
ci6n 16gica, pues actda como un 
inhibidor de la trauscriptasa en re- 
verso. 
Debernos m a r  este apartado con el 
triste comentario de que a pesar de 
la investigacibn hfrenetica, a veces in- 
cluso vertiginosa, que se esth Uevan- 
do a cab sobre el SIDA, es poco p 
bable que en el 

Actualmente, la h i c a  medicina antiviral 
que tiene a l g h  valor m el tratamiento del 
SIDA es la (AZT). 
Debe cerrarse este apartado con el eiste 
comentario de que a pesar de la investi- 
gaci6n fienQica, a veces incluso vertigi- 
nosa, que se esta llevando a cab0 sobre 
el SIDA, es poco probable queen el futu- 
ro aparezca una vacuna salvadora, o un 
medicamento m@m. Por lo que son m&i 
recomendables las medidas preventivas 
para esta grave epidemia 



futuro inmediato aparezca en el ho- 
rizonte una vacuna apta para una pro- 
flaxis n~asiva o un fbrmaco miigico. 
Por ello, 10s esfuerzos para detener 
la marea de la epidemia del SIDA 
deben continuat enfocados hacia rne- 
didas preventivas. 
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ESTRATEGIAS PARA PRODUCIR INFORMACI~N M~DICA 

PERIOD~STICA EN CHIAPAS 



C O N C L U S I O N E S  

La ausencia de un periodismo mkdiw culh~ral h e  el primer paso dado, 

para continuar con una tarea que servira para todo profeional que se dedique a 

la difwi6n educativa de temas especializados; en este caso en ciencias de la 

salud. 

El problema observado fie descubierto en el c a m p  del peridsmo 

cultural yen especial en el educativo, con temas que ayuden al lector a formar 

criterios y orientar su vida Se observ6 que se escribe sobre temas diversos 

usando la variedad de gkneros periodisticos, per0 muy poco sobre ciencias de 

la salud. 

Este hallazgo motiv6 la birsqueda intencionada de articulos, cronicas 

ensayos, reportajes cuyo tema fiera la salud con fmes educativos. 

El material revisado tenia que ser significative, 10s peribdicos mhs 

vendidos y de mayor cobertura alrededor del centro de d ih ion  de la cultura 

del Estado de Chiapas, es decir editados en Tuxtla Gutierrezl. 

En el subcapitulo IV. I .  se hablb del proceso del material investigado 

dando wmo resultado que el 25% de la poblacion wbana (de 8 ciudades 

principales del Estado) se concentran en Tuxtla Gutikrrez y Tapachula Que 

entre el ail0 2000 y el 2010 el 50% de la poblacion serd urbana Y por lo tanto 

se incrementara la densidad de poblaci6n por la modemizaci6n de 10s centros 

de trabajo. 

Lo anterior conduce a la prevision de lo que se espera para tiempos 



a) Una periferia de niveles marginales de vida y desarrollo familiar. 

b) Hacinamiento en zonas pobres. 

c) Mayor requerirniento de servicios ptiblicos, en especial saneamiento 

ambiental. 

d) Necesidad imperativa de educaci6n para vivir con 10s recursos al 

alcance. 

La imagen del futuro vista desde estos tiempos que se aclaran con la 

investigacibn de datos ambientales y tendencias poblacionales hacen pensar 

en la prevenci6n de 10s hechos y la planeaci6n de estrategias en las que 10s 

distintos profesionales estemos comprometidos por el bien comh. LA 

educacidn es el centro de la prevencidn. 

Se educa en la familia, en la escuela y por 10s medios propios, con 

material al alcance, de tal manera que a 10s comunic6logos les wmponda 

poner en las manos de 10s educadores un buen escrito. 

La salud es uno de 10s bienes mhs buscados por la gente y 

desafortunadamente es el bien que se les escapa por diversas razones: El 

ambiente fisico, la pobreza para explotar 10s recursos, la falta de conocimiento 

metodol6gico de acci6n, por ignmancia y en pocos casos por malicia o mala 

intenci6n, de algunos que contaminan el ambiente o destruyen 10s ecosistemas. 

Todos estos factores son previsibles por medio de la informaci6n a todos y 

cada uno de 10s habitantes del territorio estudiado. 

Asi fue como se id& el trabajo, se preparo una estrategia de education 

periodistica para difusibn de temas de las ciencias de la salud, comenzando con 

la cimentaci6n te6rica, 10s antecedentes puestos en 10s cinco peri6dicos 



reviqados demvestran que hay escasa difusibn de temas medicos, dicha 

d i h i b n  es adem& fortuiia y en la mayor parte de 10s casos comercial. 

Se seiialaron las bases de la estructuraci6n formal del escrito medico, 

bases te6rica.v en la ciencias de la comunicaci611, 10s gkneros periodisticos y el 

ejemplo g&ico de lo que se pretende lograr. 

El trabajo subsecuente es educativo dirigido al gremio de 

comunicblogos que trabajan en 10s diarios de la capital del Estado, primem y 

despues en el Soconusco, desarrollarh una labor de concientizaci6n primer0 y 

de seguimiento laboral despues. Se espera el acerwniento a las fuentes de 

informaci6n medica para incluir tambien a 10s profesionales de la salud. 

Finalmente se agrega un cuadro sobre las "estrategias del lenguaje 

medico para producir informaci6n mkdica periodistica en Chiapas", titulo de 

tesis. 
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