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CIESP AL entró a su décimo cuarto año de vida 

"CIESPAL llena un vacío . .. " 
Esta frase sintetizó el pensamien

to inicial, cuando en octubre de 1959, 
comenzó sus labores el Centro Inter� 

nacional de Estudi_os Superiores de 
Periodismo para América Latina. 

1 
. 

· Un objetivo: atender al desarrollo 
de las ciencias de comunicación en 
América Latina- fue el punto de par
tida de la entidad. Pero la experien· 
cia acumulada en este primer trecho 
del camino dio paso a nuevas necesi
dades e iniciativas, aunque todas rela
cionadas, lógicamente, con la razón 
de ser· del Centro. 

Toda obra humana requiere de 
una evaluación, de crítica, de estímulo, 
para su progreso y afianzamiento. 

Puede considerarse que los resultados 
de tales exámenes son satisfactorios y 
algunos de especial valor para las rea
lizaciones de la entidad. Pero, igual
mente, hay conciencia de que han sur· 
gido nuevos requerimientos, que la 
experiencia acumulada debe ser la 
fórmula para procurar satisfacerlos 
y que aún quedan varias e importan
tes aspectos de la comunicación en 
los cuales no ha podido adentrarse por 
limitaciones financieras. América La
tina, campo de acción para la obra de 
CIESPAL, es una zona en que la co· 
municación tiene un papel inmenso y 
trascendente. Es una hora importan
te, en la que juegan fuerzas contradic
torias, participantes- en uno u otro 
sentido- en la tarea del desarrollo y 
el cambio social. 
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La tarea de CIESPAL está, pues, 
dirigida hacia un centro nervioso fun
damentaL El comunicador, el perio 
dista, el profesor de Ciencias de la 
Información, significan una fuerza po
derosa y capaz de movilizar, con su 
fe y acción, resortes que tienen rela
ción directa con las lógicas aspirado· 
nes latinoamericanas actuales. 

Más aún, gracias a la tarea cum
plida, mediante cursos internaciona
les, especialmente, el resultado de la 
obra de CIESPAL está diseminado 
por todos los

· 
países; Ese ,grupo nu

trido de ex-becarios se siente solida
rio entre sí y con el compromiso de 
honor ante la región y sus necesida
des. Hace poco tiempo, por decisión 
propia, buen número de ellos se reu
nió en Asunción. El suceso tiene im
portancia significativa. Hay decisión 
por mantener un espíritu positivo y 
dar carácter permanente al ''ex. cíes- . 
palismo". 

' 

Trece años ya es una etapa vale
dera. Significa oue quedó atrás la mi
noría de edad. Entraña una acumula
ción de experiencias, que requiere ser 

. puesta al servicio de la comunidad. 
Es también, . por otra parte, un nuevo 

·.punto . de . partida, hacia. metas más 

. elevadas,, pero igualmente constructi
vas. 

·Muchas gentes han pasado por 
CIESPAL en la primera etapa de exis

. tencia. Catedráticos de renombre, que 
llegaron desde otros contirienteo;. Pro-

. fesores de las Escuelas de Ciencias 
de Información que luego transmiten 
sus nuevos conocimientos a sus alum
nos. Periodistas que desean incremen
tar sus bases teóricas, para sumarlas 
a las prácticas, adquiridas en el ejer
cicio cotidiano de la profesión. 

Todos han propiciado un inter· 
cambio de ideas beneficioso. Unos y 

otros, con su aporte o sed de nuevas 
concepciones, han sido baluarte de la 
obra iniciaL Otros rostros, otros pen
samientos, llegarán en el transcurso 
de los años, mientras siga desarrollán
dose la tarea. 

Con el paso de los años, los Cur
sos de Perfeccionamiento en Ciencias 
de la Comunicación Colectiva fueron 
adquiriendo mayor solidez, aunque 
se advirtió también, en la etapa ini· 
cial, la conveniencia de dictarlos por 
separado para profesores y periodis
tas, ya que no siempre tienen similu
tud de intereses. La observación se 
ha Convertido en un proyecto que con 
seguridad será realidad en un futuro 
inmediato. 

Los cursos tuvieron como carac
terística su alto nivel intelectual y téc· 
nico, entre otras cosas porque concu
rrieron a ellos, en calidad de profeso
res,, destacados especialistas del mun
do que, con su prestigio y profundos 
conocimientos, los convirtieron en ver
daderos acontecimientos culturales. 

Trascendieron, pues, dichos cur
sos, de los simples propósitos de en· 
trenamiento de periodistas y profeso
·res de escuelas de periodismo, ya que, 

. gracias a ellos, fue posible profundi
zar en la concep<?ión de las responsa· 
bilidades sociales y de la acción que 
corresponde a los medios de informa· 
ción en un amplio sector . de la huma
nidad ·que atraviesa por la etapa del 
cambio social o que, por lo menos, 
aprecia su necesidad. 

Igualmente, los Seminarios . orga. 
nizados por CIESPAL tuvieron siem-

. pre objetivos reales y .positivos y, ade· 
más, merecieron especial acogida. En. 
tre ellos pueden citarse los regionales 
sobre enseñanza del periodismo ·y me. 
dios de comunicación colectiva;· la 
Primera Mesa Redonda Centroameri-
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cana de enseñanza del periodismo; el 
Seminario sobre la Radio y la Televi
sión frente a la necesidad cultural de 
América Latina. 

CIESPAL, por otra parte, mantie
ne contactos permanente con casi un 

centenar de Escuelas de Periodismo/ 
de la región y ha colaborado estrecha-' 

mente con un buen número de ellas, 
prestándoles asesoría y ayuda. Es in· 
teresante destacar que numerosas de 
esas escuelas introdujeron cambios 
fundamentales en su organización y 
planes de estudio, tratando de ajustar
se a las recomendaciones de CIESP AL. 
El acontecimiento relieva por sí mis
mo un alto grado de influencia y un 
amplio espíritu de colaboración. 

Otra contribución constituyeron 
los cursos de profesores itinerantes, a
provechados debidamente por escuelas 
de comunicación de la zona. 

Los trabajos de investigación, la 
edición de libros,, los nuevos cursos 
de Periodismo Educativo y Científico 
forman parte de una actividad que ha 
merecido reconocimiento y que cons
tituye también la base de experiencia 
para la continuación de la obra. 

El Centro de Documentación y el 
Banco de Datos - aspectos que luego 
se tratarán por separadcr-- constitu· 
yen otros aportes de CIESPAL para el 
impulso de la comunicación en Amé
rica Latina. 



cies:pa..1 

y-

Una experiencia adquirida a lo 
largo de trece años es la base para los 
planes destinados al futuro. El Cen. 
tro Internacional de Estudios Supe· 
riores de Periodismo para América 
Latina no puede permanecer estático. 
Su labor se fundamenta en la necesi· 
dad de un constante avance. 
1 
1 

En 1970 se esbozó el programa ge
neral para el decenio. Algunos de los 
puntos contemplados están en marcha 
y otros merecen el interés y el estu· 
dio de las organizaciones patrocinado
ras del Centro. 

Varios factores se unen para im· 
pulsar la realización de la obra y vi. 
gorizar los proyectos. Uno de ellos, 
la aprobación generalizada a las labo· 
res pasadas. Otro, la importancia ere· 
dente de la comunicación en América 

Latina y el papel que dentro de ese 
contexto corresponde a CIESPAL. 

CURSOS INTERNACIONALES 

Hay que partir de la premisa de 
que los Cursos Internacionales han 
constituido el centro de la actividad 
de CIESPAL. Se han dictado trece 
de perfeccionamiento en ciencias de 
la información colectiva, en los que 
han participado 78 profesores de 19 
países, 829 becarios y cerca de 200 ob
servadores. 

El proyecto se dirige ahora a pro· 
piciar una labor más efectiva, justa
mente en obediencia a la experiencia 
antes descrita, para que los cursos y 
sus resultados sean más concretos y 
positivos. Se trata de dictar dos anua-



les: uno para profesores y otro para 
periodistas profesionales. 

Se ha advertido ya · que en muchos 
casos no comparten el mismo interés 
tpor determinadas materias, los que 
buscan su perfeccionamiento de sus 
cátedras y los que tratan de mejorar 
su capacidad actual como • comunica
dores . en ejercicio. El profesor de 
ciencias de la comunciación y el pe
riodista profesional pueden tener mu· 
chos aspectos en común, pero de nin
guna manera todos. De allí que sur
ge la conveniencia de propiciar cur
sos dirigidos por separado a unos y 
a otros. De lo contrario, hay pérdida 
de tiempo, en unos casos, desinterés, 
en otros, y falta la concentración de 
materias que sean necesarias para el 
mejoramiento del profesor o del pe
riodista, de acuerdo a sus actividades 
específicas. 

Los actuales cursos quedarían cir
cunscritos para perfeccionamiento de 
los periodistas profesionales. El Go
bierno del Ecuador y CIESPAL eleva
ron a la Organización de Estados A
mericanos un proyecto para la organi
zación del curso de profesores; pero 
mientras esta petición sea aceptada 
es posible que bajo otros auspiCios 
este curso funcione a partir de 1973. 

SUPERACION EN LA CATEDRA 

El proyecto multinacional para 
cursos de perfeccionamiento de profe
sores universitarios de Ciencias de la 
Información plantea los siguientes ob
jetivos: 

-Capacitar a 500 profesores uni · 
versitarios, por lo menos, pertenecien
tes a países latinoamericanos, miem
bros de la OEA, en especializaciones 
básicas de las Ciencias de la Informa
ción. Actualmente hay 112 Escuelas 

de esa naturaleza y 2.800 profesores 
en la región. 

-Preparar 5.000 comunicadores 
en 10 años, mediante el efecto multi
plicador que se logra en las universi
dades. 

-Elevar el nivel de estudio de las 
facultades y escuelas de comunica
ción y periodismo mediante la capa
citación a alto nivel de sus docentes. 

-Propender a que las Escuelas y 
Facultades de comunicación dediquen 
mayores esfuerzos a la formación de 
profesionales de la Comunicación Co
lectiva, con el objeto de que no pre
paren solamente a periodistas, cuyo 
mercado ocupacional es limitado, sino 
a comunicadores que apliquen sus co
nocimientos a los complejos procesos 
educativos, culturales, sociales y eco
nómicos del desarrollo, en los que ls 
comunicación colectiva desempeña un 
papel decisivo y orientador. Esto se
rá posible únicamente cuando haya 
personal capacitado y especializado 
para esta labor. 

Se considera que un plazo de diez 
años es razonable para la preparación 
del personal docente, dentro de las 
condiciones descritas en el proyecto. 

Hay algo que cabe relievar: actual
mente las Escuelas de Ciencias de la 
Información- por lo menos en su ma
yor parte -dedican sus esfuerzos a la 
preparación del "periodista profesio
nal" en el sentido estricto del térmi
no. Esto explica en buena parte que 
los egresados no encuentren una ocu. 
pación acorde con sus conocimientos 
y vocación. Los cupos son restringi
dos y muchos se desalientan, buscan· 
do otras profesiones, para las cuales, 
inclusive, no estaban preparados. 

Pero el campo para el comunica
dor es inmenso y de posibilidades no 
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sólo de ocupac10n inmediata sino de 
una labor positiva en beneficio de los 
intereses naturales de la región y la 
profesión. 

TEXTOS Y FONDO EDITORIAL 

Está, igualmente, en trámite un 
proyecto cuya utilidad es comparable 
con sus posibilidades futuras, no só· 
lo en este caso específico sino en va
rios campos de acción. 

Se trata, en pocas palabras, de la 
producción de textos universitarios so
bre ciencias de la comunicación, a ba
se de financiación internacional. Luego 
de cuatro años, se daría paso a lá for
mación de un fondo editorial para 
mantener ya regularmente las edicio
nes, sin nuevos aportes. 

La concreción del proyecto pertni· 
tiría prover a escuelas y facultades 
universitarias ·de los textos que hacen 
falta en la actualidad, para completar 
la formación de los educandos en pe
riodismo radial,, escrito y televisado, 
así como en uso de los medios y sis
temas de comunicación para los pla
nes de desarrollo económico, social y 
cultural. 

CIESPAL, que es, según el proye�·· 
to, el organismo encargado de la ta
rea, tiene experiencia en este campo, 
gracias a que ha publicado 72 i:ítnJ�·s 
de libros sobre ciencias de la comu
nicación sin contar estudios menores 
que también han sido editádos. 

Por supuesto, la obra anterior ha 
sido más bien de prueba, ya· que las 
impresiones se realizaron en una má
quina de escasas posibilidades edito
riales, con la consiguiente elevación 
de los costos. Los frutos han sido es
timulantes, pero se trata de dar un pa
so hacia una obra de mayor enverga
dura. 

El proyecto contempla el pago de 
derechos de autor, como otro estímu
lo para la mvestigación y la produc� 
ción en ese campo. · 
PERIODISMO CIENTIFICO 

Continuarán realizándose los cur
sos de periodismo científico y educa
cional, luego de que los primeros efec
tuados en' 1971 y 1972 -tuvieron un 
auspicioso desarrollo experimental. 

En abril próximo se iniciará el 
tercero. Su naturaleza es, en líneas 
generales, similar a la de los cursos 
de perfeccionamiento, pero· se pone 
especial énfasis en determinadas dis
ciplinas científicas, y en la éducación, 
y en materias específicas de la comu
nicación colectiva aplicables a esta es
pecialización. 

Se busca así la preparación más 
adecuada de los profesionales que ten
drán a su cargo las tareas de difusión 
de· material sobre ciencia educación y 
tecnología, que produce "CIMPEC" en 
Bogotá, Colombia. 

CURSOS AUDIOVISUALES 

Es una aspiración inspirada por 
la observación de las necesidades. Un 
análisis de la actual selección de la 
enseñanza, llevó a CIESPAL a la con
clusión de que la demanda de profeso
res en América Latina supera con mu
cho las posibilidades de preparación. 
Son máximo SO los becarios que 
llegan anualmente a "CIESPAL", mien
tras existen más de 100 Escuelas de 
Información o Comunicación y más 
de 1.2SO diarios en la región, para no 
contar los otros medios escritos y au
diovisuales. En tales circunstancias, 
ni en SO años sería posible cubrir las 
necesidades. 
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Pero las nuevas técnicas electróni
nicas y de comunicación abren gran
des perspectivas para la enseñanza. 
Por eso, "CIESPAL" considera indis
pensable establecer un programa de 
cursos audiovisuales que pueda ser 
distribuídos en todas las escuelas de 
formación profesional en América La
tina. La consecuencia lógica sería la 
multiplicación del número de estu
diantes que reciban las materias die· 
tadas por catedráticos de alto nivel, 
supliendo así la falta de profesores 
especializados en diversas asignaturas. 

Las ventajas son obvias. Con un 

costo bajo, sí se considera el benefi
cio, las escuelas podrían obtener cur
sos completos justamente en las ma
terias en que actualmente hay mayo
res dificultades para obtener profe
sores de reconocida experiencia técni
ca y pedagógica. CIESPAL multiplica
ría así los beneficios de su acción, aho
rrando tiempo y dinero. 

La UNESCO ha puesto ya en apli
cación un programa similar para la 
enseñanza de materias relativas a bi
bliotecología, con buen éxito. Las con
sultas realizadas por CIESPAL han ob
tenido aceptación de varias entidades. 
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"CIESPAL es uno de los centros de la UNESCO cuyos 

servicios han sido mejor utilizados por la región" 

Entre julio y agosto de 1971 fun
cionó una Comisión Especial, desig
nada por la UNESCO, para realizar 
una evaluación de todos los centros 
regionales de esa Organización y de 
otros que reciben su ayuda y funcio
nan en América Latina. 

La Comisión estuvo presidida por 
el doctor Carlos Tunnerman, Rector 
de la Universidad Autónoma de Nica
ragua, e integrada por el doctor Au
gusto Franco, Director del Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y de 
Estudios Técnicos del Exterior, y el 
doctor Santos Mayo, Director del De-

partamento de Física Nuclear de la Co
misión de Energía Atómica de Argen
tina. Actuó como secretaria la seño
rita Clara Jones, Jefe de la División de 
la UNESCO en el Caribe. 

Interesantes conceptos con res
pecto a CIESPAL contiene el informe 
presentado por los miembros de la 
Comisión. 

"CIESPAL" ha realizado hasta hoy 
-dice,, entre otras cosas- una labor a
preciable en el desarrollo y mejora
miento de la comunicación colectiva 
en América Latina. Sus servicios han 
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sido aprovechados por casi todos los 
países de la región. Una razonable 
ampliación de sus recursos le permi· 
tiría extender y profundizar su influen
cia en un campo tan importante para 
los procesos de desarrollo e integra
ción de la región: Convendría que. la 
UNESCO examinara la conveniencia 
de suscribir con CIESPAL un conve
nio que amplíe la cooperacwn que 
actualmente le. ofrece". 

El informe contiene, en síntesis, 
estos conceptos. EstableCimiento: ha· 
ce un recuento de la historia de CIES· 
P AL desde que la UNESCO en su dé· 
cima Conferencia General (1958) apro
bó. la. resolución 5�41, "por la cual au
torizó al Director General a aplicar 
medidas para aumentar ·las· posibili
dades de formación del personal de 
información y mejorar sus técnicas,, 
colaborando para ello con los estados 
miembros en la organización de ser
vicios de adiestramiento, promovien
do la creación de centros regionales 
para la formación de profesores de 
periodismo y fomentando la produc. 
ción de material de enseñanza". 

Situación Jurídica: al analizar la 
situación jurídica (entidad autónoma 
que goza de personería jurídica pro
pia reconocida por el Gobierno del E
cuador y • funciona como un centro in· 
ternacional, de ·carácter regional, no 
gubemarnental) la comisión añade: 
''Funciona principalmente con los aus
picios de la UNESCO y del Gobierno 
del Ecuador, si bien convendría ro
bustecer el acuerdo existente al :res· 
pecto". 

Actividades: se mencionan Jas ac
tividades del Centro partiendo de las 
siguientes bases: perfeccionamiento de 
personal docente y de periodistas en 
la esfera de la · comunicacióh colecti
va; promoción de estudios sobre la 

información; serviCIOS de publicacio
nes y documentación; investigación. 

El informe se refiere con amplitud 
a otros aspectos, tales como organi
zación personal y presupuesto, desta
cando que los fondos que dispone el 
centro son muy limitados, escaso el 
personal y muy mal remunerado. 

Entre las :opiniones menciona Ini
cialmente la del Gobierno del Ecuador 
"que considera que la labor del Centro 
es eficaz. Su éxito radica en que ha 
orientado su acción en la perspectiva 
de la integración regional y así ha en
focado sus cursos y trabajos de· inves
tigación. Su obra ha sido positiva a 
pesar de la limitación de sus recur
sos". 

El Ministro de Educación (del E
cuador) reiteró que su Qobierno .se
guirá prestando apoyo al Centro. "Es
timó que la contribución de la UNES
CO no ha aumentado • en • proporción 
con la expansión de los programas del 
Centro y señaló que la dotación de 
becas es insuficiente. Confía en que 
la UNESCO pueda aumentar su asis
tencia"� · 

Comentarios escritos: 
Formularon observaciones escritas 

siete países. Dos países · señalan su 
estrecha cooperación eón CIESPAL y 
las becas recibidas. Un ·país destaca 
su gran eficacia, espéeiálmehte a . tra
vés del programa · de becas . y . por la 
influencia que el Centro podría ejer� 
cer en los países de la región con mi
ras a la constitución de agencias de 
noticias propias.'' Otro ébnsidera que 
en sus doce años de existencia CIES
p AL ha realizado una excelente y me. 
ritoria .labor y que su obra, en cuan
to al desarrollo del estudio de las cien
cias de la información en América La
tina, ha sido inmensa, sobre todo si 
se tiene en cuenta que se ha llevado 
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a cabo cort recursos insuficientes; 
fórmula sugestiones para modificar 
el procedimiento de selección de be
carios; sugiere mayores contactos en
tre el Centro y las Escuelas de Perio
dismo, o centros análogos en otros 
países; propone que se impartan cur
sos fuera de la sede y que su cuerpo 
docente incluya un número mayor de 
latinoamericanos. Un Estado Miem· 
bro manifiesta que no reconoce su e
ficacia actual. Un país destaca la co
laboración de CIESPAL en el mejora
miento del personal docente de su Es
cuela de Periodismo y la recepción de 
.publicaciones. Finalmente otro país 
indiea que sus ex-becarios han gestio
nado la creación de una Escuela de 
Ciencias de la Información Colectiva, 
como filial de CIESPAL. 

PROVENIENTES DE LA 
SECRETARIA 

La Secretaría considera que es
te es el proyecto de la UNESCO de 
mayor impórtancia en América Latina 
en el campo .de la información. A lo 
largo de los doce años transcurridos 
desde su creación, se ha registrado un 
incremento considerable del número 
de escuelas de ciencias tle la informa
ción en la región (de 34 a 101}, mu
chas de las cuales ofrecen estudios de 
nivel universitario. Gracias a lo,s es
tudios y . recomendaciones de CIES
PAL, se han introducido cambios pro
fundos en sus programas y métodos 
de trabajo. Asimismo,. ha realizado 
up.a importante labor en .cuanto a. la 
investigación en materia de ciencias de 
la info�a'

ción, siendo actualmente el 
primer centro propulsor y coordinador 
de la misma en la región. 

OPINION DEL DIRECTOR DEL 
CENTRO 

El Director considera que la la
bor de CIESPAL ha sido eficaz pero 

limitada. El desarrollo de su acción 
no es compatible, en cuanto al volu
men de su operación, con la naturale· 
za y magnitud de las necesidades de 
la región en esta esfera. Los presu
puestos de que dispuso fueron apro. 
vechados con óptimo rendimiento, pero 
su reducido monto y la escasez de 
personal limitaron sus posibilidades. 

ANALISIS Y EVALUACION DE LA 
LABOR DEL CENTRO 

SITUACION JURIDICA 

La UNESCO no ha concertado 
un acuerdo ampliatorio de financia· 
miento para CIESPAL. Su asistencia 
se ha concretado especialmente en 
contratos para proyectos específicos. 
CIESPAL no ha suscrito acuerdos for· 
males con otros centros regionales ni 
con los Estados de la región. Cabe 
destacar, sin embargo, que esta situa
ción, no ha sido obtáculo para que su 
labor sea efectivamente regional y, 
dentro de sus limitaciones presupues· 
tarias, muy positiva. 

PROGRAMAS Y METODOS 

De sus objetivos, CIESPAL ha con
cedido prioridad a los programas de 
enseñanza, por considerar que la for· 
mación adecuada de los periodistas 
y de los profesores de periodismo es 
la manera más directa y efectiva de lo
grar la elevación del nivel de la pro
fesión y el mejoramiento de los me
dios de comunicación colectiva. 

Al examinar el cuadro de mate
rias correspondientes a los once cur
sos internacionales impartidos hasta 
la fecha se advierte el propósito de 
relacionar la información colectiva con 
los procesos de cambio y de desarro
llo económico, político, social y cultti· 
ral. Las materias y los seminarios 
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dan énfasis a la realidad latinoameri
cana y tienden, asimismo, a crear una 
mentalidad favorable a la integración 
latinoamericana. Cabe destacar que 
CIESPAL ha hecho un esfuerzo espe
cial por incorporar a sus cursos pro
fesores del más alto nivel, trayéndo· 
les de distintas partes del mundo. 

La Comisión encuentra de mucho 
interés el proyecto de diseñar cursos 
audiovisuales sobre las diez materias 
más importante de la comunicacwn 
colectiva, pues a través de las mismos 
CIESPAL incrementaría en grado con
siderable su aporte al mejoramiento 
de la enseñanza de tales ciencias en las 
escuelas de periodismo. El Instituto 
Latinoamericano de Comunicación E
ducativa (ILCE) podría colaborar con 
CIESPAL en la edición de tales cur
sos. 

La Comisión estima que los cur· 
sos impartidos han respondido a los 
objetivos que se fijaron al Centro en 
el momento de su creación y han con· 
tribuído a mejorar en los Estados 
Miembros el conocimiento y la docen
cia de las ciencias de la comunica
ción colectiva, a la vez que a subra. 
yar la responsabilidades que incum
be cumplir a la prensa, la radio y la 
televisión en una región que vive un 
proceso de transformación. 

PUBLICACIONES 

Otro campo en el cual CIESPAL 
ha desarrollado una labor apreciable 
es en la edición de libros relacionados 
con las ciencias de la información, 
campo en el cual ha venido a llenar 
un vacío que existía en América Lati
na. Hasta julio de 1971 CIESPAL edi
tó 70 diferentes títulos, con un total 
de 105 mil ejemplares. 

ASESOR! A 

El evaluar, desde la perspectiva 

de más de una década, la accwn de 
CIESPAL en pro del mejoramiento de 
la enseñanza de las escuelas de perio
dsimo en América Latina,, la Comisión 
encuentra que ha sido fecunda y de 
resultados muy positivos. 

INVESTIGACION 

De dos instrumentos se ha valido 
CIESPAL para profundizar en el análi
sis de la naturaleza de la comunica
ción colectiva como fenómeno social; 
los seminarios y las investigaciones. 
La vinculación de la comunicación co
lectiva con los problemas de los cam
bios estructurales y los procesos de 
desarrollo económico, político, social 
y cultural ha sido examinada en es
tos seminarios. CIESPAL ha aborda
do también el estudio del "periodis
mo de comunidad", es decir de aque
llos medios de información que pu
dieran contribuir a romper la incomu
nicación social en que viven los secto
res marginados. 

DOCUMENTACION 

En cuanto a documentación, CIES
PAL ha recopilado abundante infor
mación relacionada con los tres facto
res que interesan en el proceso perio
dístico: los medios, los profesionales 
y los centros de formación. 

METO DOS 

La Comisión considera que los mé
todos de trabajo que emplea CIES
PAL, para el logro de sus objetivos, 
son adecuados. Impresionó a la Co
misión la dedicación y entusiasmo de 
sus funcionarios, que han logrado rea
lizar, con muy pocos recursos, una la
bor de importancia para el desarro
llo y mejoramiento de la ciencias de 
la comunicación colectiva en América 
Latina. 
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Nueva fuerza positiva en el ámbito latinoamericano 

Grupos selecto, estrechamente vin
culados con la comunicación colectiva 
latinoamericana y cort sus aspiracio
nes, están diseminados . por todos los 
países de la región. Se trata 

·
de los 

ex-becarios de CIESPAL, organizados 
en asociaciones sólidamente constituí
das, copartícipes de las enseñanzas y 
del espíritu de la Institución y vincu
lados a ella por lazos que no han per
dido su fuerza por el tiempo y la dis
tancia. 

El encuentro de que trasciende los 
límites de sus respectivos países, 
realizado en Asunción desde él 17 hás
ta el 23 de octubre de 1972, fue una 
prueba clara de que se están concre
tando aspiraciones ·  enunciadas después 
de varios cursos. El deseo de conti
nuar los contactos iniciados en CIES
PAL no fue tan sólo un propósito, si
no que adquirió ya visos de una reali
dad muy interesante, que puede ser 
la base de múltiples proyectos. 

La reun10n tuvo varios aspectos 
dignos de relieve. Uno de ellos que 
la iniciativa y la organización corres
pondieron fundamentalmente a ex
becarios. El encuentro tuvo, pues, ca
tercterísticas de espontaneidad y cons
tituye prácticamente el nacimiento 
de una fuerza positiva, que tie
ne en sus manos posibilidades cier
tas de colaboración con las más am
biciosas ideas destinadas a propiciar 
cambios que reclama la América La
tina. 

Por cierto que el Primer Encuen
tro, efectuado en M�ntevideo, en 1970, 
fue uli punto de partida digno de men
ción y aplauso. Sin embargo, el Se
gundó, de Asunción, vino a dar carac
terísticas más definitivas a esta clase 
de eventos. Argentina y Bolivia se
rán las próximas sedes, de acuerdo a 
las resoluciones adoptadas. 

El simple hecho de que los ex-be
carios estén dispuestos a ser los ges-
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tores de sus reuniones, tiene ya su 
importancia. Más aún que esos even
tos constituyan, como en realidad ha 
sucedido, expresiones elevadas de fe 
en los destinos de la América Latina 
y del papel que corresponde en el pro
ceso de cambio a los medios de comu
nicación. 

El Director de CIESPAL, Gonzalo 
Córdova, expresó que . .  era. '1 placentero . 
constatar :.......como invitado de honor.:::_ 
la permanencia del espíritu . difun,dido · 
en el Centro. Era úna de las pruebas 
de que no se ha perdido el tiempo y 
de que la enseñanza se ha difundido 
y ha hecho conciencia, a la vez que se 
han mantenido los vínculos iniciados 
en diferentes etapas. 

El Club paraguayo de CIESP AL, 
presididO por el ' ex becario. doctor VÍc
tor Sitr;1ón, a su vez Director del Ins
tituto de Comunicaciones de la Univer
sdiad Nacional del Paraguay, llevó 
d .peso de la organización del ll• En
cuentro y fue · el gestor de· su éxito. 

Estuvieron, además, presentes de
legaciones Argentina, Uruguay y Bo
livia, . que confraternizarOn entre sí y 
con sus anfitriOnes paraguayos; ·.mien
tras respaldaban Ia .. obra y las • inicia
tivas de CIESPAL; aportando con sus 
propios · conceptos · creadores: 

El tema central del Encuentr0 se 
titule) . �'La ense:Q.anzél dc;!l p�erjodismo 
en el Cono Sur de . América y la .ac
ción de ,CIESPAL". , La Agenda: plan
teó .también qtros .pi.mtOs: .a) la ense
ñ�útza del periodismo a nivel univer
sitario; b)  evaluación de la . tarea· 'de 
CIE�P AL en Stls prini,ero� . diez . á'í1ós 
de funcionamiento, · Juicio Ctíti�o y 
recomendaciones; e) la profesión, los 
medios periodísticos y la carrera uni
versitaria; d) .aplicación 'de la nueva 
tecnología en el campó de las cien-

cias de la información colectiva. In
formática. Teleducación. 

Los medios de comunicación 
Paraguay dieron amplio despliegue a 
la información del Encuentro. 

FEDERACION 

Al suscribirse el "Acta de Asun-
. ción" .quedó · ratificada la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones Na
cionales de ex becarios de Ciespal, que 
fue 'creada inicialmente en el Primer 
Encuentro Internacional, en octubre 
de 1970. 

La Federación, en lo que corres
ponde a la zona sur, está constituida 
por los clubes nacionales de Argenti
na, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uru
guay, que participaron en el Segundo 
Encuentro, con la excepción de Bra
sil, cuyos delegados no concurrieron 
por ,fuerza mayor. 

El Consejq DirectivO Pe�anen
te ·quedó �onstituído en la siguiente 
forma: Presidente, Víctor Simón (Pa
raguay) ;  Vicepresidentes, Roberto Es
cardó (Argentina),  Manuel Olarreaga 
(Uruguay) ; Consejero, Mario . Cañipa 
(BOlivia) ; ,  Secretario Ejecutivo; Osear 
Paciello (Paraguay) � 
; ; ; La sede ciuedó radicada: en Asun. 

ción hasta el próximo encuentro · de 
ex becarios. 

RECOMENDACIONES 

Entre las ·recomendaciones apro
:badas puéden citarse, es síntesis; las 
siguientes: 

-Reestructurar el · contenido y los 
fines específicos de las Escuelas y Fa
cultades de: Ciencias de Ia Información 
¡para que formen · comunicadores a: 

- 72 -



la altura del tiempo y no simples pro
fesionales,, depositarios de un saber 
técnico sin raíces en la comunidad y 
sin vocación de can1bio histórico; 

-Que CIESPAL elabore un pro. 
grama de gran envergadura destinado 
a superar la inconexión entre las Es
cuelas y Facultades de Información 
con los medios y los profesionales. 
Este es un hecho grave porque ame
naza la necesaria integración de estos 
tres factores capitales del mundo de 
la información. 

-'-Que CIESP AL efectúe una in
vestigación comparativa sobre las prác
tiCas profesionales en las Escuelas y 
Facultades de Información, para re
solver el problema (de la falta de ta
les prácticas) a la luz de las exigen
cias actuales y tratan do de dar forma 
al concepto de que la profesión del 
comunicador social debe ser una alian
za equilibrada . entre la formación 
científico- técnica y el rico material 
que suministra la experiencia en los 
medios. 

-A las Escuelas y Facultades, no 
desentenderse del apremiante proble
ma de la falta de profesores, promo
viendo la vocación pedagógica de sus 
egresados, pues en ellas, por otra par
te, debe cumplirse sin mutilaciones la 
triple función de la Universidad: pro
fesión, docencia e investigación, a
briendo así a los egresados ·otras opor
tunidades de trabajo y acción profe
sional. 

-Promover la creación de Cole
gios Profesionales de Periodistas en
tre otras cosas para lograr la incor
poración de los graduados en Cien
cias de la Información a los distintos 
medios de comunicación . social. 

- Colaborar estrechamente con 
las organizaciones gremiales que a-

grupan a los periodistas para el logro 
de una jerarquización de los salarios 
de los periodistas profesionales, de a
�.:uerdo con la responsabilidad qut: lt:s 
corresponde en el desarrollo de la so
ciedad latinoamericano. 

AGENCIA Y RADIO 

-Apoyar la iniciativa del CIES
PAL en el sentido de propiciar la crea
ción de una agencia latinoamericana 
de noticias y sostener la necesidad de 
la puesta en marcha de una cadena de 
radiodifusión que coadyuve al desa
rrollo de los países de América Lati
na, para dar una imagen de la reali
dad del Continente a través de una vi
sión latinoamericana. 

-La creación de Institutos, Es
cuelas o Facultades de Ciencias de la 
Información, a nivel universitario, en 
aquellos países donde no existen. 

-A CIESPAL: la unificación de 
terminologías en lo que se refiere a la 
denominación de los organismos de 
enseñanza de Ciencias de la Informa
ción y de títulos que otorgan. 

-A los organismos internaciona
les que intervienen en el otorgamien
to de becas de perfeccionamiento pro
fesional o docente acordadas por el 
CIESP AL, procedan, en todos los ca
sos, dentro de las normas objetivas 
que aseguren la elección de los me
jores candidatos. 

-Apoyar el proyecto de que Pa
raguay, que contará próximamente con 
una de las estaciones de radio más po
tentes y modernas del América Lati
na, se constituya en sede de un centro 
para la Producción y la Difusión de 
Materiales Educativos y Científicos 
para la radio, con miras a interesar 
y ayudar a los demás países, especial
mente a los del cono sur. 
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ECUADOR: SECRETARIA DE 
INFORMAC/ON 

El 20 de noviembre de 1972, el go
bierno del Ecuador -que encabeza el 
General Guillermo Rodríguez Lara y 
está en funciones desde el 15 de fe
brero del mismo año- expidió un De
creto por el que creó la "Secretaría 
Nacional de Información Pública", 
con algunas novedades en la materia. 

La nueva Secretaría reemplazó a 
la "Secretaría Adjunta de Informa
ción", que funcionó desde el 3 de agos
to de 1970, con atribuciones y presu
puesto más limitados. 

Antes de esa fecha sólo había la 
"Sala de Prensa de la Presidencia de 
la República", cuya misión era escen
cialmente la de proporcionar informa
ción a los medios de comunicación co
lectiva. 

La "Secretaría Nacional de Infor
mación Pública", el nuevo organismo, 
tiene como misión "dirigir la política 
de información del Gobierno, realizar 
la promoción de su filosofía y plan 
de acción y contribuir a la más amplb 
dfiusión de la cultura, las ciencia<> y 
las artes entre la población mtdonal 
y coadyuvar en la consecución de los 
objetivos nacionales". 

El artículo tercero fue una nove
dad y originó polémica: "La prensa, 
la radio, la televisión, las revistas y 
los cines -·dice-- están obligados a ce
der un espacio de su actividad para 
cooperar con la acción del Goblerno 
Nacional, en la forma y medida que 
se establezcan en el reglamento corres
pondiente". 

Organos de prensa y algunos par
tidos políticos hicieron observaciones 
a la disposición. El Gobierno expuso 
también puntos de vistá, aunque re-

calcando que no buscaba obstar la 
"libre expresión". 

Dada la naturaleza de la disposi
ción, buena parte de su importancia 
y novedad radicarán en el reglamento, 
aún no expedido a la fecha del cierre 
de esta edición. 

EN BRASIL 
PERIODICOS ESTUDIANTILES: 

CIESPAL recibió con mucha sa
tisfacción un ejemplar de "Jornal-La
boratorio", semanario editado por el 
Departamento de prensa escrita de la 
Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la Universidad de Sao Paulo, Bra
sil. Se trata de una reaparición, con 
la promesa de permanencia y conti
nuidad. Corresponde al número 15. 

Igualmente, los integrantes del 
Centro Académico Lupe Cotrim, de la 
misma Escuela, realizaron un intere
sante esfuerzo editando su periódico 
"La Prensa", con el anhelo de que "el 
debate franco y honesto de nuestros 
problemas sea el primer paso para su 
solución". 

CONGRESO 

"La enseñanza e investigación de 
la comunicación en Brasil" será el te
ma central del 1 Congreso Brasileño 
de Enseñanza e Investigación de la 
Comunicación. 

El evento se desarrollará en Be
lo Horizonte, en la Facultad de Comu
:nicación de la Universidad Católica 
de Minas Gerais, organizado por la 
ABEPEC (Asociación Brasileña de En
señanza e Investigación de la Comuni· 
cación".) Se iniciará el 21 de julio y 
terminará el 28 de ese mes. 

Los subtemas previstos son sobre 
la enseñanza y la investigación de: a) 
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teoría de la comunicación; b) investi· 
gación de periodismo; e) editorial; d) 
relaciones públicas; e) propaganda; f) 
biblioteconomía y documentación; g) 
radio y televisión; h) cine; i) teatro; 
y turismo. 

ENCUENTRO 

En Goiana, Brasil, entre el . 1 � y el 
4 de noviembre, se realizó el "I En· 
cuentro Nacional de Estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación." Asistie
ron 300 representantes correspondlen
tes a 12 estados. 

Los temas tratados fueron: situa
ción y perspectivas de la enseñanza; 
proliferación de escuelas; estructura 
curricular; calificación de profesores; 
situación y perpectiva del mercado de 
trabajo; representaciones estudianti
les. 

Al tratar sobre la calificación de 
los profesores, se planteó la creación 
de una "bolsa de becas" destinada a 
financiar la asistencia de profesores 
a los cursos internacionales de CIES
PAL, conforme a las necesidades de 
cada región. 

También se planteó la convenien
cia de impulsar la publicación de tra
bajos originarios del Centro Interna
cional de Estudios Superiores de Pe
riodismo para América Latina, como 
uno de los medios para fortalecer los 
conocimientos de los estudiantes. 

En general, se consideró positivo 
ese Primer Encuentro, que será segui
do por otros. 

LA "ABEPEC" 

En Belo Horizonte, Estado de Mi
nas Gerais, nació la Asociación Brasi
leña de Estudio e Investigación de la 

Comunicación · (Ensino .y Pesquisa de 
Comunicao). 

La idea de la creación de esa en
tidad surgió durante la IV Semana de 
Estudois de Periodismo, realizada en 
Sao Paulo, desde el 15 hasta el 19 de 
Mayo de 1972. 

Durante el evento se destacó la 
conveniencia de una coordinación en
tre las entidades que se dedican a la 
formación de profesionales para los 
medios de comunicación colectiva. El 
profesor José Marques de Melo, Coor
dinador del Departamento . de Perio
dismo de la Escuela de Comunicacio
nes y Artes de la Universidad de Sao 
Paulo tomó la iniciativa de convocar 
a los dirigentes de las Escuelas y De
partamentos de Comunicación para 
una reunión informal. Designada una 
comisión redactora de los estatutos y 
luego de que éstos fueron aprobados 
se realizó una reunión extraordinaria 
del Consejo Directivo para escoger los 
Secretarios Regionales. 

El Consejo Fiscal quedó integra
do por José Marques Melo, Fredric 
Litto y Sebastián Monteiro,, de la Uni
versidad de Sao Paulo (Escuela de Co
municación y Artes). 

. El Directorio está integrado por 
Lelio Fabiano dos Santos, Director de 
la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Católica de Sao Paulo, 
Presidente; Fernando Cortés Muzzi, 
Jefe del Departamento de Comunica
ción de la Universidad Federal de 
Juiz de Fora, Vicepresidente; Secreta
rios, Antonio Fausto Netto, Asistente 
del Director de Comunicación de la 
Universidad Católica de Minas Gerais, 
y José Carlos de Lery Guimaraes, Pro
fesor del Departamento de Comunica
ción de la Universidad de Juiz de Fo
ra. 
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ESCUELAS DE PERIODISMO CATOLICAS 

ll Reunión Latinoamericana de Directores de Escuelas 
de Periodismo Católicas. Lima 1972. 

Durante la II Reunión Latinoa
méricana de Directores de Escuelas de 
Periodismo Católicas se recordaron 
las conclusiones del Primer Semina
rio de esa materia, entre ellas las si
guientes: 

-Los medios de comunicación co
lectiva han adquirido en nuestra épo
ca una importancia fundamental debi
do al desarrollo de sus diversas téc
nicas y a la influencia creciente que 
ejercen sobre la opinión pública. Es 
imperioso comprender estos hechos y 
la responsabilidad de las Escuelas de 
Periodismo para formar periodistas, 
al servicio de la comunidad, que cola
boren para la eficaz utilización de los 
medios en los procesos de cambio y 
desarrollo que hoy afectan a los paí
ses latinoamericanos. 

-Para realizar esta labor en la 
forma que nuestra sociedad requiere, 
es necesario un flujo continuo de co
municaciones y noticias que exigen in
tegridad y objetividad en la informa
ción, fundamentadas en una completa 
formación del periodista. 

-Esta función social de los me
dios de comunicación tiene una dimen
sión cristiana que sitúa a la comuni
cación en la perspectiva del plan de 
Dios. Dios es Amor y el amor crea 
la comunicación, que se continúa en 
la comunidad y se perfecciona en la 
comunión de los hombres. Por tanto, 
la comunicación tiene, en sí misma, 
un valor divino que la sitúa en la cari
dad y en el servicio del hombre o sea 
en la escencia misma de lo cristiano. 

-De ahí la trascendencia de la 
función periodística, que exige en quie
nes la ejercen una completa forma
ción humana, como objetividad cien
tífica y como perfección técnica. 

Entre las conclusiones aprobadas 
en la II Reunión constan las referen
tes a la estructura de las institucio
nes docentes, bajo la siguiente refle
xión: 

"El desarrollo . de la investigación 
científica y de las facilidades tecno
lógics, así como las exigencias del de
sarrollo social, han conducido a mu
chas Escuelas de Periodismo a una 
extensión del campo de la docencia, 
tanto como · a  su profundización. Del 
ámbito más restringido del periodis
mo escrito se ha derivado paulatina
mente a los medios alldiovisuales, a 
las Ciencias de la Comunicación Co
lectiva y a las de información, obser
vándose una nueva línea de desarro
llo hacia la comunicación en gene
ral . . .  " 

Otro punto tratado fue la necesi
dad de precisar las fuentes de finan
ciamiento: 

"Los subsidios provisionales, pro
venientes de los grandes capitales em
presarios son cada día . más limitados 
y pueden llegar a significar riesgos 
de compromisos inaceptables" , se di
jo. 

Por otra parte, se concluyó que 
"la ayuda financiera oficial no es 
siempre deseable porque puede apa-
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recer vinculada a controles y. orien
taciones que llegan a condicionar la 
objetiyidad de nuestros o,bjetivos do-
centes". 

· · 
Se consideró también que ·el au

mento de derechos de matricula y de 
la enseñanza, que constituye "lo esen
cial de nuestros recursos", está .nece
sariamente ligado al desarrollo · eco
nómico de cada lugar y no puede ha
cernos autosuficientes sin correr el 
riesgo de convertir 

·
nuestras escuelas 

en instituciones elitorias y clasistas. 

"Estas consideraciones llevan ne
cesariamente a plantear la responsabi
lidad eclesial, punto de partida de la 
acción educativa que se cumple en 
nuestras instituciones. En este senti
do, las .Escuelas de Periodismo deben 
estudiar sin demora las fórmulas ade
cuadas para solventar sus necesida
des materiales y, sin olvidar que ellas 
deben resolverse ante todo >eon me
dios locales, estructuras proyectos que 
puedan lograr asistencia financiera de 
las Organizaciones Católicas Pertinen
tes". 

SEMINARIO EN SAN JOSE 
Hacia un cambio en el. campo de la Comunicación 

"El papel socio-político de los Me
díos de Comunicación Colectiva para 
la 'Sociedad de ·Cambios en América 
Latina" fue · el tema prindpal del Se
minraiú 'que, bajo la organización del 
Instituto Latinoamericano de Investiga
ciones Sociales, de la ;,t:EDAL", de la 
fundación" · Frederich Ebett y la CIES· 
PAL, ·se realizó en San José· de Costa 
-Rica, 'Clesde el 1!:} hasta el 25 de no
viémbre de 1972. 

Entre los numerosos asistentes,, 
en sü .. mayor parte latinoamericanos 
y europeos, estuvieron Armando Ma· 
ttelart, Peter Shenkel, Boris fart Wan
ter. · CI.ESPAL fue" represen]ada. por 

.sü Director, doctor Gonzalo!'.Córdova, 
y el Jefe del Departamento Técnico, 
señor Marco Ordóñez. 

Se hizo un análisis de los medios 
de comunicación colectiva, conside
rando -que juegan un papel trascen· 
'Clente, que se torna aún más crítico 
ea el momento · actual "en ·que la con
frontación entre las v.i:e�as y las nue
vas fuerzas ha devenido :muy aguda y 
en •que la mayoría de las sociedades 
latinoamericanas pugnan por alca:nzar 
·tin despegue aut@ntioo". Los medios 
de comunicación, Se dijb, tienen in-

fluencia en ht defensa de las ideolo
gías y patrones de comportamiento 
impuestos por las clases dominantes. 

Con referencia a los grupos pro
pietarios, los participantes señalaron, 
según el documento final, -que "for
m�m"', ·en su gr:an mayoría, parte in· 
tegral de las fuerzas económicas do
minantes y ·se encuentran, :por lo ge
neral, estrechamente vinculados a los 
mandos del Poder Polítcio y hegemó-
nico". 

· 
"Estos grupos �añade- utilizan 

los medios . de comunicación, funda· 
mentalmente para dos objetivos vin
culados entre sf: por una parte, com0 
vehículos de difusión de ia ideología 
de dominación cuyo fin es el mante
nimiento del status quo en lo econó
mico y,, por otra parte, como instru
mentos de promoción de consumos 
para el desarrollo de · un sistema ca
pitalista de mercado. 

Sobre el comunicador, el docu
mento oonsidera que "en las actua
les circunstancias suele cumplir en 
América Latina un papel supeditado 
ideológica, política, económica y cul
turalmente a los intereses de los pro
pietarios. · Se encuentra sometido a 
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una censura abierta o encubierta y en 
la mayoría de los países a una auto
censura institucionalizada que le impi
de actuar como vocero de los intere
ses populares y como agente social 
de cambio, que es el verdadero rol 
que debe jugar en nuestras socieda
des dependientes". 

Por otra parte, se señaló que "en 
todos los países latinoamericanos 
existe un alto grado de dependencia 
de los · medios de comunicación de los 
servicios de información que monopo
lizan las grandes agencias internacio
nales". Más aún, se consideró que "el 
problema reviste mayor gravedad, ya 
que el monopolio no se limita al flu
jo de noticias desde el exterior sino 
se refiere también a los flujos de no
ticias dentro de la región y hasta den
tro de los países y desde la región a 
otras áreas del mundo". 

Respecto a la "función . ideológica 
de los medios" se analizaron sus ob
jetivos �sostener la estructura de po
der político, para consolidar el orden 
vigente, por ejemplo--, de los siste
mas utilizados y de sus posibles con
secuencias. 

Entre otras cosas se estimó que 
"el desarrollo de las modernas tecno
logías de comunicación (satélites vi
deos casetes, rayos laser, televisión 
por cable) reclutan un nuevo público 
consumidor y amplían el campo de 
acción de la invasión cultural". 

Al final se aprobó "una contrarres
puesta", a base de los siguientes pun
tos: 

-La transformación de los me
dios de comunicación no es· un mero 
problema técnico. Está íntimamente 
vinculado con el proyecto político y 
las estrategias y tácticas propias de 
las fuerzas de cambio; 

-El ritmo y las formas de trans
. formación dependen de los niveles de 
lucha y de conciencia alcanzados por 
las masas en la práctica política. 

-La transformación radical del 
esquema de comunicación implica 
considerar el fenómeno comunicativo 
como un modo integral de producir 
mensajes. Sin embargo, los diferen· 
tes niveles de enfrentamiento deter
minan tácticas diferentes susceptibles 
de afectar, más o menos, este sistema 
total; 

-Solamente partiendo del princi
pio de que la comunicación es un pro
blema político se puede encarar la 
misión revolucionaria de la comunica
ción como un medio más de movilizar 
a las masas a partir de su práctica co
.tidiana; 

"Un nuevo enfoque de la investi
gación dice el documento debe nece
sariamente seguir una camino antro
pológico-político y apartarse de los 
esquemas del . empirismo. . Es en esta 
perspectiva que toman su. verdadera 
dimensión los estudios sobre la es
tructura de poder de los medios". 

"UN EJEMPLO" 

Luego de sus asistencia al último 
Curso Internacional de Periodismo 
organizado por CIESPAL, el periodis
ta venezolano Néstor Hernández Mar
tín, Jefe de Redacción de "El Carabo
beño", tuvo frases de elogio para el 
Centro. 

Más aún, hizo una insinuación pú
blica: "Las instituciones gubernamen
tales y privadas, muchas de las cua
les son beneficiadas por el trabajo. de 
los periodistas, deberían imitar la ini
ciativa de la Asamblea Constituyente 
de Carabobo, única institución del país 
que concede dos becas anualmente a 
profesionales de la prensa para que 
viajen. a Quito a seguir los cursos de 
perfeccionamiento en periodismo que 
dicta CIESPAL". 

"Los periodistas tienen que estar 
al día en los adelantos que registran 
vertiginosamente las Ciencias de la 
Información", añadió. 
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P r ó' x i m o  c u r s o  

El próximo 9 de abril se iniciará en Quito el 
Tercer Curso de Preparación Básica para periodistas 
encargados de la producción de material educativo y 
científico para la prensa. 

Veinte becarios, procedentes de diversos países 
de la América Latina, llegarán hasta "Ciespal" para 
participar de las enseñanzas de un grupo escogido de 
profesores. 

El curso tednrá una duración de seis semanas. 
La Organización de los Estados Americanos financia 
su realización y otorga las correspondientes becas. 

Objetivo fundamental del curso es preparar a 
los periodistas que actualmente trabajan activamente y 
están encargados de secciones que en una o en otra for
ma se refieren a la educación o a la ciencia. Se busca 
así que el material producido por CIMPEC para los 
periódicos de . ,  América Lati1;1a pueda ser debidamente 
apreciado y adecuado a las condiciones de cada región, 
para que se obtenga el mayor provecho posible. 

Una amplia acogida me;reció ya este Curso en 
sus dos primeras ediciones. 
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