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Resu men 

El mundo actual, con su sucesión de desasires naturales, pobreza y alarma por la escasez de recursos natu-
rales necesita de los medios de comunicación social para mantener informada y actualizada a la sociedad 
acerca del origen y consecuencias de los problemas ambientales. Esto implica un compromiso de los me-
dios de comunicación con la educacidn del pflb]ico a través del tratamiento de las noticias ambientales y 
con la educación en biologia par la vinculación estrecha entre los temas biologicos y ambientales. Sin 
embargo, en los medios de Argentina se observa un escaso y superficial tratamiento de las noticias am-
bientales, situación que requlere, para revertirse, de periodistas capacitados. Por esta razón, se exploro la 
oferta educativa de grado y posgrado en Periodismo Ambiental y Cientifico en Argentina, ampliándose el 
estudio a universidades de Latinoamdrica y Espana. La oferta educativa es casi nula en Argentina, muy 
escasa en Latinoamérica y relativamente mayor en Espafla. 

Palabras dave: periodismo ambiental, educación en biologia, oferta universitaria, educación ambiental. 

Abstract 

The present world, with its natural disasters, poverty, and concern over the scarcity of natural resources, 
requires social communication media to keep society informed and updated about the origin and conse-
quences of environmental issues. This implies media's commitment with the education of the audience by 
addressing environmental news, and with biological education, because of the close connection between 
biological and environmental topics. However, environmental news is scarcely and superficially reported 
by the Argentine media. To change this situation for the better, appropriately trained journalists are nee-
ded. For this reason, the undergraduate and graduate education programs in Environmental and Scientific 
Journalism offered in Argentina were evaluated. The study was also extended to the main Universities in 
Latin Amenca and Spain. The educational programs offered in this field are almost absent in Argentine 
Universities, very scarce in some Latin American universities, and slightly developed in Spain. 

Key words: environmental journalism, university offer, biological education, environmental education. 

Introducción 

Los medios de comunicación social pueden 
realizar un valioso aporte a la educación de la 
sociedad incluyendo en su agenda la publica-
ción, en forma continua, de los avances cientI-
ficos y tecnológicos. A través de esta via de di-
vulgación, se facilitaria al hombre contemporá-

neo el acceso a la cultura cientIfico - tecnoló-

gica, permitiéndole entender la complejidad del 
mundo actual globalizado (Giamello y Merino, 

1999), caracterizado por una realidad en per-
manente transfomiación. El ambiente está in-
cluido dentro de esta "realidad" ya que cl in- 

tenso proceso de explotación al que ha sido 
sometido por el hombre, a través de una inter-

vención cada vez más enérgica en los sistemas 

naturales, ha conducido a Ia degradación de la 
mayorIa de las ecoregiones del planeta, sobre-

pasando la escala local para alcanzar una di-
mensión regional y en algunos casos hasta glo-
bal. 

Ante esta situación, se toma necesario que la 
sociedad tome conocimiento del grado de alte-
ración de los sistemas naturales que sostienen 

la vida en el planeta debido a las actividades 
humanas, y que los ciudadanos puedan adquirir 
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conciencia de sus responsabilidades en los pro-
cesos de degradación ambiental involucrándose 
activamente en la bisqueda de soluciones. En 
este contexto, los medios de comunicación so-
cial pueden cumplir un papel preponderante en 
ci marco de la Educación Ambiental no formal. 
Además, dado que los problemas ambientales 
engloban en general aspectos biologicos, con-
tribuirian tambidn con la educación en Biolo-
gia, aunque en un contexto mucho más amplio, 
ci de la problemática ambiental que por su na-
turaleza es multidisciplinaria. 

Respecto a la educación no fonnal, se entiende 
por tal aquella que no cuenta con acrcditación 
ni certificación debido a que no se encuentra 
comprendida dentro de los curriculos educati-
vos oficiales. Por esta razón es de gran utilidad, 
ya que puede acompafiar al ser humano durante 
toda su vida, un aspecto central dada la natu-
raleza cambiante de los problemas ambientales 
y los rápidos avances del conocimiento cienti-
fico que dcberlan estar siempre a disposicián 
del individuo. Cabe seflalar, por otro lado, que 
la modalidad no formal se condice con el con-
cepto de aprendizaje que plantea Martin Barbe-
ro (2002), quien señala la necesidad de que el 
ser humano pueda formarse a cualquier edad y 
lugar entendiéndose por ello una fábrica, hotel, 
empresa, hospital, grandes y pequeflos medios 
e Internet. Para este autor, se está en tránsito de 
una sociedad con sistema educativo a una so-
ciedad educativa, es decir con una red formati-
va que atraviesa el trabajo y el ocio, la oficina 
y el hogar, la salud y la vejez. En contraste, Ia 
educación formal presenta limitaciones tales 
como el periodo relativamente corto que abarca 
en la vida de tin individuo y los obstáculos que 
enfrentan grandes sectores sociales para alcan-
zar los niveles más altos de educación (Alperin 
y Bonino, 2004). 

Ahora bien, los medios de comunicación social 
ofrecen, en realidad, una amplia gama de posi-
bilidades en las esferas de la enseñanza y ci 
aprendizaje, Si SC los entiende como espacios 
donde se produce y se liega al conocimiento 
(Fontcuberta, 2003). El sistema educativo tam-
bién puede hacer un uso provechoso de los me-
dios empleando la información que gencran 
como herramientas de discusión, que permiten 
al mismo tiempo relacionar los contenidos cu-
rriculares con la realidad. Además, los medios 

pueden exceder ci ámbito de la escuela prima-
na o secundaria y alcanzar ci nivel universita-
rio. Por ejemplo, ci trabajo docente de una de 
las autoras de este estudio se ha visto apoyado 
en innumerables ocasiones por artIculos de ca-
rácter cientifico y ambiental del Diario El Pals, 
de Espafla. 

La misión de los medios de comunicación so-
cial en la Educación Ambiental ha quedado 
puntualmente senalada en documentos de reco-
nocidas organizaciones nacionales e interna-
cionales, entre las que pueden mencionarse la 
Agenda 21 de la Conferencia de Rio (1992), las 
"Bases para la Politica Ambiental para la Re-
püblica Argentina" (SRNyDS, 1998) y la Es-
trategia Nacional de Biodiversidad (Andelman 
y Garcia Fernández, 2000), también de Argen-
tina. 

Las especiaiizaciones periodisticas que se 
constituyen en instrumentos fundamentales pa-
ra la Educación Ambiental son el Periodismo 
CientIfico y el Periodismo Ambiental. Aunque 
ci Periodismo Cientifico, por sus objetivos y 
herramientas, es una especialidad importante 
para ci tratamiento de temas ambientales a tra-
yes de los medios de comunicación, ci Perio-
dismo Ambiental aparece como ci más efi-
ciente por su amplitud y por su vision integrada 
de naturaleza y sociedad, caracteristicas que 
son propias al ambiente. El Periodismo Am-
biental dcbe facilitar al lector información que 
le permita entender las causas, consecuencias y 
evoiución del fenómeno que está considerando; 
es decir, debe avanzar más allá de la noticia 
cercana en el tiempo y en ci espacio. Sobre sus 
funciones, Bacchetta (2000) seflala que debe 
contribuir no solamente a la difusión de temas 
ambientales sino ahondar en el análisis de sus 
implicancias politicas, sociales, culturales y 
éticas. Como se puede apreciar, el periodista 
ambiental debe manejar información prove-
niente de diversas disciplinas —no solamente de 
las fisicas y naturales, sino también de las hu-
manas y sociales- io cual requiere de una ade-
cuada preparación. En esta tarea cobra especial 
relevancia la consulta a expertos en las disci-
plinas involucradas —biólogos y ecólogos entre 
ellos- quienes deberian proporcionar a los pe-
riodistas información clara y actualizada. Cabe 
señalar que esa interacción necesitarIa de un 
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mejoramiento de las habilidades comunicativas 
de los cientificos. (Alperin y Bonino, 2004). 

A pesar de su importancia, es claro que el Pe-
riodismo Ambiental, tanto en Latinoamérica en 
general como en Argentina en particular no ha 
logrado el desarrollo necesario, ya que fácil-
mente puede advertirse la escasa información 
que los medios de comunicación publican so-
bre Ia temática y el tratamiento superficial que 
recibe este tipo de noticias. Como causas pue-
den mencionarse la falta de interés de los edito-
res, las limitaciones que los medios imponen a 
los recursos económicos y cantidad de tiempo 
necesarios para la realización de este tipo de 
notas, Ia dificultad en la comunicación entre 
cientificos y periodistas y la poca presencia de 
profesionales de la comunicación debidamente 
capacitados para abordar esta problemática 
particular, situación que puede estar relaciona-
da con Ia falta de oportunidades de formación 
(Alperin y Bonino, 2004) Consistente con esta 
ültirna observación, Flores Bedregal (2001) 
demuestra que existen periodistas interesados 
en lo ambiental, pero muchos incurren en gra-
ves errores de carácter técnico o cientifico de-
bido a la falta de una adecuada preparación en 
esta area. 

Dadas las deficiencias en el tratamiento de la 
información ambiental que se observan en los 
Medios de Comunicación en la Argentina, arri-
ba seflaladas, se realizó una exploración de las 
oportunidades académicas de capacitación en 
Periodismo CientIfico y Ambiental. Este estu-
dio abarcó las facultades de Periodismo y Co-
municación Social de las universidades argen-
tinas, a niveles de grado y postgrado. Se asu-
mió que las falencias seflaladas en el trata-
miento de la noticia ambiental estaban asocia-
das principalmente a la carencia de propuestas 
académicas que apuntaran a la formación de 
periodistas en estas especialidades. El análisis 
se completó con una comparación con las 
ofertas de instituciones similares de Latinoa-
mérica y España en virtud de la proximidad 
idiomática, geografica, histOrica y cultural de 
los palses de la region, muchos de los cuales 
tienen también puntos de coincidencia en su 
realidad ambiental. 

Método 

El presente trabajo consistiO en una investiga-
ción de tipo exploratoria, considerando el crite-
rio de Danke (1976) de que esta categoria de 
estudios es apropiada cuando el objetivo es 
examinar un tema o problema de investigaciOn 
poco estudiado o que no ha sido abordado con 
anterioridad, caracteristicas aplicables a este 
estudio. 

En primer lugar, se procediO a la bitsqueda de 
las carreras de Periodismo y comunicaciOn So-
cial y sus curriculos a través de internet, du-
rante el afio 2005. En los casos en que las pági-
nas web de las universidades consultadas no 
satisficieron la informaciOn requerida, se reali-
zaron consultas directas a las casas de estudio 
respectivas. 

Las variables estudiadas ftieron los curriculos 
de las carreras de grado y posgrado en Perio-
dismo y Comunicación Social de universidades 
püblicas y privadas de Argentina, Latinoaméri-
ca y Espafta. Los datos fueron obtenidos a tra-
yes del análisis de contenido de dichos curri-
culos, tomando en cuenta que esta técnica es 
aplicable siempre que dicha exploración esté 
dirigida al contenido expreso y subyacente de 
la información "verbal" proveniente de diver-
sas fuentes, entre las que se pueden mencionar 
documentos como los utilizados en esta inves-
tigación (DAncona, 1999). 

El análisis de los curriculos fl.ie realizado to-
mándose en cuenta los siguientes indicadores: 
a) propOsitos generales de las carreras ; b) inte-
rés pot el ambiente expresado en los objetivos 
de las carreras de grado; c) presencia de mate-
rias relacionadas con Periodismo Ambiental 
indagando también la presencia de asignaturas 
que bajo el nombre de Periodismo Cientifico 0 

Periodismo Especializado pudieran estar 
orientadas o relacionadas al ambiente; d) pre-
sencia de carreras de posgrado enfocadas al Pe-
riodismo Ambiental o CientIfico, sus conteni-
dos y destinatanos. 

Selección de las Universidades 

Para la selecciOn de las universidades se aplicó 
un muestreo no probabilIstico, en la modalidad 
a juicio o intención del investigador, utilizán- 
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dose diferentes criterios para Argentina, Lati-
noamérica y Espana. 

universidades pOblicas y 15 universidades pri-
vadas. 

En el caso de Argentina las universidades fue-
ron elegidas en base a tres criterios. El primero 
fue el de incorporar universidades piiblicas y 
privadas. El segundo fue escoger al menos una 
universidad püblica por cada provincia argenti-
na. Pero, dado que Córdoba, Buenos Aires y 
Santa Fe son las tres provincias con mayor 
cantidad de población total y poblaciOn estu-
diantil con estudios universitarios completos e 
incompletos (INDEC, 2001), se consideró 
oportuno ampliar la muestra incorporando otras 
universidades estatales importantes presentes 
en estas provincias. Cabe señalar que las exten-
siones áulicas de las universidades selecciona-
das también fueron tomadas en cuenta. AsI, la 
muestra de universidades püblicas de Argenti-
na quedó conformada de la siguiente manera: 
Universidades Nacionales de Buenos Aires, 
Catamarca, del Comahue, Córdoba, Cuyo, En-
tre Rios, Formosa, Jujuy, La Plata, de la Pata-
gonia Austral (con sus Extensiones Aulicas en 
Rio Gallegos, Caleta Olivia, Rio Turbio y San 
Julián), de la Patagonia San Juan Bosco (con 
sus Extensiones Aulicas en Esquel, Puerto Ma-
dryn y Comodoro Rivadavia), del Nordeste 
(con sus Extensiones Aulicas en Corrientes y 
Chaco), La Pampa, La Rioja, Misiones, Rio 
Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Villa Maria, y 
Tucumán. 

La tercera pauta de selección para Argentina 
fue elegir universidades privadas de las tres 
provincias con mayor cantidad de población 
total y de población estudiantil con estudios 
universitarios completos e incompletos del pa-
ls, es decir Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe 
(INDEC, 2001). De esta manera, la muestra de 
universidades privadas se definió con las uni-
dades que se detallan a continuaciOn: Blas Pas-
cal, Siglo XXI y Católica, de la Provincia de 
Córdoba; Argentina de la Empresa, Austral, 
Católica Argentina Santa Maria de los Buenos 
Aires, de Belgrano, de Ciencias Empresariales 
y Sociales, del Salvador, John F. Kennedy, 
Moron, Palermo y de San Andrés, situadas en 
la Provincia de Buenos Aires; CatOlica de 
Santa Fe y del Centro Educativo Latinoameri-
cano, de Ia Provincia de Santa H. En total, la 
muestra para Argentina quedó formada por 24 

Respecto a Latinoamérica, las universidades 
que componen Ia muestra fueron elegidas en 
base a tres criterios: 10)  Se escogieron las pri-
meras quince mejores universidades de paises 
que pertenecen al regiOn, tomando como refe-
rencia el "Ranking Web de Universidades del 
Mundo" (CINDOC, 2005); 2°) se incrementó 
Ia muestra con más universidades de los mis-
mos paises que integran el Ranking, a los fines 
de ampliar su participaciOn ya que cuentan con 
la mejor oferta educativa de la region; 30)  dado 
que Ia mayorIa de los paises cuyas universida-
des participan del Ranking tienen los indices 
poblaciones más altos de Latinoamérica (CE-
PAL, 2004), se considerO oportuno afiadir uni-
versidades de otros tres paises con un indice 
poblacional similar: Peru, Ecuador y Cuba. Fi-
nalmente, el grupo explorado estuvo corn-
puesto por 13 universidades de Brasil, ocho de 
Chile, cuatro de Colombia, tres de Costa Rica, 
tres de Ecuador, cinco de Méjico, cinco de Pe-
rü, y cuatro de Venezuela. En Brasil se esco-
gieron las Universidades Bandeirantes de Sao 
Paulo, Católica de Brasilia, Católica de Santos, 
Ciudad de Sao Paulo, de Brasilia, del Estado de 
Rio de Janeiro, de Rio Grande del Sur, de Sao 
Paulo, Estatal Paulista, Federal de Rio de Ja-
neiro, Paulista, Pontificia Universidad Católica 
de Sao Paulo y Ribeirao Preto. De Chile fueron 
seleccionadas las Universidades Adolfo Ibáñez, 
Austral de Chile, de Artes, Ciencias y Comuni-
caciOn, AutOnoma de Chile, CatOlica de Chile, 
Católica del Norte, y Católica de Valparaiso. 
En Colombia se analizaron las Universidades 
de Antioquia, EAFIT (Escuela de Administra-
ciOn Finanzas y Tecnologia), La Sabana, y 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. En 
Costa Rica se tomaron las Universidades Auto-
noma de Centro America, Latina de Costa Rica 
y Universidad de Costa Rica; en Ecuador las de 
Cuenca, Tecnológica Equinoccial. y Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. En Méjico 
fueron estudiadas las Universidades Atemajac 
de Mexico, AutOnoma del Eslado de Mexico, 
Autónoma de Nuevo LeOn, Benemérita Uni-
versidad AutOnoma de Puebla, y del Valle de 
Mexico. Fueron incluidas también las Univer-
sidades peruanas de Lima, Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Piura, Privada San Juan Bautista y 
del Pacifico; y las venezolanas Central de Ve- 
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nczuela, Católica Andrés Hello, de los Andes, 
Nueva Esparta y Simon Bolivar. La muestra 
para Latinoamérica quedó constituida por 45 
universidades. 

2. Caracteristicas sobresalientes del perfil 
profesional buscado por las carreras dc gra-
do 

Per su parte, las universidades espaflolas fuc-
ron seleccionadas tornando corno referencia ci 
ranking de universidades espaolas "Excelen-
cia: Calidad dc las Universidades EspaOolas" 
(2001), del cual surgicron las dicz prirneras 
univcrsidadcs. Se extendiO la muestra a otras 
universidades de cuatro comunidades autOno-
mas caracterizadas por tener los mayores Indi-
ces poblacionales (Historia de EspaOa, 2005). 
Dc acuerdo a estos parOrnetros, la muestra se 
inlcgró con las 19 universidades que se indican 
a continuaciOn: Almeria. Antonio dc Ncbrija, 
Autónorna de Barcelona, AutOnonia dc Madrid, 
Barcelona, Cádiz, Carlos III de Madrid, Corn-
plutense de Madrid, Navarra, Córdoba, Euro-
pea de Madrid, La Laguna, Pornpeu Fabra, 
Pontilicia Corn illas dc Madrid, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Sevilla, Vigo y Va-
lencia. Finalmente, la muestra total del cstudio 
se confonyiO con 103 universidades. 

Durante la invcstigación se presdntaron dos di-
iicultadcs. La prirnera foe la imposibilidad de 
ingresar a los sitios en Internet de las universi-
dades dc Cuba, razón por la cual estc pals no 
fue incluido en la nlucstra. El otro problerna 
consistiO en Ia falta de respuesta de faculiades 
con carreras de posgrado o rnatcrias rclaciona-
das al Periodismo Ambiental, Periodismo 
Cientifico y Periodismo Especializado a las 
cuales se requiriO inforrnación ampliatoria so-
bre curriculos o programas de asignaturas. 

Resultados 

1. Presencia de carreras de grado en Perio-
dismo o Comunicación Social 

En las 24 universidades pCiblicas argentinas cx-
ploradas se encontraron carreras de grado en 
Periodismo o CornunicacjOn Social en el 71% 
(17). Dc las 15 universidades privadas de Ar-
gentina analizadas, el 73 % (11) dicta estas ca-
rreras. Respecto de las universidades latinoa-
niericanas estudiadas, el 84 % (38) cuentan con 
dichas carreras sobre un total de 45 que inte-
gran Ia muestra, mieniras que en Espafia se 
detectó su presencia en el 53% (10), de las 19 
universidades investigadas. 

Al analizar ci perfil profesional de las carreras 
de grado en Peiodisrno y Cornunicaeión Social 
Sc observó quc 11 earecian de objetivos expre-
SOS en sus cun-iculos. Dci resto de las carreras, 
la mayoria, se desprende que en general se 
proponen forinar profesionales capacitados pa-
ra ci desernpcOo en medios de comunicaciOn 
(radio, gráfica y television) y en la cornunica-
ción institucional, adcmás de introducirlos en 
las herramientas necesarias para realizar inves-
tigación y consultorla en comunicaciOn. Mu-
chas de las carreras estOn orientadas a fomentar 
en sus alumnos un espiritu critico, con capaci-
dad para interpretar la realidad sociocultural en 
Ia cual les tocarO actuar, e imbuirlos de dife-
rcntcs "sentidos-valores" -eritico, ético, histOri-
co, documental, lingOistico- tal corno seflala en 
SOS objetivos la Licenciatura en Periodismo de 
la Universidad cspaflola Antonio de Nebrija 
(Universidad Antonio de Nebrija, 2005). En Ia 
rnayoria de estas carreras es muy marcado ci 
interés por los aspectos hurnanIsticos; por 
ejemplo, la Licenciatura en Periodismo de Ia 
Universidad dc Bclgrano (Universidad de Bel-
grano, 2005), de Argentina. enuncia su interés 
en que sus alumnos se constituyan en agentes 
de transfonnación social, solidarios y demo-
crOticos: también los objetivos mani festados 
por las Liceneiaturas en Comunicación Social 
de las Universidades Bandeirantes Dc Sao 
Paulo (Universidad Bandeirantes de Sao Paulo, 
2005), en Brasil y Pontificia Ca101ica de Ecua-
dor (Pontilicia Universidad Católica de Ecua-
dor, 2005) son cjernplos de ese interés en lo-
grar una sOlida forrnación humanistica. El de-
sarrollo de habilidades tales como el trabajo 
interdiscipl mario es igualniente una preocupa-
ción de varias carreras, como por ejeinplo Ia 
Licenciatura en CornunicaciOn Social de la 
Universidad Nacional de Entre Rios (Universi-
dad Nacional de Entre RIos, 2005), tarnbién de 
Argentina, o la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad del Valle de 
Méjico (Universidad del Valle de Méjico, 
2005). La importancia de una mirada holistica 
e interdisciplinaria reside, justarnente, en que 
permute aprehcnder adccuadarnente la comple-
jidad de Ia problemOtica ambiental. 
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Sin embargo, en los objotivos de los currIculos 
analizados no queda explicitamente senalado 
en interés por In inclusion de cuestiones am-
bientales. La Onica excepción está constituida 
por Ia Carrera de Periodismo de la Universidad 
Ausiral de Chile (Universidad Austral de Chile, 
2005), que considera lo ambiental como en 
area social emcrgentc, interés que maicrializa 
en asigriaturas provenientes de la Ecologia y ci 
ambiente. Dc lodos modos, dcbe scflaiarse que 
si bicn la dimension ambiental no estO enumc-
rada entre sus objetivos, en algunas carreras - 
oscasas per cierto- puede observarse Ia 
inclusiOn de materias como Iniroduccidn a la 
Ecu/agfa, dictada en la Licenciatura en 
Comunicac iOn de la Universidad San Andrés 
(Universidad de San AndrOs, 2005), de 
Argentina, o Ecu/a gia v Desarro/la A in bienlal 
en la Carrera de Periodismo de Ia Universidad 
de Cuenca (Universidad de Cuenca, 2005) 
Ecuador, por cilar algunos ejcrnplos, lo cual 
podrIa interpretarse eomo la disposición por 
incorporar tópicos rclacionados a la temOtica 
ambiental. 

3. Presencia de inaterias sobre Periodismo 
Ambiental, Cientifico o Especializado en as 

carreras de grado 

Del total de las 76 carreras de grado analizadas 
Onicamento so hallaron materias especiticas 

sobre Periodismo Ambiental en sicte (9% del 
total), de las cuales dos están localizadas en 
EspaOa -JnformaciOn sobre Media Anibiente y 
Periodismo Cientu/Ico v Medioarnhiental de las 
Liconciaturas en Periodismo de la Universida-
des Complutenso de Madrid (Universidad 
Complutonse de Madrid, 2005) y Europea de 
Madrid (Universidad Europea de Madrid, 
2005) respectivarnente; una en Argentina - Pe-
riodismo Especializado en Eco/ogfa en la Li-
cenciatura en Periodismo de la Universidad de 
Ciencias Emprosariales y Sociales de Buenos 
Aires- (Universidad de Ciencias Empresarialos 
y Sociales, 2005); y las cuatro rostantos en di-
versos paiscs de Latinoamdrica: Media Am-
bionic p CamunicaciOn, en la Licenciatura en 
Comunicación de la Universidad Autónoma dcl 
Estado do Mexico (Universidad Autónoma dcl 
Estado do Mexico, 2005): Periodisino Am-
biental p Eco/ógico, en Ia Licenciatura en Co-
municaciOn Social de Ia Universidad de los 
Andes (Universidad de los Andes, 2.005), Co-
lombia: Periodismo Ainbienta/, en las Licen-
eiaturas en ComunicaciOn Social do las Univer-
sidades de Antioquia (Universidad de Antio-
qula. 2005), Colombia y Rio Grando dcl Sur 
(Universidad de RIo Grande dcl Sur, 2005), 
Brasil (Tabla I). 

	

Periodisino 	Periodismo 	Periodismo 

	

Ci en t Iii co 	 Ambiental 	Fis peci a tizad o 

Argentins P6blicaS 3 0 0 

Aigenlinas Privadas 2 1 0 

LatinoanricanaS 3 4 1 1 

Espa6olas 6 2 3 

'rotal 14 7 14 

Tabla 1. Presencia de materias sobre Periodismo Cientifico, Ambiental o Especializado en carreras de grado 

No fue posible obtoner ci programa de Ia asig- 
natura argentina Periodisina Especializado en 
Ecu/ag ía de Ia Licenciatura en Periodismo de 
la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (Universidad de Ciencias Empresa-
rialcs y Sociales, 2005) para conocer y descri-
bir sus contenidos. Por ci contrario, fuo viable 
conseguir los programas de las dos asignaturas 
espaflolas antes mencionadas. Asi, la materia 
de la Licenciatura de la Universidad Complu-
tense de Madrid (Universidad Complutense de 
Madrid, 2005), Jnformacidn sobre Media Am-
biente, incluyo el tratamiento de ternas tales 

corno la funciOn de los medios de comunica-
ciOn, la intordisciplinariedad, ci estudio de los 
principales problcmas ambientales, y la educa-
ción ambiental. Pot su pane, Ia asignatura Pe-
riodismo CienrIfica ,v Medioamhienta/ que 
ofrece la Licenciatura de la Universidad Euro-
pea de Madrid (Universidad Europea de Ma-
drid, 2005) comparte en su prograifla ambas 
espeoialidades: ci Periodismo Cientifico y el 
Ambiental. Lo ambiental comprende, entre 
otros aspeotos, ci conocirnionto de fuentos de 
informaoiOn, aspeotos relativos al lenguaje y el 
anblisis de los problemas ambientales actualos. 
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De las cuatro materias presentes en sendas ca-
rreras de grado latinoamericanas, 6nicarnente 
se tuvo acceso a los conteniclos de la asignarura 
Periodismo Ambienlal con-espondientc a la Li-
cenciatura de la Universidad de Rio Grande del 
Sur dc Brasil (2005), en la coal se propone ci 
estudio del concepto, funciones y fundamcntos 
éticos del Pcriodisnio Ambicntal, los modelos 
de desan-ollo y naturaleza, y una mirada a los 
tcmas prioritarios para esta cspecialidad tales 
como pobreza y desarrollo, biotccnologIa, 
energIa y hiodivcrsidad, cntre otros. 

Algo difercnte es Ia situación respecto de las 
rnaterias que versan sobre Periodisino CientIfi-
co, las cuales fueron localizadas en 14 carreras 
de grado (18% del total). Consuliados los pro-
gramas de las tres (inicas asignatoras de las que 
fue factible obtencrlos, se podo dcterminar quc 
el Seminarjo c/c Periodismo Cientifico, materia 
de la Licenciatura en Comunicación Social de 
]a Universidad de Buenos Aires, Argentina 
(Universidad de Buenos Aires, 2005) incluyc 
conlenidos sobre la historia dc la Ciencia y Ia 
Episternologia, como asi también aspectos de 
Cosniologia, FIsica, Geologia y Biologia, aun-
que de esta 61tirna solo se consideran aspectos 
generales y bOsicos, sin inserción del ambicnte 
y su problernOtica. En Periodismo CientifIco de 
la Licenciatura en Periodismo de la Universi-
dad de Palermo, Argentina (Universidad de 
Palenno, 2005) tampoco se revela ningOn terna 
vinculado con 10 ambiental, lo coal si sucede 
en Divulgacidn Cientiflca AudiovisuaL dc la 
Licenciattua en Periodismo de la Univcrsidad 
de Navarra, EspaOa (Universidad de Navan-a, 
2005), donde Sc trabaja con análisis de docu-
mentales rcfcridos a la naturalcza. 

Por su parte, la asignalura Periodismo Espe-
cia/izado fuc hallada en los curriculos de once 
carreras de grado de universidades latinoameri-
canas y en tres de Espana (18% de la moestra 
total); la propoesta se encoentra aoscntc en las 
carreras de Argentina, salvo ci ya mencionado 
Pei-iodisino Especia/izado en EcologIa de la 
Licenciatura en Periodismo de la Universidad 
de Cicncias Empresarialcs y Sociales (Univer-
sidad de Cicncias Empresariales y Sociales, 
2005), materia que se incluyO en ci anOlisis del 
grupo dc asignaturas rclativas a] ambicnte. En 
los programas dc las tres asignaturas de las Li-
cenciaturas en Periodismo espaflolas se incor- 

pora lo anibiental, en mayor o menor medida 
segOn la carrera que se anahce. En la materia 
Periodismo Especializado, de la Licenciatura 
de Ia Universidad Eoropea de Madrid (Univer-
sidad Europca de Madrid, 2005) se insertan ca-
pItulos sobre informaciOn cicntifico-técnica y 
sobre mcdio arnbiente; en la que coi-responde a 
la Licenciatura de la Universidad Antonio de 
Nebrija (Universidad Antonio dc Ncbrija, 
2005) se estodian las sccciorics "mOs impor-
tantcs" de los medios, cnlre ellas la arnbicnral, 
y en In Liccnciatura de Ia Universidad de San-
tiago de Compostcla (Universidad de Santiago 
de Compostela. 2005) ci coniponenle ambiental 
aparece más débil: se menciona dcntro de on 
módulo dedicado al Periodismo CientIfico. 
Bienvenido Leon (2004), profesor de la Facu]-
tad dc ComunicaciOn dc Ia Universidad de Na-
varra, España, opina que las cátedras dc Perio-
dismo Espccia]izado quc las facuitades cspa-
o1as han venido incluycndo en sos planes de 

estudio son el "paraguas académico" con ci que 
intcntan cubrir las principales especializacioncs 
cerrando cI paso a otras posibles vias dc prepa-
ración. Leon senala también ci deficit de profe-
sores cspccializados en periodismo ambiental, 
hecho que incuestionablernentc dificulta ci de-
salTollo de la especialidad. Lamentablenicnte, 
no foe factible conseguir los programas dc las 
maicrias dictadas en las carreras de LatinoamC-
rica, lo que imposibilitO analizar si en ellas cstá 
previsto ci estudio de temticas ambientalcs o 
cientIficas. 

4. Can-eras de posgrado orientadas at Pe-
riodismo Ambiental: contenidos y destinata-
rios. 

Dc las 103 oniversidades considcradas, es decir 
Ia totalidad de Ia muestra. se encontraron seis 
carreras dc posgrado orientadas a] Periodismo 
Ambicntal, de las cuales una estO asentada en 
Argentina y cinco en España. En Argentina, la 
"Carrera de Posgrado de EspecializaciOn en 
ConiunicaciOn Ambiental", que se dicta en la 
Facultad de Cicncias Politicas y Relaciones 
Internacionales de Ia Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina (Universidad Nacional de 
Rosarlo, 2005) tienc como objetivo central 
formar cgresados involucrados en la construe-
ciOn de una cu/tn/-a de la sustentabilic/ad. El 
curriculo dc este posgrado abarca el estudio de 
la probiemática ambiental en ci marco de la 
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globalización además de aspectos referidos a 
tccnoiogia, socicdad y comunicación estratégi-
ca. Los destinatarios dc esta carrera Son gra-
duados univcrsitarios de carreras de Comuni-
cación Social y otras afincs a Ia temática dc la 
Espccialización. Esta diversidad cstá rclacio-
nada con uno de los propósitos cnunciados: 
brindar la posibilidad dc que profesionales pro-
venicntes dc distintas disciplinas puedan reali-
zar construcciones académicas transdiscipliria-
res alrcdedor dc cuestiones socioambicntalcs. 
Sc indica como requisito de mgreso para los 
aspirantes que no posean un tjtuio universitario 
cspccifico en Comunicación o similar, es la 
realización de un curso de nivelación obligato-
rio. 

Rcspccto de las carreras de posgrado de las 
univcrsidadcs de España, se identificaron cinco 
en cuatro universidades: Ivlaster en Comunica-
cidn Ivlëdica, CientijIca Medioainbienial. en 
Ia Universidad Pompeu Fabra (Universidad 
Pompeu Fabrea. 2005); Master en Periodisino 

i' Coinunicación de la Ciencia, la Tecuologia v 
ci Medio Ambiente, en la Univcrsidad CurIos 
lii de Madrid (Universidad Carlos III, 2005); 
E.perto en Coin unicacidn en Turismo, Ocio, 
Tiempo Li/n-c i' Medio Ainbienie, en la Univer-
sidad Complutcnse de Madrid (Universidad 
Complutcnse de Madrid, 2005); Master i' Pos-
grado en Educacidn v Comunicacidn A,nhien-
tal, en la Univcrsidad de Barcelona (Universi-
dad de Barcelona. 2005). 

Las CalTcras de Comunicaciôn Médica, Cienti-
flea y Mcdioambicntal y la de Periodismo y 
Comunicacidti dc la Ciencia, la Tecnoiogia y ci 
Medio Ambicnte piantean como prioritario la 
capacitación de profesionales para la difusión 
pibliea dci conocimiento cicntIfico provenienle 
de distintas disciplinas, entre ellas Ia ambiental. 
Si bien la divuigación desde ámbitos institu-
cionaics tiene- su lugar en estas dos carreras, es 
en la de Experto en Comunicación en Turismno, 
Oem, Tiempo Libre y Medio Ambiente donde 
la comunicación institucional adquiere prepon-
dcrancia ya que cslá especialmentc enfocada a 
lograr egresados que pucdan desempeflarse en 
las areas de comunicación de organismos yin-
culados a estos sectores. Son mayores las dife-
rencias en los propOsitos que persiguen tanto el 
Master como el Postgrado en Educación y Go-
mnunicaeión Ambiental; estas dos carreras pre- 

tendcn formar especialistas en el desarrollo de 
programas y proyectos de Educación y Comu-
nicación Ambiental coinbinando la capacita-
ciOn en el uso de las herramicntas periodisticas 
con el tratamiento de diversos aspectos relacio-
nados con ci arnbiente. Segttn se expresa en los 
objetivos de arnbas carreras, Ia diferencia entre 
los niveles de posgrado y master es que el pri-
memo —el Posgrado en Educación y Comunica-
cion Ambiental- está disefiado para personas 
que ya poseen conocimientos ambientales ge-
nerales. 

Las cinco carreras de posgrado examinadas no 
solamente están abiertas a periodistas y comu- 
nicadores institucionales, sino también a profe-
sionales provenientes de otras areas. Por ejem-
plo, el Master en Comunieación Médica, Cien-
tifIca y Medioanibiental admite como alumnos, 
entre otros, a eientifieos, medicos —en este easo 
acorde a Ia temática dcl posgrado- además de 
periodistas y comunicadores institue ionaies. 
Los ingenieros pueden tambiCn cursar estos 
postgrados. 

DiscusiOn y conclusiones 

El análisis de los objetivos de las 76 carreras de 
grado en Periodismo y Comunicaeión Social de 
univemsidades piblicas y privadas de Argenti-
na, LatinoamCrica y Espafla deja en evidencia 
que no existe, en general, Un intcrés expreSo 
per las eucstiones de indole ambiental. Como 
cxcepción puede seflalarse la Carmera de Perio-
dismo de la Universidad Austral de Chile 
(Universidad Austral de Chile, 2005), donde se 
pudo descubrir una atención especial hacia los 
aspectos ambientales. Debe notarse que la au-
sencia de esla dimension en los objetivos se 
contradice con ci especial Cnlasis que ponen 
estas carreras en la formación de profesionales 
consustanciados con el actual mundo globali-
zado. Es en este contexto donde la problemáti-
ca ambienlal emerge como uno de los aspectos 
mOs preocupantes de la mano de los desastres 
de origen natural eausados por el cambio eli- 
mOtieo global o la escasez de mecursos naturales 
como ci petrOleo y algunos esenciales como el 
agua dulcc, entre otros ejemplos. 

La presencia de asignaturas especIficas sobre 
Periodisino Ambiental puede considerarse muy 
escasa en las univemsidades de los paises estu-
diados, dado que ünicarnente se encontraron 
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estas materias en siete carreras de grado (9% 
del total), dc las cuales dos cstán siruadas en 
EspaOa, una en Argentina y las cuatro restantes 
en diversos paises de Latinoamérica. 

Las materias sobre Periodismo Cientifico tie-
nen mayor representación quc las referidas al 
Ambiental, ya quc fueron halladas en 14 carre-
ras (li% del total). Lamentablemente, del cs-
tudio de los ánicos tres programas quc pudie-
run ser obtenidos se detcrmino que solamente 
en una asignatura- Divulgacidn Cienilfica Au-
diovisual-, de la Universidad de Navarra (Uni-
versidad dc Navarra, 2005)- se trabaja con 
análisis de documentales referidos a la natura-
leza. 

También en 14 can-eras -tres en España y  once 
en Lalinoamérica-, se ubicaron materias bajo el 
nombre dc Periodisino Especializado. En las 
espaflolas se pudo constatar la presencia de te-
urns ambicntales, no asi en las latinoamericanas 
donde no fue posible acceder a los programas 
de las asignaturas, razón por la que se descono-
cen sus contenidos y enfoques. 

Sc puede evaluar también como escasa la ofcrta 
dc carrcras de posigrado orientadas al Perio-
dismo Ambiental o Cientiuico, ya que se identi-
ficaron Ian solo cinco carrcras, Si bien debe 
destacarse una tcndcncia hacia la interdiscipli-
naridad. 

Dc estc análisis se concluyc que existe una c-
rencia casi absoluta de ofertas educativas uni-
versitarias, tanto a nivel dc grado como de pos-
grado, para Ia preparación dc periodistas am-
hicritaics en la Argentina. Al mismo tiempo, 
cabe scñaiar que la oferta es ntuy escasa en La-
tinoamérica mientras quc en Espafia SC en-
cuentra mejor desan-ollada, aunque sin desta-
carse particularrnentc. En esta realidad dcspro-
vista de apropiadas oportunidades académicas 
de capacitaciOn, no puede esperarse quc la 
práctica profesional del Periodismo Arnbicntal 
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pueda tener una adecuada evolución en la re-
giOn. 

Es descable que las universidades con carrcras 
dc Periodismo y Cornunicación Social de Lati-
noamérica en general y Argentina en particular 
comprendan la importancia de incorporar el Pe-
riodismo Ambiental en sus curriculos de grado 
y posgrado. El estado actual de las principales 
ecoregioncs del planeta hacc necesario Ia pre-
sencia de profesionales de Ia comunicación ca-
pacitados a Ia altura de csta trascendente tem'à-
tica, y concicntes tanto de la potencialidad cdu-
cativa como del rol significativo que les cabe a 
los medios de comunicaciOn social en Ia divul-
gación del conocimiento. Para Ca]vo Hernando 
(1997), Ia divulgaciOn de la cieneia y Ia tccno-
iogia, entre sus grandes objetivos, pretende 
contribuir al dcsarrollo cultural de un pueblo, 
por lo cual aparccc como necesario quc los 
avances, investigaciones y preocupaciones de 
los cicntilicos scan conocidos per el pOblico y 
se eonstituyan en parte fundamental de su cul-
tuma. Consistcnte con esta propucsta, es claro 
que los periodistas deben ser capaces de trans-
mitir inforrnación actualizada y prccisa sobrc 
los temas ambicntales y las investigaciones que 
se Ilevan a cabo en torno a cstas cuestiones. Sin 
dudas, dicha infonrtaciOn Ic permitiria al ciu-
dadano conocer sobrc los origenes y evolución 
de los problcmas ambientales, asI como de sus 
consecuencias sobi-e Ia calidad de vida de las 
poblaciones prcscntes y de las gcncraciones 
futuras. Finalmentc, el periodismo puede con-
tribuir al logro de uno dc los objetivos más im-
portanles dc la Educación Ambiental, que es ci 
de promover en los scres humanos una con-
ciencia rellexiva, participativa y responsable dc 
su rcalidad, Ia quc redundaria en la conserva-
ción dc las estructuras que sostienen la vida en 
cI planeta. 
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