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Resumen

En el marco de la investigación sobre la historia de la Psicología Positiva 
en la Argentina, el objetivo del presente trabajo consiste en analizar artículos 
de divulgación cuyo propósito es comunicar al público general los resultados 
de las investigaciones científicas desarrolladas en este campo. En primer 
lugar, se describen las principales características de la comunicación pública 
de la ciencia. Seguidamente, se revisa brevemente la historia y desarrollo 
del movimiento de la Psicología Positiva en el contexto de la psicología 
norteamericana, desde su surgimiento en el año 1998 hasta nuestros días. 
Asimismo, se hace referencia a la recepción de esta corriente psicológica en 
nuestro país. Por último, se realiza un análisis crítico de los artículos de divul-
gación sobre esta temática publicados en diferentes diarios de nuestro país.

Abstract

In the context of the research of Positive Psychology history in Argentina, 
the aim of this paper is to analyze articles printed in popular media whose 
goal is to communicate to the general public the results of scientific research 
carried out in this field. In the first place, this work describes the main charac-
teristics of public communication of science. Second, it briefly analyzes the 
history and development of Positive Psychology in the context of American 
psychology, from its beginnings in 1998 to the present day. At the same time, 
the reception of this psychological movement in our country is considered. 
Finally, the paper carries out a critical analysis of popularization articles about 
this topic published in different newspapers of our country.
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Algunas reflexiones sobre la comunicación pública de la ciencia

“La ciencia es un arma cargada de futuro” 
(Diego Golombek, 2004, p. 70)

En los últimos años numerosos trabajos han centrado su interés en la co-
municación pública de la ciencia, entendiendo la misma como la socialización 
del conocimiento científico. En dicho campo se plantean numerosos interro-
gantes entre los que podemos mencionar los siguientes: cómo comunicar la 
ciencia de modo tal que pueda ser entendida por el público general; quiénes 
deben comunicar dicha información; cuál es el papel de los comunicadores y 
periodistas científicos; qué rol deben cumplir los miembros de la comunidad 
científica; cómo promover un espíritu crítico por parte de los ciudadanos res-
pecto de los conocimientos científicos; cómo influyen el contexto histórico, 
político y social sobre esta práctica (Stekolschik, 2010; Vara, 2007; Wolovelsky, 
Palma, Golombek, Vara & Hurtado de Mendoza, 2004).

Durante la Segunda Guerra Mundial, las explosiones nucleares de 
Hiroshima y Nagasaki provocaron que el público general tomara con-
ciencia de los riesgos que podían acarrear el conocimiento científico y 
la tecnología. En ese contexto, comenzó a desarrollarse el periodismo 
científico. Esta nueva especialidad informativa busca promover el proceso 
de democratización del conocimiento científico comunicando la ciencia al 
público de una manera comprensible (Stekolschik, 2010).

Diversas tensiones caracterizan la relación entre periodistas y científicos. 
En esa dirección, Stekolschik (2010) sostiene que mientras para el mundo 
científico lo importante son las preguntas, las empresas periodísticas le otor-
gan mayor valor a las certezas y a aquellas noticias que pueden aumentar las 
ventas. Por otra parte, dicho autor remarca que los científicos, especialmente 
aquellos que investigan en el área de las denominadas “ciencias duras”, 
intentan de alguna manera controlar el contenido de las notas. Podría pen-
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sarse que dicha actitud se relacionaría con una postura crítica por parte de 
la prensa, no obstante puede observarse que la ciencia no suele ser objeto 
del periodismo de investigación y denuncia. Por el contrario, los periodistas 
científicos tienden a resaltar los aspectos positivos de este campo.

Siguiendo esta línea, Vara y Hurtado de Mendoza sostienen que los 
periodistas ejercen una actitud de “protección” buscando promover el 
desarrollo de la ciencia en la Argentina. Incluso llegan a afirmar que “no 
contaríamos con un periodismo científico verdaderamente crítico, que 
analice el la dinámica científica y tecnológica local a partir de sus especi-
ficidades” (Vara & Hurtado de Mendoza, 2004: 82). 

Por otra parte, considerando los rasgos distintivos que presenta la 
práctica científica en un país periférico como la Argentina, dichos autores 
afirman que la comunicación pública de la ciencia también posee carac-
terísticas locales:

“Lo que, en definitiva, queda en claro es que los autores líderes del 
área de la comunicación pública de la ciencia, a pesar que parecen estar 
superando el modelo unidireccional de la comunicación de la ciencia en 
relación con el público -y, por lo tanto, la idea de que existe un único pú-
blico, uniformemente motivado por las mismas necesidades- parecen no 
haber abandonado la idea de que la ciencia es una sola. Por eso no han 
reflexionado de manera clara sobre todas las peculiaridades de la comu-
nicación pública de la ciencia en los países periféricos. En decir, que no 
han tenido en cuenta hasta la fecha los aportes de la historia de la ciencia 
a la comprensión de cómo se practica la ciencia en los países periféricos. 
Parecen pensar que se trata sólo de cambiar el mensaje para adaptarlo 
a un público diverso, sin tener en cuenta que, en el caso de la ciencia 
periférica, en realidad, también ha cambiado el referente del mensaje: 
estamos hablando de otra cosa” (Vara & Hurtado de Mendoza, 2004: 103).  

Como se dijo anteriormente, la comunicación pública de la ciencia 
cumple un papel fundamental en el proceso de democratización 
del conocimiento científico; dicho papel consiste en dar a conocer 
y difundir entre el público general los conocimientos producidos por 
los investigadores de las distintas disciplinas (Vara, 2007). Dentro 
de este marco, se ha definido la divulgación de la ciencia como “el 
proceso por el cual se hace llegar a un público no especializado 
y necesariamente amplio el saber producido por especialistas en 
una disciplina científica” (Cortiñas, 2006:58).

Ana María Vara (2007) pone de manifiesto que aún en nuestros días 
muchas veces se piensa que el público es ignorante, desinteresado y 
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abúlico frente al conocimiento científico. Dicha concepción tendría su 
origen en la “visión dominante de la divulgación” subsidiaria del “modelo 
del déficit”, según la cual el público recibe pasivamente una versión sim-
plificada del conocimiento científico transmitida por los divulgadores que 
actúan como mediadores. 

“Es decir: los científicos saben, el público no sabe, y los divulgado-
res y periodistas científicos son los imprescindibles intermediarios 
que deben traducir lo que los científicos (sabios) dicen para que el 
público (ignorante) aprenda” (Vara, 2007: 47).

En contraposición, rescata los aportes de David Dickson. Este autor 
plantea el “modelo de dar poder” ó “tomar el poder” en el cual los ciudada-
nos participan en las decisiones públicas sobre la ciencia. Al mismo tiempo, 
insiste en la necesidad de que el público lego cuente con la información 
necesaria para poder tomar decisiones informadas en el marco de una 
democracia participativa (Vara, 2007).

Por su parte, Héctor Palma (2004) plantea que la divulgación científica 
se inscribe en el marco de los estudios sobre la ciencia y la tecnología 
constituyendo así un discurso metacientífico. Desde su perspectiva la 
ciencia es un discurso de primer orden; mientras que los discursos de 
segundo orden o metacientíficos toman a la ciencia como su objeto de 
análisis. En suma, la divulgación científica constituye un campo sumamente 
complejo que surge a partir de la ciencia:

“Una DC [divulgación científica] que solo pretenda ser una traducción 
(empobrecida) de noticias científicas no sólo resultará casi totalmente 
inútil para la población sino que contribuirá a reforzar una serie de mitos 
acerca de la ciencia, sus alcances, limitaciones y formas de producción. 
La DC debería ser el resultado de la formación académica y profesional 
en el área de los estudios sobre la ciencia y la tecnología en la medida 
en que debe incluir no sólo noticias científicas, sino también reflexiones 
metacientíficas que posibiliten un posicionamiento crítico respecto de 
los significados sociales, sean estos instrumentales o simbólicos, de 
la actividad científica” (Palma, 2004: 49).

Aportes del movimiento de la Psicología Positiva

Dado que el presente trabajo centra su interés en los artículos de divul-
gación científica sobre Psicología Positiva publicados en diferentes diarios 
de nuestro país, a continuación se analizan las características distintivas 
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de este campo del conocimiento a nivel internacional y su recepción en 
la Argentina.

La Psicología Positiva se originó a finales del siglo XX en Estados 
Unidos de Norteamérica. Existe consenso en que el surgimiento de este 
movimiento psicológico tuvo lugar en el año 1998 en el discurso inaugural 
de Martin Seligman como presidente de la American Psychological Asso-
ciation (APA). Inicialmente dicho autor formuló su “teoría de la auténtica 
felicidad”, en el marco de la misma establecía los objetivos de esta nueva 
corriente en base a tres líneas de acción: el estudio de las emociones 
positivas, los rasgos individuales positivos y las instituciones que promue-
ven los dos primeros. En definitiva, la Psicología Positiva se centraba en 
el estudio de la felicidad y su propósito final consistía en incrementar la 
satisfacción con la vida (Gancedo, 2008; Mariñelarena-Dondena & Gan-
cedo, 2011; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Posteriormente, en el 
año 2009 agregó un cuarto pilar de estudio: los vínculos positivos (Castro 
Solano, 2010).

Dos cuestiones merecen subrayarse en este punto. La primera es 
el hincapié de la Psicología Positiva en la promoción del desarrollo de 
intervenciones basadas en evidencia empírica orientadas a potenciar las 
cualidades positivas que todos los seres humanos poseen (Seligman, 
Steen, Park & Peterson, 2005). La segunda es la tendencia hacia la 
complementariedad de enfoques estudiando tanto los elementos positivos 
como los negativos de la experiencia, superando así una visión parcial del 
psiquismo humano (Castro Solano, 2010; Gancedo, 2008).

En el año 2011 Seligman presenta su “teoría del bienestar” reformu-
lando así su propuesta anterior. Define el bienestar como un constructo 
multidimensional constituido por cinco elementos: las emociones positivas, 
el compromiso, los vínculos positivos, el significado y el logro. Al mismo 
tiempo, se modifica el objetivo primordial de la Psicología Positiva; el 
mismo consiste ahora en promover el florecimiento humano (human flo-
urishing) incrementando los cinco elementos que componen el bienestar 
(Seligman, 2011).

Se ha señalado que la Psicología Positiva se inscribe dentro del En-
foque Salugénico en psicología, centrado en la promoción de la salud. 
En el desarrollo del mismo se destacan tres grandes hitos: la psicología 
humanística, las denominadas investigaciones independientes sobre 
aspectos funcionales del psiquismo y la orientación salugénica de Aaron 
Antonovsky (Gancedo, 2008; Mariñelarena-Dondena & Gancedo, 2011). 
Diferentes autores sostienen que la psicología humanística constituye 
uno de los principales antecedentes de esta nueva corriente psicológica. 
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Es interesante recordar que el primero en utilizar el término Psicología 
Positiva fue Abraham Maslow, en el año 1954, en el último capítulo de su 
libro Motivación y Personalidad titulado: “Hacia una Psicología Positiva” 
(Gancedo, 2008; Linley, Joseph, Harrington & Wood, 2006).

Desde sus inicios en los albores del siglo XXI, la Psicología Positiva ha 
experimentado un permanente y sostenido crecimiento. En ese contexto 
general, debemos hacer referencia a dos de sus principales aportes. Por 
una parte, logró nuclear las corrientes e investigaciones previas sobre 
el bienestar psíquico. Por la otra, consolidó y difundió el interés por los 
aspectos positivos del psiquismo humano tanto a nivel de la sociedad en 
general como dentro de la comunidad científica (Gancedo, 2008; Linley, 
Joseph, Harrington & Wood, 2006; Mariñelarena-Dondena & Gancedo, 
2011).

En tal sentido, cabe remarcar que los referentes de esta corriente a 
nivel internacional han publicado numerosos libros de divulgación científica 
de edición masiva; entre otros podemos mencionar al propio Martin Selig-
man, Mihaly Csikszentmihalyi, Barbara Fredrickson y Sonja Lyubormirsky. 
Podrían observarse en todos ellos las dos características que subraya 
Diego Golombek (2004) acerca de los autores norteamericanos. Por un 
lado, que dichos científicos son verdaderos expertos en su disciplina y, 
por el otro, que son capaces de transmitir el entusiasmo y la pasión por 
sus temas de interés.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, debemos mencionar algu-
nos de los problemas epistemológicos posiblemente no resueltos en las 
producciones de los autores más destacados del movimiento (Mariñela-
rena-Dondena, 2011). En primer término, la impronta del contexto socio-
histórico-cultural en el cual surge, destacando como dos de sus rasgos 
centrales el positivismo y el pragmatismo norteamericanos (Gancedo, 
2008). Asimismo, también se ha señalado que apoya y promueve deter-
minados valores morales representativos de la cultura norteamericana, 
fuertemente influenciados por el individualismo (Christopher, Richardson 
& Slife, 2008). En segundo término, se ha afirmado que el campo de la 
Psicología Positiva carece de una teoría unificada y coherente que guíe 
las investigaciones (Gancedo, 2008). En esa dirección, Linley, Joseph, 
Harrington y Wood (2006) hacen hincapié en que la Psicología Positiva 
debe prosperar hacia una psicología unificada e integrada. La definen como 
“el estudio científico del funcionamiento humano óptimo”, distinguiendo 
dos niveles de análisis: un nivel metapsicológico, cuyo objetivo consiste 
en corregir el desbalance en la investigación y la práctica psicológica inte-
grando tanto los aspectos positivos como los negativos del funcionamiento 
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y la experiencia humana;  un nivel pragmático, que busca comprender y 
explicar las fuentes, los procesos y los mecanismos que conducen a los 
resultados deseados. Finalmente, diferentes autores sostienen que el 
éxito de la Psicología Positiva consistirá paradójicamente en su desapa-
rición como movimiento quedando integrada en la corriente principal de 
la psicología (Diener, 2003; King, 2003; Sternberg & Grigorenko, 2001; 
Vázquez, 2006).

En la Argentina la Psicología Positiva fue rápidamente recepcionada 
de la mano de María Martina Casullo, figura de mayor renombre en este 
área del conocimiento a nivel nacional (Gancedo, 2008; Mariñelarena-
Dondena, 2008, 2010); al mismo tiempo, también debemos mencionar 
a Alejandro Castro Solano entre las personalidades más destacadas 
(Mariñelarena-Dondena, 2012). Desde el punto de vista institucional, in-
vestigaciones anteriores han señalado a la Universidad de Palermo como 
la principal vía de recepción de esta corriente en nuestro país (Gancedo, 
2008; Mariñelarena-Dondena, 2008, 2010; Mariñelarena-Dondena & 
Klappenbach, 2009). 

En el marco de la investigación sobre la historia de la Psicología Positiva 
en la Argentina, el objetivo del presente trabajo consiste en analizar las 
características distintivas de los artículos de divulgación cuyo propósito 
es comunicar al público general los resultados de las investigaciones 
científicas desarrolladas en este campo. Con tal fin se realiza un estudio 
descriptivo (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 
2006) de la oferta periodística sobre Psicología Positiva en los siguientes 
diarios argentinos: La Nación, Clarín, La Prensa y La Voz del Interior 
(Córdoba). El estudio tuvo un carácter principalmente cualitativo. Todos 
los artículos corresponden al período comprendido entre los años 2007 
y 2012. Debe aclararse que se analizó una muestra intencional de los 
artículos publicados en este grupo de periódicos.

La investigación en Psicología Positiva en diarios de 
Argentina: un estudio descriptivo

En la nota “El poder del pensamiento en positivo” Gabriela Navarra 
(2007) introduce al público en los principales temas de interés de la Psi-
cología Positiva tales como: los beneficios del pensamiento positivo y su 
relación con una mejor calidad de vida, el optimismo, la búsqueda del 
bienestar y la felicidad, la resiliencia, el flow o estado de flujo, la necesi-
dad de que cada persona identifique y promueva sus propios recursos y 
fortalezas, el capital psíquico. Entre otros autores entrevista a María Mar-
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tina Casullo quien impulsó y coordinó el Primero y el Segundo Encuentro 
Iberoamericano de Psicología Positiva, organizados por la Universidad 
de Palermo en los años 2006 y 2007 respectivamente.

En el artículo “Ser positivo es una forma de vivir mejor” publicado en el 
año 2008 en ocasión del Tercer Encuentro Iberoamericano de Psicología 
Positiva se destaca que la Argentina lidera las investigaciones en este 
campo en América Latina. Asimismo, se remarcaba la labor pionera de 
María Martina Casullo quien falleció el 13 de julio de ese año. En esta 
oportunidad Mariana Gancedo ponía de relieve la necesidad de la com-
plementariedad de enfoques y de integrar los aportes de la Psicología 
Positiva: “Es un movimiento que enfatiza el hecho de que la psicología debe 
ocuparse, además de los trastornos psíquicos, de los aspectos saludables 
del psiquismo. Es decir, el estudio y la promoción del bienestar psíquico”. 

A fines del 2010 Agustina Sucri entrevista a Alejandro Castro Solano, 
coordinador del Quinto Encuentro Iberoamericano de Psicología Positiva, 
y publica la misma con el título “Estrategias hacia la felicidad”. Dicha pe-
riodista remarca que la Psicología Positiva se basa en los resultados de 
hallazgos científicos. Castro Solano retoma los orígenes del movimiento 
a finales del siglo XX, haciendo hincapié en el interés de Martin Seligman 
por desarrollar una psicología más positiva. Asimismo destaca como ejes 
centrales el estudio del bienestar psicológico, las emociones positivas, 
las fortalezas humanas y las organizaciones positivas; dichas temáticas 
estarían estrechamente relacionadas con las rutas o vías de acceso a una 
vida plena, sinónimo de una vida feliz. También describe las intervencio-
nes positivas cuyo propósito final consiste precisamente en promover el 
bienestar y la felicidad.

En su trabajo “El poder de la resiliencia” Eduardo Chaktoura (2011) 
aborda en profundidad esta temática ampliamente investigada en el cam-
po de la psicología desde la década de 1980. Señala que se ha definido 
a la resiliencia como la capacidad de sobreponerse de las situaciones 
adversas e incluso salir fortalecido de las mismas; asimismo, hace foco 
en que todas las personas poseen esta capacidad y que la misma es un 
proceso  dinámico que puede desarrollarse en el transcurso de la vida. Por 
otra parte, se centra en el rol que cumplen los padres y los educadores, 
destacando que la familia y la escuela deben proporcionarle al niño un 
ambiente en el cual pueda actualizar su potencialidad resiliente. 

Tesy De Biase (2011) en su nota “Lo que hace feliz a las naciones no 
es el dinero” comenta los principales resultados del primer informe del 
estudio sobre la felicidad realizado por la TNS Gallup y la Universidad de 
Palermo, los mismos fueron presentados en el marco del Sexto Encuentro 
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Iberoamericano de Psicología Positiva. Los datos obtenidos indican que 
los argentinos asocian la felicidad fundamentalmente con tres conceptos: 
la familia, la salud y el amor. Por otro lado, podría observarse que una vez 
satisfechas las necesidades básicas el dinero no determina el nivel de 
bienestar o felicidad de los sujetos. En tal sentido Graciela Tonon, una de 
las investigadoras consultadas, plantea que el concepto de calidad de vida 
conjuga los factores materiales, personales y sociales que permiten traba-
jar las potencialidades de los sujetos desde una perspectiva comunitaria. 

En el manuscrito “Para ser feliz, decidirse a serlo” Luis Aubele (2011) 
indaga cómo pueden incorporarse al área de la psicología clínica los 
aportes de la Psicología Positiva. Aquí Viviana Kelmanowicz afirma que 
los terapeutas enrolados en esta corriente hacen hincapié en aquello que 
funciona bien, es decir, en los aspectos saludables de las personas que 
acuden a consulta. En síntesis, afirma que el objetivo primordial consiste 
en identificar y promover las fortalezas de cada sujeto. Luego propone 
doce estrategias que ayudarían a alcanzar el tan ansiado estado de 
felicidad ó bienestar: recordar y visualizar actos de amabilidad; realizar 
actividades placenteras;  descubrir qué le otorga sentido y significado 
a nuestras vidas; conocer a los hermosos enemigos (aquellos que con 
respeto nos cuestionan ayudándonos a ver nuestra vida de otra forma); 
proponerse desarrollar habilidades nuevas; concentrarse en el momento 
presente (mindfulness); saborear las experiencias (savoring); cultivar los 
vínculos sociales; registrar y agradecer  las pequeñas cosas buenas que 
nos suceden cada día; escribir cartas de gratitud a aquellas personas 
que han ejercido una influencia positiva sobre nosotros; evitar pensar 
demasiado y compararse con los demás; comprometerse en el logro de 
los objetivos personales.

En estrecha relación con lo expuesto en el párrafo anterior, el artículo 
“La psicología positiva, un nuevo enfoque para lograr el bienestar” (2011) 
subraya que este movimiento estudia el funcionamiento humano óptimo 
y que por tal motivo muchas veces se lo suele denominar “la ciencia de 
la felicidad”. 

En abril de este año la publicación “Ser feliz, una meta superior al 
amor” sintetiza los resultados de la segunda parte del estudio sobre la 
felicidad llevado a cabo por la TNS Gallup y la Universidad de Palermo. 
Los datos obtenidos evidencian que el 83% de los argentinos manifiesta 
estar satisfecho con su vida. En cuanto a las dimensiones más impor-
tantes, el principal objetivo vital consistiría precisamente en alcanzar la 
felicidad, luego le siguen el amor y la paz como metas a lograr. En los 
tres últimos lugares se ubicaron la búsqueda de reconocimiento, riqueza 
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y poder. Por su parte, en la nota titulada “La felicidad (ja ja ja ja)” Diego 
Golombek (2012) revisa brevemente los hallazgos más relevantes de los 
estudios genéticos, cerebrales, conductuales y médicos sobre este tema. 

En “La psicología positiva en contexto” Mariana Gancedo (2012) se-
ñala que siguiendo el modelo médico la psicología centró su interés en 
curar la enfermedad mental. En contraposición, enfatiza la necesidad de 
complementar dicha perspectiva con los aportes del Enfoque Salugénico. 
Promover la salud constituye el eje central de este último modelo, es decir, 
busca identificar y promover los aspectos positivos del psiquismo humano. 
Dentro del mismo se inscribe la Psicología Positiva entendida como el 
estudio científico del bienestar y cuyo propósito final es que las personas 
puedan desplegar todo su potencial. Si bien destaca los valiosos aportes 
del movimiento, también pone de manifiesto algunas de sus debilidades: 
“Entre ellas se destaca el fuerte etnocentrismo de impronta norteameri-
cana. Tal vez sea la hora que desde aquí, desde el sur del continente, no 
nos contentemos con seguir los rumbos que indica la brújula del norte y 
contribuyamos al nuevo movimiento y a la decantación del enfoque salu-
génico hablando con voz propia”.

Marcelo Androetto (2012) en su nota “El vaso medio lleno” retoma los 
ejes centrales de una entrevista realizada a Alejandro Castro Solano. En 
esta ocasión, dicho autor hace especial referencia a la validez científica 
de las investigaciones que constituyen la base sobre la cual se asienta 
la Psicología Positiva; en ese contexto, cobran especial relevancia los 
esfuerzos por diseñar intervenciones positivas empíricamente validadas 
para promover el bienestar. Al mismo tiempo, recuerda una de las ideas 
fundamentales de esta corriente psicológica según la cual “la ausencia 
de trauma no es igual a bienestar”.

Conclusiones

Las investigaciones sobre Psicología Positiva suscitan un gran inte-
rés periodístico; al mismo tiempo, puede observarse que los artículos de 
divulgación sobre esta temática se han convertido en parte de la rutina 
periodística. En este contexto, La Nación es el diario que ha publicado más 
notas sobre los hallazgos de esta corriente psicológica en nuestro país.

Debe remarcarse el compromiso de los principales referentes de la 
Psicología Positiva en la Argentina por comunicar al público general los 
resultados de las investigaciones en este campo, contribuyendo así al 
incremento de la calidad de la cobertura periodística. Entre ellos podemos 
mencionar a María Martina Casullo, Alejandro Castro Solano, Mariana 
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Gancedo, Viviana Kelmanowicz y Graciela Tonon. Se destaca aquí el papel 
fundamental que desempeñan los mismos en la difusión del interés por los 
aspectos positivos del psiquismo humano, no sólo dentro de la comunidad 
científica sino especialmente a nivel de la sociedad en general, dado que 
el público lego es uno de los principales públicos sobre los que impactan 
los artículos de divulgación científica.

Podría conjeturarse que este amplio interés periodístico por las investi-
gaciones desarrolladas en el campo de la Psicología Positiva se vincularía 
con la creciente necesidad de que la psicología como disciplina científica 
estudie todo el espectro de la realidad psíquica, considerando tanto las 
debilidades como las fortalezas que todas las personas poseen. Cabe 
esperar que en este nuevo siglo las/os psicólogas/os alcancen la meta 
de estar preparados para trabajar tanto desde la salud como desde la 
enfermedad, contribuyendo así a la promoción del bienestar y la felicidad 
(Gancedo, 2009).

Para finalizar se cita una frase de María Martina Casullo, extraída del 
Prólogo del libro Prácticas en Psicología Positiva (2008) que terminara 
de compilar poco tiempo antes de su prematura partida:

“… se trata ahora de ser capaces de integrar una mirada que tome 
en cuenta el capital psíquico humano con el que cada sujeto cuenta, 
con la consideración de sus fallas, fracasos, dolores y carencias. Si 
bien es misión de la Psicología ocuparse del estudio de problemas 
en el campo de las patologías mentales, es imprescindible que 
focalice su quehacer científico y profesional en investigar las es-
trategias que posibilitan el desarrollo de un proyecto de vida sano, 
las fortalezas y virtudes, los talentos, superando sus ataduras a un 
viejo modelo médico centrado sólo en el análisis de enfermedades 
y malestares” (Casullo, 2008, pp. 9-10).
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Resumen

En junio de 2011, la erupción del volcán Puyehue – Cordón Caulle 
(Chile) afectó una vasta región de la Patagonia argentina. En ese contex-
to, se implementó el Programa de Emergencias Volcánicas (PROEVO), 
financiado por el MinCyT, que, apoyó el desarrollo de 24 proyectos de  in-
vestigación que analizaron el impacto de las cenizas volcánicas en diversos 
ámbitos. Presentamos aquí la experiencia de comunicación masiva de los 
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avances y resultados de ese Programa que se desarrolló con profesionales 
de la comunicación y con alumnos de la Especialización en Divulgación 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNRN. 

Entendemos que, en situaciones de emergencia como esta, cabe a 
las instituciones públicas generadoras de conocimiento y a los medios 
de comunicación un rol ineludible para actuar mancomunadamente en la 
búsqueda de estrategias de aproximación de la percepción de los expertos 
a la sociedad no especializada.  Desde esta perspectiva, desarrollamos este 
trabajo que estuvo centrado en la producción de materiales gráficos (notas 
periodísticas y de divulgación) y audiovisuales que se difundieron mediante 
el un sitio web creado a tal fin (www.proevo.com.ar) y fueron enviados a 
los medios masivos de comunicación. Analizamos aquí la experiencia de 
producción de estos materiales y la repercusión que tuvieron en el ámbito 
local, regional y nacional.

Abstract

In June 2011 the eruption of the Puyehue-Cordon Caulle volcano (Chi-
le) affected a huge area in the Argentinian Patagonia. In this context, the 
National University of Rio Negro (UNRN) created a Program for Volcanic 
Emergencies (PROEVO, Programa de Emergencias Volcánicas) with the 
financial support of the MinCyT. This Program supported the development 
of 24 research projects devoted to analyze the impact of the volcanic ashes 
in different areas. The communication of the Program results was carried 
out by a team by communication professionals and students from a post-
graduate program in Popularization of Science, Technology and Innovation 
offered by the UNRN. In emergency situations like this, a cooperative effort 
of the public institutions that generate knowledge and the mass media is 
needed so as to find strategies to communicate expert information to the 
lay public. The communication task was tackled from this perspective and 
focused on the production of articles and videos, which were published in 
the program site (www.proevo.com.ar) and also sent to the mass media. 
In this paper we analyze the experience of producing these materials and 
the impact they had in local, regional and national scope.

Palabras clave

volcanes, comunicación pública, Patagonia, práctica profesional, 
divulgación

Key words

volcanoes, public communication, Patagonia, professional practice, 
popular science
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El 4 de junio de 2011 entró en erupción el volcán Puyehue-Cordón Caulle 
ubicado en la vecina República de Chile. Como consecuencia de este even-
to, la Patagonia norte se vio fuertemente afectada por la caída de cenizas 
que se prolongó hasta iniciado el 2012. Una serie de estudios  realizados 
en los seis meses que siguieron a la erupción da cuenta de la distribución 
de cerca de 950 millones de toneladas de partículas --menores a 0, 2 cm 
y hasta de 45 cm- en las provincias de Neuquén y Río Negro (Gaitán et al, 
2011) y, junto a análisis posteriores, muestra la dinámica de relocalización 
de las cenizas que continúan estando presentes en el ambiente. 

Esta situación de emergencia volcánica, que no contó con ningún tipo de 
alerta en territorio argentino, afectó todos los órdenes de la actividad social 
y productiva poniendo en evidencia la falta de previsión gubernamental y la 
construcción mediática de la noción de riesgo. Los medios de comunicación 
actuaron inicialmente como canales de difusión de los comunicados de orga-
nismos gubernamentales y como reproductores de los informes diarios -de 
carácter eminentemente técnico-- del Sernageomin (Servicio de Geología y 
Minería) de Chile que daban cuenta de la actividad volcánica. Como ha se-
ñalado Slovic (1987), la percepción del riesgo difiere a nivel individual y social 
y está anclada en una trama multidimensional donde la información técnica 
es una de las variables en juego. En ese contexto, cabe a las instituciones 
públicas generadoras de conocimiento y a los medios de comunicación un 
rol ineludible para actuar mancomunadamente en la búsqueda de estrategias 
de aproximación de la percepción de los expertos a la sociedad no especia-
lizada. Cabe destacar que el papel que cumplen los medios en situaciones 
de desastres naturales ha sido analizado en numerosos estudios (Hermelin, 
2007; Pérez Martinez, 2007, entre otros) y su uso responsable recomendado 
(Villalobos, 1998; Sammonds, et al, 2010, entre otros).

En la emergencia producida por la erupción citada, se puso  de mani-
fiesto que, a pesar de tratarse de un área vulcanológicamente activa, no 
hay un plan gubernamental de acción y nuestra comunidad está carente 
de prevención y de información respecto al riesgo volcánico a que está 
sometida. En ese contexto,  nos encontramos ante el hecho de que  la 
información periodística fue, en muchos casos, alarmista y contradictoria 
generando escenarios de confusión y de discusión entre los actores socia-
les involucrados. Consideramos que el campo de la comunicación pública 
de la ciencia, en crecimiento en nuestro país, debería prestar atención a 
la comunicación de riesgos y catástrofes ya que éstas ameritan un trata-
miento específico y ágil para el que no hay una preparación previa.  La 
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construcción mediática de la realidad ha sido ya vastamente analizada 
pero cobra aquí una importancia sustancial.

Un programa de emergencia

En el contexto de la emergencia y, a instancias de la UNRN, se creó 
el  PROEVO (Programa Científico Tecnológico de Apoyo a la  Emer-
gencias por la Erupción del Volcán Puyehue-Cordón Caulle) que nuclea 
investigaciones de instituciones científico técnicas de la región afectada 
por la erupción. Participaron del mismo el INTA, la Universidad Nacional 
del Comahue, el Centro Atómico Bariloche, organizaciones no guberna-
mentales y la propia Universidad Nacional de Río Negro. Este Programa 
recibió el apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva de la Nación con el cual se otorgaron subsidios a  24 
proyectos de investigación de corta duración (6 meses a 1 año). Cabe 
señalar que muchas de estas investigaciones se inscribieron en el marco 
de ampliación de líneas de investigación preexistentes en tanto algunas 
fueron absolutamente novedosas.

En ese marco, presentamos al PROEVO la propuesta de dar difusión 
pública a las investigaciones que se realizaban con el fin de brindar 
información fidedigna y comprensible por un público diverso sobre el fe-
nómeno volcánico y su impacto en la vida de la región.  Para esta tarea, 
nucleamos a profesionales de la comunicación, internos y externos a la 
Universidad, y estudiantes de la Especialización en Divulgación de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, carrera de posgrado de la UNRN. 
La participación de estos últimos fue propuesta como práctica profesional 
de la carrera de modo que este espacio se convirtió en una instancia de 
capacitación y formación profesional en el campo de la comunicación de 
emergencias. Las alumnas estuvieron vinculadas con la realización de 
entrevistas, redacción, corrección, elaboración de clippings y edición de 
materiales audiovisuales.

Con este equipo de trabajo definimos como estrategia generar artículos 
y videos de 3 minutos que fueron enviados a los medios masivos para 
su difusión y creamos como plataforma un sitio web del Programa (www.
proevo.com.ar) para facilitar el acceso a la información. La administración 
del sitio y el contacto con los medios estuvo a cargo del Área de Comu-
nicación Institucional de la Sede Andina, en tanto que para la realización 
del material audiovisual, contamos con la colaboración del Centro de 
Producciones de Contenido Audiovisual (CPCA) de la propia UNRN. 
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En el contexto de crisis y confusión mediática, y tratándose de un 
proyecto de carácter institucional,  nos propusimos realizar un trabajo de 
difusión que estuviera fuertemente articulado con los investigadores de 
modo de acordar lo que sería dado a conocer públicamente. Como paso 
inicial invitamos a todos los directores de proyecto de las investigaciones 
PROEVO a difundir sus investigaciones a través de esta iniciativa. De 
los 23 proyectos abocados al estudio del impacto de las cenizas, traba-
jamos con los 15 que respondieron a nuestra convocatoria, siendo que 5 
proyectos nunca nos contestaron y 4 lo hicieron en forma tardía,  cuando 
ya estábamos sobre el plazo de finalización de nuestra actividad. Cabe 
destacar que los investigadores que se involucraron mostraron una ex-
celente disposición para participar de esta iniciativa que implicó, no solo 
aportar información sobre sus investigaciones, sino también participar del 
proceso de corrección de los materiales producidos. Antes de ser difun-
didas, tanto las producciones gráficas como las audiovisuales, contaron 
con la aprobación de los investigadores implicados en la producción. En 
algunas oportunidades esto demandó más de una consulta ya que se 
chequearon minuciosamente los textos e imágenes que se dieron a difu-
sión. Los materiales producidos se difundieron a través del sitio web y se 
enviaron a los medios de comunicación.  Se hizo un seguimiento de las 
publicaciones digitales de cada una de las notas que se publicó también 
en el sitio, en la sección Publicaciones en los medios.

Dado el carácter de capacitación profesional que tuvo este trabajo para 
cuatro de las integrantes del equipo –alumnas de la citada Especialización-, 
cada etapa de la elaboración de los productos gráficos y audiovisuales se 
convirtió en un espacio de reflexión y aprendizaje.  Más allá del trabajo de 
orientación individual  con cada integrante, se realizaron reuniones grupa-
les de intercambio de experiencias sobre la producción de las notas con 
los docentes y con los profesionales de comunicación que participaron del 
proyecto. Al finalizar el trabajo se realizó una evaluación de la experiencia 
en función de un pequeño cuestionario donde se consignaron los logros 
y dificultades en las distintas tareas realizadas: 
• Materiales gráficos: Planificación de las notas, realización de entrevistas, 

redacción de los artículos, corrección y edición, realización de clippings.
• Materiales audiovisuales: planificación, guionado y edición.

De estas evaluaciones se desprende el valor de la experiencia práctica 
en el contexto de formación profesional en curso. Las alumnas destacaron 
el desafío de enfrentarse por primera vez a situaciones de entrevista con 
investigadores, seleccionar la información pertinente y realizar un trabajo 
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claro y conciso. La participación en todo el proceso, desde la planificación 
del material hasta su seguimiento en los medios, ayudó a dar cuenta de 
la complejidad del proceso y de las múltiples variables que intervienen en 
la comunicación de información científica en situaciones de emergencia. 

Alcances del PROEVO y su gestión comunicacional 

Las investigaciones

Los temas abordados por las investigaciones fueron variados y perte-
necientes a distintos campos disciplinares. Por ejemplo, algunas de las 
problemáticas que atendieron los proyectos estuvieron vinculadas con el 
impacto en la caída de la actividad turística que fue fuertemente sentido 
por la población de la región. Desde el PROEVO se buscó establecer 
cuáles fueron los sectores más perjudicados y se analizó específicamente 
el sector hotelero y el de los microemprendores de Bariloche.  En  este 
último, en el que se inscriben numerosos proyectos familiares de larga 
trayectoria, los investigadores abocados al relevamiento informaron que se 
acabó buscando otras alternativas redituables para diversificar el panorama 
económico. Por su parte, las poblaciones rurales también fueron damni-
ficadas por la acumulación de cenizas en contextos ya desfavorables. La 
precariedad de las viviendas, la falta de infraestructura para una adecuada 
provisión de servicios básicos y la mortandad de animales demostró ser 
un problema acuciante para los pobladores de la Línea Sur1. Los investi-
gadores que actúan en la zona han trabajado junto a la comunidad en la 
detección de necesidades y en la búsqueda conjunta de soluciones. En 
ese contexto se impulsó un trabajo de recuperación de aguadas en los 
parajes de Corralito y Cerro Alto del interior rionegrino y se colaboró con 
la cooperativa Zuem Mapuche, que nuclea tejedoras de la Línea Sur,  en 
la mejora del circuito de comercialización de sus productos y en el  pro-
cesamiento de la lana que se vio afectada por las cenizas.

Los efectos en la fauna y en la flora de la región también fueron anali-
zados, en particular hubo investigaciones abocadas a evaluar el impacto 
en algunas especies de peces de importancia comercial  como las truchas, 
que han sido estudiadas en condiciones naturales y de cría en cautiverio, y 
en insectos. Se ha encontrado, por ejemplo, que las cenizas podrían tener 
un efecto insecticida en algunas especies perjudiciales para los cultivos y 
que la presencia de cenizas podría alterar los procesos de polinización en 
que participan las abejas. Por su parte, algunas investigaciones muestran 
que ciertas plantas y arbustos, tanto exóticos como autóctonos,  han tenido 
una excelente respuesta a las cenizas ya que éstas han incidido en una 
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rápida incorporación de nutrientes. También las investigaciones realizadas 
con arrayanes, especie emblemática de la región por los conocidos bos-
ques de Isla Victoria y Península de Quetrihue, mostraron que las cenizas 
podrían tener un efecto benéfico en la regeneración.

Otras investigaciones dieron cuenta de la composición química y 
mineralógica de las cenizas, de su dinámica en lagos y arroyos, de su 
distribución en las provincias afectadas y de los efectos en la salud de la 
población. Se analizaron también algunas aplicaciones de las cenizas que 
se vislumbran prometedoras. Tal es el caso del uso de cenizas en mezclas 
de construcción o en la realización de bloques así como su potencial uso 
en viveros como reemplazo de sustratos comerciales y la incorporación 
de las cenizas al suelo de cultivo. 

Esta diversidad de análisis e investigaciones ha permitido, sin duda, 
generar información útil para la comprensión del fenómeno pero no agotan 
su complejidad.

Gestión comunicacional 

El trabajo de difusión de las investigaciones realizadas en el contexto 
del PROEVO lo enmarcamos en un trabajo denominado Gestión Comu-
nicacional del PROEVO que estuvo financiado por el propio Programa

b.1.Producciones gráficas

Se produjeron 17 notas de divulgación –de una extensión de 800 a 
2000 palabras cada una-- que dan cuenta de los avances y resultados de 
los proyectos aprobados por el PROEVO. Este material está disponible 
en www.proevo.com.ar.  Para analizar la repercusión que tuvieron estos 
materiales en los medios digitales se hizo un seguimiento en las tres se-
manas posteriores a su publicación consignándose el medio, la fecha, el 
link, el título de la publicación, las modificaciones respecto al texto original, 
la presencia de imágenes, la mención explícita al PROEVO. Como se 
señaló anteriormente, esta información fue publicada en forma resumida 
en el sitio web del programa.

Del análisis de las producciones se desprende que todos los artículos 
que fueron elaborados en el marco del proyecto y que se enviaron a través 
del mailing del Área de Comunicación Institucional de la UNRN2 fueron 
reproducidos en distintos medios de comunicación digitales. En algunos 
casos, las publicaciones digitales correspondían a periódicos impresos.  
De acuerdo con el relevamiento, los 15 artículos difundidos obtuvieron un 
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total de 217 reproducciones en espacios digitales como: diarios on-line 
(60%),  portales de noticias (28%), agencias (6%) o sitios institucionales 
(6%). Cabe destacar que las dos notas con mayor cantidad de reproduc-
ciones (29 cada una), indican algún potencial uso o efecto benéfico de 
las cenizas: ya sea como material que puede llegar a ser utilizado en la 
construcción o como sustancia que contribuye al crecimiento de los árboles 
de la región. En cuanto al área de cobertura de los medios en los cuales 
se reprodujeron las noticias elaboradas en el marco de este proyecto, el 
44% fueron medios locales, 34% regionales y 22% nacionales.

Se registraron modificaciones respecto al material original mayormente 
en el título y en el copete y en, algunos casos, en  la extensión de la nota.  
A su vez el 68% de los artículos reproducidos hicieron mención al PROE-
VO, ya sea reproduciendo el texto que hacía referencia al programa en 
el cuerpo de la nota como explicitando en un apartado de qué se trataba. 
En cuanto a la ilustración de las notas se puede observar que la mayoría 
de las notas reproducidas (56%) incluyeron imágenes relacionadas con la 
temática abordada. Cabe señalar que el envío de todas las notas gráficas a 
los medios incluyó dos o tres  imágenes facilitadas por los investigadores.

No fue posible registrar la repercusión radial y televisiva de los materiales 
pero tenemos datos  asistemáticos (basados en referencias de los propios 
investigadores y en contactos de los medios) de que ha habido una intensa 
difusión de los productos y han servido de base para la generación de nue-
vas producciones periodísticas en especial en los medios radiales locales.

b.2. Videos 

(duración: 3 min c/u), disponibles en www.proevo.com.ar

De los videos producidos, cinco acompañaron las notas gráficas que 
tenían mayor potencial audiovisual  y uno estuvo destinado a difundir 
nuestro propio proyecto.

Lana sin ceniza
El video muestra la colaboración entre el trabajo de la cooperativa 

Zuem Mapuche, conformada por artesanas de la Línea Sur dedicadas al 
tejido artesanal, y los investigadores del Instituto de Investigaciones en 
Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), CONICET-UNRN,  
en medio de la emergencia volcánica que afectó la producción y comer-
cialización de tejidos.
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Arrayanes y cenizas

Trata sobre los estudios realizados en Isla Victoria para analizar el 
efecto de las cenizas del Puyehue-Cordón Caulle sobre los  conocidos 
bosques de arrayanes de la región. 
Cenizas, cenizas, cenizas

Muestra cómo han sido afectadas las poblaciones rurales de la Línea 
sur  por la erupción del volcán Puyehue-Cordón Caulle y el trabajo en 
colaboración entre las comunidades y los investigadores del  Instituto de 
Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), 
CONICET-UNRN. 

Viveros, jardines y cenizas
Viveros, jardines y ceniza muestra los ensayos realizados por inves-

tigadores de la UNRN para analizar el impacto de las cenizas del volcán 
Puyehue-Cordón Caulle en la vegetación autóctona y exótica de la región 
así como las posibilidades de su uso en viveros.

Microemprendedores invisibilizados
Presenta una relevamiento del impacto económico en el sector de 

microemprendedores de Bariloche, Río Negro, realizado en el marco del 
PROEVO (Programa de Emergencias Volcánicas) a partir de la erupción 
del Puyehue-Cordón Caulle en junio de 2011.

Gestión comunicacional del PROEVO
Da a conocer el proceso de trabajo del proyecto Gestión comunica-

cional del PROEVO (Programa de Emergencias Volcánicas) que contó 
con la participación de diversos profesionales de la comunicación y 
estuvo enfocado en la capacitación de alumnos de la Especialización 
en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se dicta 
en la Universidad Nacional de Río Negro. Las producciones gráficas y 
audiovisuales realizadas en el marco de este proyecto están disponibles 
en www.proevo.com.ar.

A modo de cierre

Hasta aquí el relato de una experiencia de comunicación institucional en 
contexto de crisis que fue utilizado como espacio de práctica profesional. 
La oportunidad de formación fue enriquecedora para todos los integrantes 
del proyecto que pudimos, cada uno desde su rol, abordar una temática 
candente en nuestro medio. Pero esta corta intervención nos muestra la 
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necesidad de profundizar la atención en la formación de profesionales 
capaces de afrontar la comunicación de riesgos y catástrofes y de anali-
zar el entramado de intereses, necesidades y temores  que se ponen en 
juego en estas circunstancias. 

A su vez, esta aproximación al tema Puyehue-Cordón Caulle despierta 
también el interés por analizar en forma sistemática el tratamiento que 
dieron los medios de comunicación a la emergencia volcánica  y cómo 
operó esta información en la conformación del imaginario social sobre el 
fenómeno. Por su parte, desentrañar esas concepciones es necesario para 
plantear, a futuro, programas de comunicación de emergencias apropiados 
a las necesidades de la población. 

Los  estudios que han sido realizados en el marco del PROEVO son 
aproximaciones a un fenómeno complejo que demanda más tiempo, más 
atención, más integración de miradas.  Los ritmos naturales y las dinámicas 
sociales irán marcando nuevos desafíos y se sabe que el impacto social 
y económico en las comunidades afectadas no se resuelve con estas 
investigaciones. Por lo tanto, creemos que es función de las instituciones 
públicas dar continuidad al análisis del impacto socio-ambiental de las 
cenizas que afectan a nuestra comunidad alentando un conocimiento que 
permita actuar acertadamente frente a nuevas emergencias. La comuni-
cación pública de la ciencia y la tecnología tendrá, por su parte, que dar 
cuenta de las demandas sociales en materia informativa.

Notas
1 Denominación que reciben las poblaciones rionegrinas ubicadas en la estepa, entre 
Bariloche y Viedma.
2 Dos artículos solo fueron publicados en el site del PROEVO.
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