
BJ$~~I 

LA CUIDAD BAJO 

SOSPECHA 
Comunicación y protesta urbana 

ALICIA ENTEL 

Paidós Estudios de Comunicación 
Buenos Aires, 1996 

AUCIA ENTEl 

Lacíudad
 
bajo sospecha
 

Comunicación y protesta urbana 

Pionn,"'g/!\~¡i(y 8, DE.<\l1l1opfl1errf AbslloCI~ 

ovorioble ;1' P'!I)!. {)I~:in~ hom K.'lÍgh! 

':~,~~~i.:~;~:~~~;:~B;~~~!":~I~~;~il;~';.,,;E'BSCO (Ina Ov.d. en magr.sric tope V;(I :; 800/313.9°66; .d15/259..50J:l. 

Este trabajo es un excelente aporte 
conceptual y metodológico para la 
comprensión de la comunicación y su 
relación con las ciudades. Analiza las 
nuevas prácticas políticas y sociales 
que se desarrollaron ante el paulatino 
debilitamiento del poder del Estado, 
así como los modos expresivos de las 
protestas que surgieron ante los cam
bios experimentados en los últimos 
años en la sociedad argentina, "...las 
luchas entre pobres, la desesperación 
por mantener el empleo, la aceptación 
del trabajo flexibilizando, obturando y 
desarticulando desde adentro los lo
gros históricos de los trabajadores, son 
pruebas cotidianas de esta profunda y 
a la vez invisible transformación". 

La vida urbana es la gente que vi
ve en y de la ciudad, los servicios, es
pacios, posibilidades laborales, modos 
de ser y manifestar el ocio, el esparci
miento, la cotidianidad, lo público y lo 
privado. Las ciudades son cristalizacio
nes de procesos políticos, históricos y 
culturales donde la gente y su hábitat 
son producidos y se producen mutua
mente. Y, dentro de este contexto, "lo 

comunícacional" se inserta en el estu
dio de las ciudades en la medida en 
que en ellas existe un modo de cons
truirse y materializarse la comunica
ción social como una pluralidad de 
prácticas que hacen coherente la con
vivencia grupal y, también, al mundo 
de significaciones imaginarios queé 

dan sentido a la vida de una comuni
dad. 

Este riguroso estudio indaga sobre 
las transformaciones de la ciudad en 
torno a las privatizaciones; 'las protes
tas que han adoptado diversas formas 
desde el "silencio hasta la pantomima 
o la batucada" y su relación con los 
medios. Se presenta una importante 
síntesis teórica' sobre las ciudades, la 
protesta urbana, los medios de comu
nicación, los movimientos sociales y 
logra, a partir de esta, un entendimien
to de las protestas registradas desde 
1991 a 1995. Finalmente, nos adentra 
en importantes cuestionamientos y 
proposiciones sobre la comunicación, 
las ciencias sociales y el fin de siglo. 
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¡[ttttttt[[t¡[¡[¡~mi.::i.¡[¡[¡[[[j NOTA A LOS LECTORES ~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i¡~~~~~~~~~tii~i~ili~~~~~~~~~~~11 omo "babelólogo" (estudioso de la Babel de lenguas que 
:¡\~\¡I\i¡\¡\¡\¡\¡\I es la ciencia), "experto en expertos" (conocedor de quíe

i:·.. ..:::::::::::::., nes tienen la información especializada), "el espíritu que 
siempre niega" (similar al Mefístófeles de Fausto) y de muchas otras 
maneras ha sido definido el periodista científico. Pero, más allá de 
las definiciones, está la importancia que va adquiriendo en un mun
do crecientemente tecnologizado y enormemente dependiente de la 
ciencia, más aún si consideramos que la mayor parte de los ciudada
nos de nuestros países, incluidos los considerados "cultos", ignoran 
muchas cuestiones científicas y tecnológicas. Por ello, en los albores 
del tercer milenio en el cual se acentuará la importancia de la cien
cia y la tecnología, y nuestro grado de dependencia hacia ellas, el 
papel que deberán jugar el periodismo y la divulgación científica 
-los dos emparentados pero no iguales- será mucho mayor. Chasqui, 
que nunca ha permanecido ajena a las revoluciones informativas ni 
al progreso científico y tecnológico, ha querido poner en común al
gunas preocupaciones de connotados periodistas y profesores de 
Iberoamérica sobre esta compleja y exigente temática, para renovar 
el diálogo en torno a los Medios, ciencia y tercer milenio. 

Desde el "animal político", sedentario habitante de la polis grie
ga, y aun antes, hasta el "animal informático" sedentario y nómada 
electrónico de la ciudad actual, el espacio urbano se ha transforma
do desmesuradamente, y con él todo lo que lo ha configurado, in
clusive la comunicación, dimensión que suele no ser muy 
considerada al analizar la ciudad y su complejidad. En Comunica
ción en el espacio urbano, Chasqui quiere contribuir al debate, ya 
iniciado de manera fructífera por otras instituciones como la UNES
ca, ya la construción de un mejor conocimiento sobre la relación 
existente entre los diversos procesos de comunicación, macros y mi
eros (no obstante la multiplicidad de enfoques de los estudios sobre 
comunicación urbana -dice Javier Esteinou Madrid- nos hemos olvi
dado de la comunicación interpersonal, no por micro menos impor
tante para entender el problema y aportar a su solución), y la 
ciudad, en la perspectiva no solo del diagnóstico, sino también de la 
proyección hacia urbes más humanas, más democráticas, más vivi
bIes. 

La caja registradora se ha convertido en la editora de ciertos me
dios impresos dentro de una tendencia que considera que "el texto 
es despreciable", algunos entretelones de la radiopasión del padre 
de la radionovela: Félix B. Caignet, la vigencia de la onda corta tra
dicional y otros temas de interés constituyen esta edición 55 con la 
que esperamos seguir su citando el debate y la socialización de pen
sares y sentires acerca del multifacético mundo de la comunicación. 
Al acercarnos al décimo quinto aniversario de Cbasqui, en su segun
da etapa, renovamos nuestra fe en este cometido y en nuestros lec
tores, interlocutores y parte sustancial de él. 
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grupos de mujeres y jóvenes. Un tra
bajo también que me ha enseñado 
mucho sobre la vida de las mayorías, 
tan diferent.e a lo que conozco de Ho
landa". 

Todos quienes tenemos acceso a 
est.e módulo y, especialmente, los 
alumnos del curso a distancia, encon
t.rarán reflejada esa verdad, esos cono
cimient.os y esa óptica, y justificarán 
plenamente a est.e aut.or, ahora ya co
nocido e identificado desde nuestras 
propuestas más sentidas, lo cual lo de
muestra al iniciar su trabajo con un 
análisis de lecturas de t.extos escogi
dos, para ensayar una propuesta de 
lectura crítica de mensajes impresos. 

El autor considera que "la lectura y 
la escritura forman una pareja insepa
rable", por lo cual la capacidad de es
cribir estará basada en la capacidad de 
leer y solo conociendo cómo escriben 
los periodistas podremos aprender a 
escribir para la prensa artículos estruc
turados con las categorías principales 
que deben tener: resumen, sucesos, 
explicación, consecuencias y comenta
rías; pero que además sean legibles, 
estén redactados con un buen lenguaje 
y cumplan con las reglas propias de la 
gramática, la ortografía y la puntua
ción. 

Van Der Bijl va más allá de la legi
timidad estructural de los escritos y de
dica una unidad temática al estudio de 
lo que él denomina el placer de los 
textos; es decir, a estudiar la forma có
mo el periodista debe diseñar sus artí
culos en base a la utilización de un 

lenguaje expresivo, al uso oportuno de 
recursos como metáforas, exageracio
nes, juegos de palabras, ejemplos y 
testimonios, ambientación y todo 
aquello que, en razón de la creatividad 
de quien escribe, permita obtener lec
turas gratas para el público. Por cier
to, la importancia de estas habilidades 
y las transcripciones ejemplarizadoras 
que enriquecen la unidad 5, tienen co
mo objetivo fonnar periodistas capaces 
de escribir bien, con atractivo, con gra
cia, para evitar las tediosas columnas 
de letras que hacen que el lector aban
done la lectura de un artículo apenas 
comenzado. 

Este, como el primer módulo, se 
presenta con un diseño ágil, con apar
tes y menciones, con textos de otros 
autores y ejemplos tomados de la coti
dianidad, con caricaturas y dibujos que 
alegran la presentación y, especial
mente, con recuadros que bajo el títu
lo de "para practicar" ponen la nota 
sobresaliente al curso a distancia, ya 
que permiten que el alumno no solo 
conozca teóricamente, no solo se re
cree con lo que otros hicieron antes 
que él, sino que tenga la oportunidad 
de trabajar directamente, de hacer su 
propio curso, de entrar en situación 
para lograr su objetivo formatívo, 

El curso sigue adelante. Los dos mó
dulos siguientes son: Lectura y escritura 
de imágenes, de Gabriel Gómez (di
ciembre, 1996), y Mercadeo, valida
ción, evaluación: con el lector hasta el 
final, de Alfredo Astorga (marzo, 

LEA, PIENSE Y••• ¡ESCRIBA! 
RODRIGO VILLACIS MOLINA 

CIESPAL 
Quito, agosto de 1996 

La colección Intiyán de CIESPAL se 
enriquece con este volumen titulado 
LEA, PIENSE Y ... ¡ESCRIBA!, del perio
dista y escritor ecuatoriano Rodrigo Vi
llacis Molina. Es un libro nacido de su 
práctica cotidiana de la escritura y de 
su experiencia de "enseñador" de lo 
mismo. Trata de lo que él llama "la 
carpintería" (Daniel Cassany habla de 
"la cocina") del oficio; esto es, de los 
recursos y de las herramientas cuyo 
manejo -más allá de la gramática- se 
necesita aprender para redactar un tex

':.si~ 

1997). Si continúan con la misma ca
lidad que los dos primeros, valdrá la 
pena estudiarlos, formarse en ellos y 
compartirlos. No solo los alumnos, si
no los profesionales de la comunica
ción, tienen en este curso un excelente 
instrumento para ser cada vez mejores. 
Para mayor información, comunicarse 
con: UCLAP, Alpallana 581 y Whim
per, Ap. Postal 17-21-178, Telfs· (593
2) 548046/501654 Fax 501658. 
E-mail: scc@seccom.ecx.ec 

ANDRES LEON 

to, correctamente y de manera atracti
va, que no es lo mismo. 

¿A quién está dirigido este libro?, 
"lo preparé pensando en todos", dice 
ViIlacís Malina; aunque hay un capítu
lo específicamente dedicado a los pe
riodistas interesados en escribir como 
escritores. 

"El autor lleva de la mano al aspi
rante a través de un camino rico en 
ayudas" afirma, a propósito de esta 
obra, otro destacado periodista y escri
tor, el Dr. Simón Espinosa, quien aña
de: "de los libros que conozco sobre 
esta materia, este me parece el más 
adecuado, el que puede convertirse en 
un vademécum, un compañero insepa
rable en el camino hacia el arte de es
cribir bien". 
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PALABRAS E IMAGENES Pero, si cada uno está en la capaci
dad, necesidad y obligación de comu

PARA LA COMUNICACION nicarse, el texto nos enseña la 
IMPRESA posibilidad de hacerlo al interior de las 

organizaciones y desde estas hacia la 
sociedad, lo cual significa un proceso 

DANIEL PRmTo CASTILLO 

UCLAP 
de reflexión para conocer a cabalidad 

Quito, febrero de 19% 
lo que es cada institución, sus valores, 
falencias y posibilidades. El autor, a 

El autor, con su conocida calidad, más de guiarnos a esta reflexión, enfo
define el contenido del texto al afirmar ca las formas para concx:er al interlocu
que "Este libro habla de la comunica tor, es decir al público, con su 
ción por impresos, habla de la palabra capacidad de percepción y sus expec
y de la imagen, de la manera en que tativas. 
seres humanos de tantas sociedades y En una época en que lo audiovi
países se dedican con tenacidad a ex sual ha logrado un desarrollo privile
presarse por medio de ese espacio de giado, Daniel Prieto actualiza la 
dos dimensiones". Para posibilitar trascendencia de la comunicación im
que el lector se introduzca en eseEn el mundo actual, la educacián	 presa y enseña a analizar los materiales 
mundo de la palabra y de la imagen, en todos los niveles, incluido el uniter que recibimos de la sociedad y que
el autor divide su trabajo en 7 unidasitario, presentan una amplia compleji	 producimos. A partir de este análisis, 
des temáticas que diseñan el amplio dad especialmente frente a las	 explica algunos elementos de esta for
paisaje de la comunicación impresaexigencias cada tes: mayores, tanto en	 ma de comunicación y los diferentes 
y hacen posible su ínterpretacíón, perextensión como en profundidad, que	 géneros periodísticos que pueden ser
miten aprender a usarla y hacer dedeben tener los métodos de estudio.	 utilizados en el periodismo cotidiano, 
ella un instrumento activo y vital.Precisamente, la UCLAP, junto con	 para concluir detallando las clases de 

Para lograr su objetivo, Prieto parte OCIC-AL y UNDA-AL, han buscado res impresos más comunes en nuestras so
ponder a esos desafíos educativos acdel estudio de la palabra escrita, como ciedades. 
tuales, en el campo de la elemento de relación entre el periodis

comunicación, y lo han hecho con la ta y el lector, lo cual permite transitar 
metodología de la educación a distanpor los "infinitos senderos de la creati ESCRITURAS DESDE 
cía. Ya realizaron una primera expevidad y de ansias de comunicar". Se IALECTIJRA 
riencia exitosa en producción revaloriza, entonces, las posibilidades 

BART VAN DER BIJL 
radiofónica (véase Chasqui 51). Hoy la del texto impreso, el valor de la letra, 

UCLAP
retoman e inician el curso a distancia la calidad de la redacción, la maravilla 
en comunicación impresa. Este curso, de la imagen y, por cierto, se encuen Quito, junio de 1996 

como aquel, se basa en una propuesta tra que nuestra vocación de seres 
pedagógica que tiene como eje la experacionalmente capaces de comunicar Este autor holandés, residente en 
riencia y realidad de los interlocutores, nos puede lograr expresiones superio Ecuador, ha asimilado la cultura lati
por medio de un diálogo permanente res. noamericana, lo cual significa que se 
con quienes participan en estos cursos, Las propuestas del autor para desa ha introducido en el ser continental y 
de allí que se combinen procesos de aurrollar el tema expresan por sí solas la que sus propuestas están íntimamente 
toformacián individual, de reflexión importancia del texto estudiado: comu ligadas a los objetivos de los comuni
grupal y prácticas presenciales. Este nicar es ejercer la calidad de seres hu cadores de esta parte del mundo, ya 
nuevo proyecto también contará con 4 manos, es expresarse, es relacionarse, que como él mismo lo afirma "En estos 
módulos cuya redacción está a cargo es gozar, es proyectarse, es afirmarse 10 años he trabajado en varias institu
de reconocidos profesionales en la maen el propio ser, es sentirse y sentir a ciones locales, sobre todo en la forma
teria. Con los dos primeros módulos los demás, es abrirse al mundo, es ción de educadores y comunicadores. 
que están en circulación, y que a conapropiarse de uno mismo. Por lo tan Un trabajo que me ha dado la oportu
tinuación reseñamos, ya se encuentran to, comunicarse es un proceso de rea nidad de conocer más de cerca las 

trabajando 350 personas, organizadas lización integral, como personas, prácticas de la comunicación y educa
en 70 grupos, en 12 países de Latinoadentro de un mundo de seres en rela ción en comunidades rurales, organiza
mérica. ción. ciones campesinas, gru pos barriales, 
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ARTURO CASTAÑEDA V. 
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NEOFRIVOLIZACIONNuevas tecnologías y 
periodismo científico EN LA PRENSA 

Las nuevas tecnologías, tales
 
como el eD-ROM, el Internet,
 

la TVpor cable, la TV
 
interactiva, sin duda alguna
 
cambiarán el modo en que se
 

realiza elperiodismo y la
 
divulgación científica. Estas
 
nuevas tecnologías ofrecen
 

desafíos y oportunidades que el
 
autor de este artículo planteay
 
sobre las cuales reflexiona, a
 
la luz de su gran experiencia
 

al respecto.
 

~l~~~~~~~~~§~@~~~~~~~@~l~~~~l~~¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~ 

finales del siglo pasado, 
cuando para iluminarse 
se utilizaban velas, To
más Alva Edison dijo: 
"Haremos la electricidad 
tanbarata quesolo losri

cos utilizarán velas". Su previsión se ha 
cumplido plenamente. Hoy podríamos 
decir algo similar con relación a la pren
sa: "Haremos la prensa electrónica tan 
barata que solo los ricos usarán la hecha 
enpapel". 

Suprimir las velas resultó ser unade 
las menores conquistas de la electrici
dad barata. Muchos de los grandes 

FELIX ARES, español. Doctor en informática, inge
niero superior en telecomunicaciones, profesor uni
versitario. 

ffi 
o 

J 
z 

avances del siglo XX han sido posibles 
gracias a ella. Ni Edison, ni nadie de su 
época fue capaz deprever el alcance de 
lo que estaban desarrollando. Valga esta 
introducción para dejar claro que con to
da seguridad me voy a equivocar. No 
obstante, voya intentar adentrarme enel 
futuro. 

Edison hace hincapié en uno de los 
puntos esenciales: el precio. Un ejemplo 
de la importancia del precio es la im
prenta. Antes de Gutemberg, un monje 
se pasaba uno o varios años haciendo 
manualmente la copia de un libro que, 
por ello, eran solo para una selecta mi
noría. Gutemberg inicia el proceso 
de abaratamiento de las copias. El libro 
se va haciendo accesible cada vez 
a mayor número de personas, con lo 

que, sin duda, se inicia la revolución 
científica. 

En mi opinión, el aspecto clave del 
próximo futuro es el abaratamiento de 
precios en tecnologías que hoy son muy 
caras y, por tanto, solo a disposición de 
una élite. Veamos algunas tecnologías 
emergentes y las oportunidades y desa
fíos que presentan para el periodismo 
científico. 

eD-ROM Interactivo 
Este mismo año aparecerán en el 

mercado los llamados Digital Video Disk 
(OVO), unidades similares en tecnología 
y aspecto a los CO-ROM actuales, pero 
con capacidad de almacenamiento mu
cho mayor, en torno a nueve gigabytes 
de información, y su costo de reproduc-

En su afán por competir con la
 
rv, algunosdiarios de Estados
 
Unidos comenzaron a pasar de
 
la información al efectismo, al
 
infontainment, al periodismo
 
light, alperiodismo corrongo,
 

palabra costarricense que
 
significa "bonito, simpático" y
 

comporta un cierto tono
 
despectivo. Pero lograve del
 

fenómeno esque de allí se está
 
pasando a un periodismo de
 

albañal, donde la caja
 
registradora funge de
 

directora editorial de lo
 
que también se ha llamado
 

"la TVsobrepapel".
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ya venían siendo moda en publicaciones 
de los Estados Unidos. En la búsqueda 
de fórmulas nuevas para competir mejor 
con la aplastante y colorida red televisi
va, los diários estadounidenses comen
zaron por acortar sus títulos y darle un 
mayor despliegue a la nota de interés 

CARLOS MORALES, costarricense. Escritor y periodis
ta, director de Radio Universidad de Costa Rica 

humano, a la vez que resumir en gráfi
cos lo que antes eratexto informativo. 

El injontalnment 

Al priorizar losvalores de atracción y 
entretenimiento sobre los de información 
y profundidad, los títulos tradicionales 
del periodismo informativo pasaron a ser 
etiquetas llamativas de palabras efectis
tas, muchas de las cuales se extrajeron 
de los estudios de diferencial semántico 
iniciados por Osgood y cuya eficacia en 
los lectores había sido comprobada. A 
su vez, la nota de interés humano saltó 
de las páginas sociales y deportivas 

-donde había nacido- a la primera plana, 
y los gráficos -conocioos hoy como inío
grafía- reemplazaron a muchas noticias 
y reportajes. Comenzaba así una moda 
de transformación del estilo periodístico 
que luego se conocería como el tnton
tainment (information & entertainment); 
es decir, un intento por brindar las noti
cias de manera entretenida para compe
tir con la TV. 

Es necesario aclarar que no se trata 
del tradicional "periodismo rosa", em
pleado desde hace décadas por las re
vistas del corazón, ni tampoco del 
amaríllismo usado por la prensa escan
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Tenemos también que, aún en las cuestas realizadas por organismos espe Tenemos la seguridad de que las 

próximas décadas, muchos países, en cializados, sobre todo en áreas de hosti mejoras técnicas no harán obsoletos ni 
especial los de menor desarrollo y entre lidad, beligerancia y tensiones la función nielcomplejo e importante pa
ellos los de América Latina, no estarán internacionales. pel de la onda corta. Habría que marcar 
encondiciones de hacer frente a los cos rumbos a tiempo y tomar decisiones.La onda corta es un reflejo de la so
tos queimplicarían la instalación y pues También hacer inversiones para mejorarciedad y tiene que ir amoldándose para
ta en funcionamiento de las modernas la calidad de recepción de la onda corta,sobrevivir y seguir ganando audiencia.
técnicas quelleva adelante el mundo de de ello somos responsables todos losEsta onda corta como manera particular
sarrollado, así como la renovación TO profesionales de la radio.de hacer radio tiene que llegar al oyente
TAL de los casi 2.000 millones de La onda corta por su manera de insin perder su carácter peculiar, llegar a
radiorreceptores que poseen los oyen formar y sus objetivos sigue y seguirála clientela con repeticiones escalona
tes. siendo difícilmente sustituible. Es horadas, con noticias de última hora, con 

Desde su aparición en la década de análisis de las realidades del mundo ac de apreciar lo que significa la radio, en 
1920, la radiodifusión ha sido parte im especial en nuestra América Latina, situal; tiene que brindar la oportunidad de 
portante del flujo de información, en par queremos que este medio sea socialserescuchada a diversas horas y tenien
ticular de las transmisiones mente útil, quecontribuya a la comunicado en cuenta los cambios de horarios,
internacionales. En los últimos 25 años, ción entre los pueblos y que ayude asegún el punto del planeta hacia el cual 
las transmisiones por onda corta en la preservar la identidad cultural.sedirige la señal. 
forma tradicional se han quintuplicado. Ante los cambios presentes, debe

Si pueden ponerse en uso mediosDe unos 385 transmisores en 1950, a fi mos afrontar con éxito la coyuntura tec
técnicos de avanzada, pues tanto mejor.nales de la década de 1980 la cifra as nológica, ver qué nos toca hacer para
Sin embargo, estos cambios tecnológicendía a más de 3.000, con un aumento asumir la necesaria modernización, to
cos encuentran en América Latina a unadedecenas de millones deoyentes. mar decisiones audaces y pragmáticas,
región desguarnecida, carente de polítiIgualmente, el número de horas de garantizando la intercomunicación y la 
cas de información y comunicación, detransmisión en ondas cortas aumentó creatividad de nuestras costumbres, tra
clinante en materia de servicios públicoshasta llegar a más de 20.000, a princi diciones y formas de vivir. 
y con un régimen de propiedad privadapios de los años 1990. Estos crecimien De cara al tercer milenio, en losalbodominante enlosmedios dedifusión.tos se vieron en particular en países de res del siglo XXI, la onda corta seguirá

Asia, Medio Oriente, Africa y América Pese a todo esto y a la explosión de contando por largo tiempo con una au
Latina, precisamente losde menor desa las redes de distribución por cable y las diencia segura de millones de personas
rrollo económico. antenas parabólicas orientadas al entre en todo el mundo. Los adelantos técni

Podemos afirmar que los sistemas tenimiento y la vulgarización de la cultu cos son bien acogidos y sin dudas nece
de onda corta tradicional coexistirán du ra, la radio latinoamericana es aún, y lo sarios en el mundo moderno, pero dado 
rante un buen tiempo como demuestran será por mucho tiempo, el medio que el papel que ha demostrado cumplir la 
lastendencias de crecimiento apuntadas más y mejor refleja las realidades y pro onda corta NO hay razón para abando
anteriormente y lo que indican las en- blemas de lacomunidad. narla. O 
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cíón, en cantidades pequeñas, será infe
rior a un dólar. Si tenemos en cuenta 
que El Quijote tiene aproximadamente 
un millón de caracteres, estamos dicien
doque porun dólar podremos conseguir 
una biblioteca con 9.000 volúmenes. 
Desde el punto de la impresión, la dismi
nución del precio es dramática; pero no 
debemos olvidar que el medio papel tie
neatractivos que no lostiene el OVO: se 
puede leer mientras se toma café en el 
bar o en la cama, se pueden subrayar 
párrafos con un rotulador, etc. 

Oportunidades. Una de las luchas 
titánicas de todo divulgador es contra la 
escasez de espacio. Con el OVO la ex
tensión es "ilimitada". Con la prensa clá
sica es casi imposible exponer las 
fuentes documentales, con el OVO no 
hay ningún problema. Recuerdo que en 
el año 68 escribí un artículo explicando 
lo que eran las fibras ópticas, con sus 
precedentes en los cristaleros de Mura
no, y la famosa observación de Tyndall 

Estación emisora 

de que el rayo de sol que incidía en el 
fondo de un depósito de agua salía por 
el grifo. El trabajo constaba detexto y de 
unos pocos dibujos. Con el OVO hubiera 
sido totalmente diferente. Sepodrían ha
ber mostrado imágenes animadas en las 
que sevieran los"mirafiori" deMurano, y 
cómo al incidir la luz en la base se ilumi
naban las flores; un vídeo con la obser
vación de Tyndall; imágenes de las 
trayectorias de la luz al transmitirse a lo 
largo deuna fibra óptica, etc. 

Desafíos. El artículo sobre fibras óp
ticas lo hice solo. Tanto el texto como los 
dibujos esquemáticos los realicé yo mis
mo. Introducir imágenes y vídeos, obliga 
a contar con la ayuda de otros profesio
nales: guionistas, artistas gráficos y pro
gramadores. Con las nuevas tecnolo
gías, eldivulgador "solitario" lo tiene muy 
difícil. Tendrá que trabajar en un equipo 
multidisciplinar, lo que encarece la pro
ducción. Otro gran reto es que debemos 
abandonar el modo de escritura secuen
cial para adentrarnos enel mundo del hi
pertexto (hiperenlace). La idea del 
hiperenlace es engañosamente sencilla. 
Por ejemplo, en este trabajo la palabra 
Edison -o el recuadro de su fotografía
podría estar en azul, indicando un hipe
renlace. Cuando el lector pinchase con 
el ratón en la palabra, el computador le 
llevaría a otro sitio, en este caso podría 
sera la biografía del personaje. 

La idea no puede ser más sencilla, 
pero hace nuestro trabajo mucho más 
complejo. Mi experiencia como lector de 
multimedia me dice que un mal diseño 
irremediablemente hace que me extra
víe. De un hiperenlace me voy a otro, y 
del otro a otro ... y al final he perdido la 
noción dequé es lo que estaba intentan
doestudiar enprimer lugar. 

Volvamos al ejemplo delasfibras óp
ticas. Pensemos que queremos explicar 
cómo funcionan dichas fibras y que, para 
hacerlo más ameno, introducimos imá
genes de los"mirafiori" venecianos y ha
blamos de la Venecia del siglo XVI, de la 
fabricación de cristales, etc. El "lector" 
que haquerido aprender sobre fibras óp
ticas podría terminar dándose un paseo 
por las pinturas de Tiziano, Tintoreto, 
Canaleto y por los mármoles y mosaicos 
de San Marcos. Evitar que esto ocurra 
exige undiseño muy cuidadoso. 

El artículo de divulgación se convier
te en un guión complejo donde intervie
nen diversos objetos -fotos, textos, 

dibujos, películas, sonidos- enlazados 
entre sí mediante hiperenlaces que no 
controlan los autores sino los lectores. 
Ellos son quienes navegan de uno a otro 
lado. Lamentablemente, nadie tiene ex
periencia clara sobre cómo hay que dis
poner los índices, las referencias, las 
figuras, los vídeos, los sonidos, de modo 
que resulten atractivos para el "lector" y 
que no le desvíen en exceso de la ruta 
porlaquele queremos conducir. 

En un periódico cuesta mucho hacer 
eloriginal y también cuesta mucho hacer 
cada copia. En el multimedia, el original 
cuesta mucho más, pero después, las 
copias casi son gratuitas. El precio del 
ejemplar multimedia viene determinado 
casi exclusivamente por el número de 
copias que se vendan. 

Otra' desviación perversa puede ser 
la desaparición de los productos nacio
nales. Al ser el texto una pequeña parte 
del producto, el multimedia puede elabo
rarse en grandes estudios multinaciona
les y en cada país limitarse al "doblaje" 
del mismo. 

Internet 

Según un informe del Banco Mundial 
(The Consequences ot Current Telecom
munications Trends tot tne Competitive
ness of Developing Countríes, porSimon 
Forge) para el año 2.005 prácticamente 
las comunicaciones mundiales con un 
gran ancho de banda serán casi gratis. 
Ello nos pone en una situación muy simi
lar a lo que ocurre con los OVO: la "im
presión" electrónica será muy barata; 
pero al igual queel OVO nadie sabe muy 
bien cómo manejar el nuevo medio. 

A pesar del informe mencionado, la 
gran diferencia entre Internet y el Multi
media es el "ancho de banda". Hoy por 
hoy, y tal vez hasta mucho después del 
año 2005, el ancho de banda noserá tan 
abundante como para poder hablar de 
una Internet multimedia. 

Con las líneas telefónicas actuales, 
incluir unvídeo en unaproducción de ln
ternet es impensable. A modo de ejem
plo cabe mencionar que un minuto de 
vídeo, recibido con unmódem de 28.800 
baudios -uno de los más rápidos disponi
bles hoy en las redes telefónicas bási
cas- tardaría en llegar a nuestro 
computador, si no hay las habituales 
congestiones en algún sitio: i138 horas! 
Una simple fotografía, en tamaño A4 y 
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buena resolución, tardaría 45 minutos. copias- y que cada una adquiera una vi
Un minuto de voz, con la baja calidad 
del teléfono tardaría i16 minutos! Salvo 
en algunas grandes ciudades, a través 
de la televisión porcable. es impensable 
que en el 2005 haya sistemas de comu
nicación que permitan una Internet que 
razonablemente podamos llamar multi
media. 

Ello produce otra dificultad añadida. 
Debemos hacer que nuestro trabajo de 
divulgación parezca multimedia; pero la 
cantidad de información a enviar debe 
ser muy pequeña. Debe parecer mucha, 
pero en realidad debe ser poca. Falta 
experiencia. Ya conocemos algunos tru
cos: en vez de enviar una gran imagen 
para formar el fondo de la pantalla, en
viamos una pequeña y la repetimos de
cenas de veces. Para crear una 
melodía, enviamos unas pocas notas 
musicales y el computador las repite 
continuamente, etc. 

Oportunidades. Internet llega a todo 
el globo terráqueo. El mercado potencial 
es inmenso. Por suerte para los hispa
nohablantes, nos encontramos con una 
de las grandes lenguas del mundo. Por 
desgracia no es la lingua franca mun
dial, papel quehoy desempeña el inglés. 

Hay temas cuya publicación nosería 
posible en una sola nación, pues los in
teresados no son suficientes para su 
justificación económica. Los costos de 
imprimir, enviar y -sobre todo- los de dar 

daevolutiva diferente. 

Lapublicación electrónica y loscom
putadores nos permiten lo que hace 
unos pocos meses parecía imposible: 
publicaciones personalizadas. Un ejem
plo ya lo tenemos en el Wall Street Jour
nal, que ya está preparando una edición 
a la carta. El suscriptor indica a la edito
rtal lostemas que prefiere y a la mañana 
siguiente tiene en su casa la edición 
electrónica adaptada a sus preferencias. 
La Universidad de Stanford tiene un ser
vicio gratuito personalizado que busca 
en todos los foros abiertos en el mundo 
los temas que el suscriptor le indique y 
cada dos días le envía las novedades a 
su buzón. (http://www.reterence.com). 

La globalización también ofrece 
oportunidades de atender a comunida
des geográficas concretas. Por ejemplo, 
el español que está de viaje por Améri
ca, al conectarse a Internet puede recibir 
ensu hotel la edición de Lavanguardia o 
de ElPaís. 

Desafíos. Los problemas son simila
res a losya dichos para el DVD. Falta de 
experiencias en el funcionamiento del 
nuevo medio, necesidad de trabajo en 
equipo de personas con perfiles muy di
versos, falta de nuevos profesionales. 

Los usuarios de Internet se están 
acostumbrando a que todo sea gratis, lo 
que produce un tremendo problema. Po
demos pensar que será la publicidad 

dinero electrónico y los "bancos virtua
les" para realizar dichos pagos ya exis
ten. 

Recientemente, tuve que dar una 
conferencia sobre El futuro de las teleco
municaciones. Tenía algunas dudas 
acerca del sistema europeo DECT y no 
sabía exactamente todos los proyectos 
de satélites de baja altura existentes en 
el mundo. Me conecté a Internet. Entré 
en el buscador Altavista de Digital y rápi
damente disipé mis dudas sobre el 
DECT en el ETSI (Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicaciones). Los 
alumnos de la Escuela de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de Valencia (Espa
ña), en un trabajo de fin de curso que 
habían puesto a disposición de Internet. 
me dieron una visión detallada delos sa

¡.il:II:lij¡¡::::::::::¡~¡¡¡;;::::: n un .periódico cues
~lm~~~~ ::::,:: ~~ ta mucho hacer el 
¡¡¡~~¡¡¡:I ;:~~¡r: original y también 

cuesta mucho hacer cada co-

Esa revolución tecnológica es consi
derada por algunos como fundamento 
de la sociedad informatizada del presen
te y del futuro. Otros dicen que es una 
multiplicación cualitativa del saber y del 
conocimiento mediante un procesamien
to masivo de datos almacenados en gi
gantescas memorias magnéticas. 
Existen otros más que se refieren al sur
gimiento de un nuevo estadio de civiliza
ción basado en la automatización de la 
inteligencia. 

Actualmente, las nuevas tecnologías 
de información y sus procesos asocia
dos modifican las estructuras económi
cas, el contexto social y la vida misma. 
Puede hablarse de una nueva forma de 
civilización capaz de conducir a una ma
yor libertad individl$al. 

Las transmisiones por satélite, el ca
ble de fibras ópticas y las técnicas de 
compresión digital han unificado tressis
temas de comunicación hasta ahora in
dependientes: la televisión, el teléfono y 
lascomputadoras. 

Esta convergencia de funciones y 
servicios hace posible todo tipo de ope
raciones en el nuevo mundo electrónico, 
desde transacciones financieras y co
merciales instantáneas, hasta el inter
cambio de información sin limitaciones 
detiempo y distancia. 

Este fabuloso mercado, antes imagi
nado pero nunca hecho realidad, des
lumbra a millones depersonas ávidas de 
la distracción, pero atrae también a los 
grandes grupos financieros porque pue
deconcentrar las estructuras de poder y 
la capacidad dedecisión. 

Sin duda, el mundo entra en un dis
tinto ritmo de vida. Se modifican las for
mas de hacer y la naturaleza de gran 
parte de los servicios. Los nuevos mo
dos de procesar y transportar la informa
ción tienen enormes consecuencias para 
la radiodifusión, debido a la creación de 
los sistemas integrados de redes digita
les, una de cuyas manifestaciones es la 
gigantesca red de redes -INTERNET
hoy con más de 50 millones declientes y 
uncrecimiento mensual de otros 2 millo
nes, según datos de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones. También la 
transmisión directa por satélite se am
pliará a límites insospechados con la en
trada en funcionamiento de una estación 
multisatélite para el año 2000. 

La vigencia de la onda corta 

En esta situación, ¿vale la pena rom
per lanzas enfavor de la onda corta tra
dicional? .. Creemos que sí por muchos 
motivos. 

.'....:...:.;.;.:.:::::::::::::::.::::::::;:.:.... 

Elpapel múltiple de la onda corta po
dría verse sepultado por el alud informa
tivo de las nuevas tecnologías. Hay una 
especie de encrucijada múltiple en la 
que la onda corta tiene todas lasde per
der, y debe hasta desaparecer. Estos 
nuevos caminos tan complejos y de tn
dudable riqueza tecnológica no signifi
can que se haga prescindible la función 
de la onda corta, ni que se le reste im
portancia a esta manera de hacer radio. 

Si tomamos un mapa del mundo 
comprobamos la cantidad de países. si
tuaciones y niveles de desarrollo que ha
cen perentoriamente necesaria la onda 
corta tradicional, pese a todos los avan
ces técnicos devanguardia. 

Sigue teniendo vigencia el deseo de 
mantener un contacto radiofónico inme
diato con sus países deorigen, porparte 
de quienes se encuentran fuera y que 
suman muchos millones en todo el pla
neta, aunque algunos no reconozcan 
abiertamente ese interés. Hay otro grupo 
de millones deturistas quedesean escu
char, en los lugares donde estén de va
caciones, las transmisiones directas de 
sus respectivos países. Hay, además, 
millones de personas que quieren y ne
cesitan estar bien informadas y actuali
zadas sobre lo que ocurre en el mundo. 

La movilidad de la comunicación por 
onda corta NO tiene competencia. Nin
gún otro medio permite tal grado de co
municación directa entre el emisor y el 

publicidad a la publicación pueden hacer 
que muchos temas minoritarios sean in
viables. Con Internet todo cambia, basta 

quien pague, pero eso es más fácil de 
decir que de hacer. Para ello habrá que 
garantizar una cierta eficacia, cuyos sis

pia. En el multimedia, el orí
ginal cuesta mucho más, 

receptor en cualquier lugar del mundo. 
Con un pequeño radiorreceptor, de muy 
bajo costo y que se lleva hasta en un 

con que en el mundo haya un puñado 
de personas interesadas en una mate
ria, para poder hacer una"publicación". 

temas de medida están por desarrollar. 
No basta con saber el número de com
putadoras personales que han recibido 

pero después, las copias casi 
son gratuitas. El precio del 

bolsillo, podemos escuchar al país que 
se desee sin mayores complicaciones 
técnicas. 

Internet introduce otra desconcertan
te posibilidad, la de que cada artículo, o 
incluso la revista entera, sea el resultado 
de una colaboración entre todos o mu

una información determinada, hay que 
ver si alguien la haleído. 

A primera vista parece que las opor
tunidades son magníficas pues la publi

ejemplar multimedia viene 
determinado casi exclusiva
mente por el número de co

Para los países subdesarrollados, la 
onda corta tradicional sigue y seguirá 
siendo importantísimo medio de comuni
cación, con costos proporcional mente 

chos de lossuscriptores. La labor del di
vulgador científico adquiere nuevas 

cidad puede ir dirigida a los segmentos 
muy específicos. Por ejemplo, a los pias que se vendan. pequeños, para llegar a una gran masa 

de oyentes. La inmediatez, la rapidez in
dimensiones: posibilitador dela "revista", clientes que lean un trabajo sobre las formativa estricta y la posibilidad de 
animador, moderador, profesional que nuevas fibras ópticas de plástico, seguro ~*~~~~~~~~~~~i~~~i~~}~~~~~~E~ii~~~~i1~ comparar la información que posee la 
sabe dónde y cómo poner los hiperenla que les gustará saber qué libros ya es onda corta, quedó demostrada en la lla
ces evitando que el lector se pierda, re tán publicados, o lo van a estar en un mada Guerra del Golfo, con un aumento 
dactor final, etc. He puesto lo de próximo futuro sobre el tema. Casi, casi, del 54% de audiencia en todo el mundo, 
redactor final con dudas, pues también ese tipo de publicidad es una parte im en especial en los Estados Unidos y en 
existe la no menos turbadora posibilidad portantísima dela información. Canadá, donde se agotaron en el merca
de que un artículo nunca se acabe, que Estoy seguro de que hay muchísima do los radiorreceptores de onda corta, y 
sea algo que evoluciona continuamente. gente dispuesta a pagar pequeñas canti en países de Europa, donde las ventas 
Incluso. cabe pensar en que en cierto dades por recibir información ordenada y de esos equipos llegaron al 300% de lo 
momento se reproduzca -aparezcan dos digerida sobre temas profesionales. El habitual. 
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Romper
 
lanzas
 
por la
 

onda corta
 
tradicional
 

La radiodifusión tradicional, en especial en ondas cortas, debe enfrentar el 
tremendo reto querepresenta elextraordinario desarrollo tecnológico de los 
medios de telecomunicaciones. ¿Qué hacerpara mantenery perfeccionar la 

onda corta tradicional? El autorreflexiona a partirde lo analizado en el 
Simposio Internacional quesobre eltema se realizó en La Habana, del24 Ji 26 

de abrilpasado, con, motivo del35Q aniversario deRadio Habana. 

Mt_ste simposio. que trató fun
:~.:	 :l~f\::: damentalmente sobre la vi

·It~~~~:;¡:¡ gencia de lastransmisiones 
:fi. I' tradicionales por ondas cor

.~~~ cont~econ I~u ~~~~i~~~ 
periodistas y representantes de radioe
misoras internacionales. Son de desta
car las ponencias presentadas por el 
periodista español Marino Pliego y el 
profesor de comunicación de la Universi-

IGNACIO CANEL BRAVO, cubano. Periodista, director 
de programación de Radio Habana. 
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dad de La Habana, Enrique González
Manet. Ambos coinciden en la necesidad 
que tienen los pueblos de los países 
subdesarrollados deenfrentar con realis
mo y optimismo lasgrandes transforma
ciones tecnológicas que nos depara el 
futuro delastelecomunicaciones. 

El tema, a partir de lo expuesto por 
ambos especialistas y por su interés y 
actualidad, requiere de una reñexíón se
ria y pragmática si deseamos mantener 
la comunicación con millones de perso
nas que, en las próximas décadas, no 

tendrían la posibilidad de llegar a este 
mundo espectacular dé las nuevas tec
nologías. 

La revolución tecnológica 
El tránsito del sistema analógico al 

digital, la integración en muy alta escala 
de componentes electrónicos y la trans
misión masiva e inmediata por fibra ópti
ca, han producido más cambios en la 
comunicación, en los últimos 20 anos, 
que en todo el período que media desde 
la invención dela imprenta. 
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~NVIEME. UNA "fAHJLtAR" 
CO"l HONGoS 't PEPEROl'\lt ... 

télites de baja altura. La publicidad (ET
SI), por un lado, y losaficionados (alum
nos) por otro, me habían solucionado el 
problema. 

¿Por qué se va a pagar a alguien si 
se puede tener gratis? Me atrevo a 
apuntar varias ideas: 1. Lapublicidad ra
ra vez será neutral. 2. Los aficionados 
pueden hacer muy bien un tema, pero 
no son capaces de hacer unseguimiento 
sistemático de un conjunto de materias. 
3. Yo tuve que ir a buscar la información, 
unservicio añadido puede ser enviarla a 
losinteresados. 4. Un bajo precio esfun
damental. ¿Quién no estaría dispuesto a 
comprar electrónicamente' -lnstantánea
mente - unartículo deuna firma depres
tigio por 25 centavos de dólar? La 
imagen de marca (por ejemplo Scientific 
American) o personal (por ejemplo Ma
nuel Calvo Hernando) adquieren una 
gran relevancia. Garantizan neutralidad 
-ética-, continuidad en el tratamiento de 
lostemas, un estilo, etc. 

'IV por cable, Pay Per View y 1V 
interactiva 

Ultimamente mucho hemos oído so
bre estos temas como la gran oportuni
dad. Sin embargo, no creo demasiado 
en ellos, ni pienso que vayan a influir 
mucho ennuestra profesión. 

La TV por cable nos permite tener 
algún canal más a nuestro alcance. Pero 
si pensamos que hoyes habitual tener 
diez o doce canales por vía normal, más 
otros treinta o cuarenta a través desaté
lite, no veo que la TV por cable aporte 
nada excesivamente novedoso. Por 
otro lado, el alto costo de llegar a los lu
gares remotos hace que sea unproducto 
exclusivo para ciudades grandes y me
dias. 

PayPer View. Se trata de un servi
cio en el que se cobra por ver un progra
ma o una película. Una pregunta: ¿qué 
diferencia tiene respecto a ir al videoclub 
y alquilarlo? Realmente poca. No aporta 
gran valor agregado. 

Televisión Interactiva. Esta parece 
ser la última panacea. Todo el mundo 
habla de ella. Teóricamente losespecta
dores podrán intervenir en los progra
mas, votar, comprar, etc. Soy bastante 
escéptico respecto a su desarrollo. Hay 
mucho de verdad en la frase de McLu
han "el medio esel mensaje", y creo que 
el medio televisivo es pasivo. Se puede 
soñar en que el espectador se ponga en 
una actitud activa ante el televisor, pero 
pienso que es eso: un sueño, una qui
mera. Las estadísticas de los últimos 
meses nos demuestran que lossistemas 
de televisión interactiva no están tenien

do éxito. Por ejemplo, tras el boom de 
la novedad inicial, los compradores 
abandonan la telecornpra o el tele
banco y vuelven a los sistemas tradicio
nales. 

A modo de despedida 

Las nuevas tecnologías convivirán 
con las viejas. Al igual que la radío o la 
televisión no acabaron con el periódico o 
con el libro; los multimedia o Internet 
tampoco lo harán. Son medios comple
mentarios. 

Con las nuevas tecnologías tenemos 
muchas oportunidades y muchos retos. 
Sin duda cambiarán el modo en el que 
divulgamos la ciencia. Creo que trabajo 
no nos faltará. Laformación permanente 
será una característica de nuestro próxi
mo futuro. Muy pronto lasempresas des
cubrirán que para explicar cómo 
funcionan sus productos, o una tecnolo
gía determinada, bien a sus empleados 
o bien a los clientes, un "texto" claro, or
denado, atractivo, con gancho, es la cla
ve primaria del éxito. Entonces se 
acordarán de que esa es nuestra espe
cialidad. No quiero acabar sin una senci
lla reflexión: son las personas y no las 
tecnologías las que determinarán cómo 
será el mundo demañana. O 
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