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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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Divulgar la ciencia en
 
México: un reto
 

En México, la ciencia difícilmente es aceptada como parte de la 
cultura y se la ubica como un ente lejano al quesededican 

personas privilegiadas en su inteligencia o económicamente, ya 
que las perspectivas laborales en los campos científicos no son 

visualizadas con claridad o noparecen ser muy halagüeñas. Los 
proyectos que se comenzaron a consolidar en México, hacepoco 

menos de veinte años, significan un esfuerzo que deberá 
ampliarse y apoyarse si sequiere contribuir a laformación de 
una sociedad mejor informada y más cercana a la ciencia. 
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n la época colonial la cien
cia europea se introduce en 
estas tierras y esa partir de 
ese penodo, con el estable
cimiento de la universidad, 
cuando se habla de desa

rrollo del conocimiento científico en Mé
xico. Pero es realmente. hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII cuando se 
empieza a conformar unacierta comuni
dadde personas interesadas no solo en 
la ciencia, sino en su divulgación, a tra
vés de algunos materiales entre peque
ños libros, reflexiones y prensa 
cotidiana, cuyo interés era publicar artí
culos sobre el desarrollo científico en el 
país y enEuropa. 

Con la guerra de independencia se 
pierde el poco avance que se había da
do en el campo científico y en su difu
sión, y en el siglo XIX se intentan 
reeditar algunas de las obras de divulga
ción anteriores y se abrieron algunas 
secciones de divulgación en periódicos y 
revistas, además de la formación de al
gunas sociedades y asociaciones cientí
ficas. Las vicisitudes históricas de 
México en esa época hacen compleja la 
consolidación de diversos proyectos, y 
no es sino hasta fines del siglo pasado 
cuando algunas instituciones se reorga
nizan, mientras otras apenas se crean. 
Realmenie, después del periodo de ines
tabilidad de principios de siglo con la re
volución, se empieza a dar la creación 
de más universidades al interior del país 
y se consolidan diferentes centros de 
educación e investigación. 

Bien puede decirse que la ciencia to
ma carta de naturalización, en nuestro 
país, hasta mediados de este siglo, 
cuando comienza la conformación clara 
de una comunidad científica más autó
noma y con proyectos de desarrollo cla
ros. 

Esinteresante hacer notar que en un 
país como el nuestro, la generación de 
conocimiento no se da con la llegada de 
los españoles. En realidad, los grupos 

PATRICIA MAGAÑA RUEDA, mexicana. Docente de la 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
El presente texto resume los puntos de vista de un 
equipo de trabajo coordinado por la autora, así 
como las opiniones vertidas en diversos foros a lo 
largo de los últimos cuatro años. 

El capital como arquitecto de las 
ciudades 

El diseño y construcción de lasgran
desy modernas ciudades latinoamerica
nas ha sido realizado fundamentalmente 
a base de la operatividad de las dinámi
cas económicas de acumulación de ca
pital, pero nunca han sido planificadas 
centralmente como espacios de comuni
cación humana. Los criterios de funcio
nalidad económica al más bajo costo, no 
solo han producido fenómenos de carác
ter financiero, político, social, demográfi
co, ecológico, energético, etc., en las 
urbes, sino también comunicativos, des
de el momento en que la construcción' 
de losentornos físicos edificados nosolo 
tienen un impacto material, sobre los se
res humanos que los habitan, sino tam
bién fuertemente cultural. 

Es decir, los contextos espaciales 
elaborados no nos determinan única
mente de manera económica y social, si
no también mental, desde el momento 
en que los individuos nos relacionamos, 
pensamos, sentimos, imaginamos, mo
vemos, amamos, interactuamos, etc., 
humanamente dentro de estas cobertu
ras físicas. 

La concentración de 
las comunicaciones 

Laciudad se ha convertido enun es
pacio privilegiado del cruce y concentra
ción de las comunicaciones 
tecnológicas. Así observamos, porejem
plo, que en las metrópolis se encuentran 
reunidos el mayor porcentaje de teléfo
nos, fax, telecomunicaciones, fibras ópti
cas, terminales satelitales, bases de 
datos, redes de computadoras, conexio
nes coaxiales, medios interactivos, etc. 
Esta realidad ha convertido a las zonas 
urbanas de Latinoamérica en territorios 
de mayor calidad de comunicación tec
nológico-instrumental que otras regiones 
rurales de nuestros países. 

la deshumanización de las urbes 

Los entornos urbanos latinoamerica
nos no se han diseñado para satisfacer 
los requisitos de una calidad de vidasu
perior, sino de consolidación de los pro
cesos industriales; así, ha sido 
mayoritariamente la evolución de la acu

servado el surgimiento de un paisaje ur
bano-comunicativo cada vez más 
inhóspito e inhumano, pues losespacios 
de vida y convivencia son planeados bá
sicamente para generar productividad 
rápida, abundante, eficiente y competiti
va; y no para incitar la convivencia, el 
encuentro, el diálogo, para comunicar
nos y humanizarnos. 

La comunicación urbana 
como negocio 

Esta dinámica de la expansión del 
capital en todas las áreas de la vida ha 
introducido en nuestras estructuras men
tales de países en vías de crecimiento, 
la concepción mercantilista de que, por 
encima de todo, la comunicación urbana 
debe ser un negocio. En consecuencia, 
los espacios decomunicación pública se 
han privatizado convirtiéndose en zonas 
de lucrativas ganancias económicas. El 
mercado define el sentido, la dinámica y 
la forma de lasciudades y no las necesi
dades mayoritarias del desarrollo social. 
Gon ello, el espacio de encuentro públi
co se convierte en un ámbito comercial, 
como sucede con los mal/s, los centros 
comerciales, los supermercados, etc., y 
nocomo un espacio de reencuentro con 
lo público. 

El surgimiento de la video-vida 

Dentro de la tendencia urbano-mer
cantil que ha seguido el proceso de pro
ducción y reproducción de las 
sociedades latinoamericanas se ha di
fundido rápidamente la mentalidad de 
que para que todo espacio público de 
comunicación sea moderno debe estar 
atravesado por el complejo audiovisual, 
pues de lo contrario será atrasado o 
anacrónico. Así, hasurgido en las princi
pales ciudades de América Latina la "vi
deo-vida" como fenómeno cultural que 
ha atravesado todas las actividades de 
nuestra existencia. 

La propuesta modernizante de los 
"comunicadores profesionales" ha sido 
darel tiro degracia a lospocos espacios 
de diálogo, reunión y encuentro perso
nal, para convertirlos enzonas de pasa
tiempo posmodernas. Así, hemos 
transformado la taquería en ''video taco", 
el bar en 'vídeo bar", la pizzería en "vi
deo pizza", la discoteca en ''video disco-

Esta concepción "moderna de la co
municación" ha avanzado tanto que, por 
ejemplo, en México, algunos de los prin
cipales jardines del Distrito Federal se 
han convertido en video-jardines para 
ver a través de pantallas gigantes de te
levisión eventos como la pelea del Ma
cho Camacho, el concurso Miss México, 
los debates políticos entre los diversos 
candidatos a la presidencia de la Repú
blica, etc., restándoles su carácter de 
zonas de tranquilidad y de armonía con 
la naturaleza. 

De esta forma, la relación con el 
complejo delvideo enlasciudades subs
tituye el espacio de encuentro y contacto 
de la plaza pública, del jardín, de la ala
meda, del quiosco, etc., produciendo la 
"video-vida". Intentando producir dinámi
cas de comunicación con el arsenal de 
tecnologías informativas con que corta

.1:1·111.I~ilii¡;:::::::::¡:¡:i;::::: 1díseño ~, 
o':::::::::::::: ::::.::, construcción de las 
\\\i:i:\\!:~~; ~~¡,!} grandes y modernas 

ciudades latinoamericanas 
ha sido realizado 
fundamentalmente a base 
de la operatividad de las 
dinámicas económicas de 
acumulación de capital, 
pero nunca han sido 
planificadas centralmente 
como espacios de 
comunicación humana. 

@\l~~~~~~~~~%~~~~~~~~~~~~~~]l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 

CHASQUI 55, septiembre 1996 53 



II~g§~f&mÑ€lmmll·-,III~1
 
~~~~¡¡II~¡~¡~~~~~~¡~I~~~~~~~~~~~~~~¡¡¡~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡~~~¡¡¡¡~ 

La ciudad
 
como
 

proceso
 
de
 

• • I

comunlcaClon
 
Alfinal delsiglo XX, el 

principal espacio donde se 
concentra lapoblación de 

América Latina y delresto del 
planeta es en las ciudades, por 

lo que estamos obligados a 
retomar la realidad 

comunicación-ciudad como 
una prioridadpor analizary 
transformar dentro delámbito 
de las políticas nacionales de 

comunicación. Elautor 
presenta algunos elementos que 
ayudarán a la comprensión del 

fenómeno comunicación
ciudad en los tiempos de la 

modernidad latinoamericana. 
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actuar, imaginar, vestir, trabajar, descan
sar, vincularnos con la naturaleza, diver
tirnos, etc.; esdecir, sobre nuestra forma 
y calidad de vida. Así, la ciudad aparece 

JAVIER ESTEINOU MADRID, mexicano. Profesor-inves
tigador del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimílco, México, D.F. 

como algo más que un simple espacio 
territorial que cobija a los ciudadanos 
dentro desus fronteras urbanas. 

Bajo esta perspectiva, podemos de
cir que "la ciudad da que sentir y lo que 
sentimos es una cierta organización del 
espacio, espacios llenos o vacíos ... El 
aspecto formal es su manera de expre
sión, la forma cómo se nos manifiesta 
está intrínsecamente unida a la materia
lidad del lugar. Pero, sin duda, todos es
tos espacios dan qué sentir gracias a 
nuestra corporalidad. la simbólica de la 
ciudad está íntimamente ligada a nues

prehispánicos tenían una cosmovisión 
muy elaborada. Baste solo con recordar 
el gran desarrollo de la matemática y la 
astronomía por los mayas y el preciso 
conocimiento que del medio natural te
nían los grupos mesoamericanos que 
habitaban el territorio antes de la llegada 
de losconquistadores, y que lespermitió 
el desarrollo de la agricultura y una es
trecha relación con la naturaleza y su 
manejo. Todo este acervo cultural, acu
mulado por siglos, fue eliminado con la 
llegada de los españoles, quienes esta
ban convencidos de quesu religión y co
nocimiento eran los verdaderos, lo que 
les impidió entender la cosrnovisión de 
los habitantes del nuevo mundo, y la co
municación entre estas culturas nunca 
ocurrió, y por lo tanto la generación de 
una nueva visión en armonía con el am
biente fue imposible. 

El problema es que la elaboración de 
la historia occidental ha planteado que 
los países del Tercer Mundo tienen que 
abandonar sus supersticiones y recibir el 
conocimiento de la ciencia moderna que 
es, de acuerdo a este esquema, supe
rior. Esta formulación implica que ciencia 
y tecnología se desarrollan por ellos mis
mos, independientemente de condicio
nes naturales, históricas y sociales, 
descrita siempre de manera indepen
diente de la cultura, como si tuviera su 
propia lógica. En este contexto, la tecno
logía es vista como una forma de resol
ver problemas, de proveer bienestar y 
como una fuerza para progresar. 

El problema se agrava porque la ma
yoría de los científicos del Tercer Mundo 
dificil mente establecen una comunica
ción real con expertos en otras áreas, 
para examinar unproblema científico. Se 
lesconsidera especialistas en uncampo 
particular del conocimiento, y sus deci
siones no deben ser refutadas porotros, 
particularmente por los simples ciudada
nos. la falta de comunicación entre cien
tíficos y ciudadanos es considerada 
normal. 

Divulgación de la ciencia 
Ennuestro país hay unagran diversi

dad de grupos étnicos, formados en su 
mayoría PQJ personas pobres, con un 
bajo nivel educativo, y queson goberna
das por una élite educada, en muchos 
casos en otros países, y que ejerce un 
fuerte control informativo a través de los 
medios. las ideas de los grupos del po

der no necesariamente se ajustan a la 
realidad del país, y sin embargo son 
aceptadas debido a la poca información. 

la sociedad actual, en buena medi
da, depende de los medios para obtener 
información oportuna sobre ciencia y 
tecnología. Sin embargo, y desgraciada
mente, hay límites a lo que la prensa 
ofrece, y la imagen que puede quedar en 
la mente de las personas es que los 
científicos hacen solo aquello que los 
medios decomunicación resaltan en mo
mentos específicos, ya sea a través de 
la prensa escrita o de la televisión. Pero 
no se trata solo de informar sobre nue
vos descubrimientos o difundir aspectos 
aislados del conocimiento, la principal ta
rea de la divulgación consiste en dar a 
conocer cómo se lleva a cabo el queha
cer científico, cuáles son sus métodos, 
en qué forma se llega a un descubri
miento, qué importancia tiene un deter
minado avance de la ciencia para la 
sociedad y de qué manera se diferencia 
la ciencia de otras formas de conoci
miento. 

En un país como México, finalmente, 
significa información que permita al du

dadano opinar, formarse un criterio y to
mar decisiones. Desgraciadamente, la 
divulgación que se hace en México, aun
que ha avanzado en la última década, 
en su mayor parte se efectúa sin tomar 
en cuenta el vasto pasado histórico y 
cultural del país. El esquema que mu
chos de los divulgadores han tenido en 
mente, ha sido casi siempre el que co
rresponde a la investigación científica, 
es decir, lo que se ha hecho esdara co
nocer simplemente la información de lo 
que podría considerarse "descubrimien
tos científicos". Tal estilo de comunica
ción sugiere que la ciencia debería 
hacerse en la misma forma que en los 
países desarrollados para poder ser exi
tosa. 

Divulgadores y proyectos actuales 

En general, loscientíficos mexicanos 
juegan el papel de comunicadores de la 
ciencia. Se involucran en proyectos para 
escribir libros, artículos en revistas, ase
soran salas de museos o conceden en
trevistas. Este trabajo lo consideran más 
una labor social a la que destinan gene
ralmente solo su poco tiempo libre, y 

"La divulgación es vista como secundaria ante 
la investigación" 
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desgraciadamente muchos de ellos con lo que se suma el que aquellos que con palabra impresa seconstituyó enelvehí
sideran que son los únicos capaces de trolan el dinero para losproyectos cientí culo privilegiado de la utopía liberal, la 
hablar de ciencia, y la labor de divulga ficos consideran que la ciencia y la forma jerarquizada de difusión de ideas 
ción esvista como secundaria ante la in tecnología solo son valiosas si resultan y, finalmente, el modelo urbano de co
vestigación, o menos valiosa. Por lo en una aplicación. Para muchos de ellos municación masiva. Si bien sobrevivie
tanto, su trabajo no incluye los elemen la divulgación de la ciencia es inútil en ron ciertas fórmulas de la vieja ágora (el 
tosque. porejemplo loscomunicadores o un país donde la mayor parte de lospro discurso en la plaza, las movilizaciones.~~~1~~:~~~:::periodistas tienen. Debido a lo anterior, ductos cienítificos vienen del extranjero. callejeras...), el modo privilegiado de co
casi no hay profesionales de la divulga Puede decirse que en nuestro país, municación social pasó a ser la letra imefectúa sin tomar en cuenta 
ción de la ciencia, y muy pocas personas los proyectos de divulgación se han ido presa. Claro que, como en todo proceso, 
se han dedicado a este campo. Solo re consolidando apenas en los últimos el pasado histórico y las cosas han seguido cambiando. Nue
cientemente se inauguró un diplomado veinte años y corresponden a publicacio cultural del país. Lo que se vos agenciamientos, nuevas territoriali
universitario cuyo objetivo es preparar nes, radio, TV, video, redes y computa dades..., el animal tipográfico ha ido 

ha hecho es dar a conocer divulgadores y gracias al interés de algu doras, museos y centros deciencia. desdibujándose. 
nos diarios, básicamente de la capital 'En México, como en la mayoría de lo que podría considerarse 

El texto se desintegradel país, se han abierto pequeñas sec lospaíses del mundo, seproducen publi "descubrimientosciones de ciencia en forma semanal. La Por un lado se está construyendo uncaciones científicas de diversos tipos: li
aparente contradicción entre científicos y bros, revistas y boletines de científicos". Tal estilo de animal cada vez más aislado y, con apa
periodistas, expresada en muchos paí rente paradoja, un animal cada vez másinvestigación, de difusión y de divulga comunicación sugiere que la ses, ni siquiera ha llegado a tomar forma urbanizado, pavimentado tras la diagración. Las publicaciones periódicas son 
en un país como el nuestro, debido a la sin duda la forma más desarrollada de ciencia debería hacerse en mática de las megalópolis, o bien des
escasa existencia de profesionales en divulgación de la ciencia. Ya para los la misma forma que en los clasado tras la miseria del Cuarto 
este campo. años 60 surgieron las primeras revistas, Mundo. Nos toca hoy asistir a la era de 

Además, para lostípicos funcionarios asociadas en la mayoría de los casos a países desarrollados para ladispersión y, al decir de Castoriadis, la 
de la cultura en México, la ciencia como las instituciones educativas, universida poder ser exitosa. "era del conformismo generalizado".Es 
parte de la cultura no existe. El tiempo y des y centros de investigación. El Con que la emergencia del Individuo, la uto
el espacio otorgados a la comunicación sejo Nacional de Ciencia y Tecnología pía del liberalismo (nacida a partir de las lIllj~mmm~j~j~j~j¡j~jf~~f~~~m~1 
de la ciencia en los medios es mínimo, a (Conacyt), dependencia gubernamental vicisitudes dela Reforma) haprogresado 

a un extremo tal que el animal humano 
encargada de patrocinar la ciencia en el se ha transformado en el animal solita
país edita, desde los años setenta, dos rio. "Le tengo miedo al negro ataúd, a 
revistas. Algunas de las publicaciones ese S.O.S. ahogado en la multitud" grita 
universitarias de divulgación han alcan Tabaré Rivero (un músico de rock de mi 
zado una alta calidad tanto en contenido país). Los paradigmas colectivos, las 

núm. 42 ABRil JUNIO 1996 como en presentación; sin embargo, si prácticas colectivas, las utopías colecti
~ ••••••••••• 1t •••••• ..., •••••••••••• '••• ..., ••••••• 

se piensa en la gran proporción dejóve vas, van desdibujándose junto con el co
nes, en un país como México, se espe lectivo mismo, que insiste en 
raría que los proyectos de este tipo se transformarse en muchedumbre. Es la 
multiplicaran. La única revista de ciencia era de la dispersión y, paradojalmente, rtal de la economía informal o la navega AM) se ven desbordados por interven
para niños se fundó en 1980 y hasta la la era "del conformismo generalizado". ción por el dial de lasFM. La tecnología ciones que poco o nada tienen que ver 
fecha sesigue editando. No hay mayor conformismo, en la era de 

La teoría de la evolución 
comunicacional es predominantemente con las problemáticas planteadas; la 

Como ya se mencionó, una serie de ladispersión, que la ausencia de una es audiovisual, delegando la tipografía a un consigna es hacerse oír, capturar algunaen la biología mexicana: periódicos, algunos de circulación nacio peranza de cambio concierto rasgo de honroso plano secundario. La racionali escucha que anestesie la ausencia de 
nal, han incluido una sección de ciencia credibilidad; el animal solitario se ahoga dad lineal del texto se desintegra tras la interlocutores cercanos. Se suceden, 
o un suplemento. Esto es indudablemen en la libre empresa del capitalismo sal trama múltiple de la imagen y el sonido. unas tras otras, innumerables botellas al 
te un avance, ya que normalmente son vaje, en el fratricidio de la competencia El medio electrónico es el compañero mar; por Internet, por las radios piratas,
publicaciones de acceso a un público microempresarial, en la asepsia fagoc'l perpetuo -en una relación binaria- del por las publicaciones subterráneas..., 
amplio; sin embargo, en muchos de los tante de la leyde mercado. Citando a Li animal solitario de la multitud. El espacio denunciando la soledad y el abandono 
casos las temáticas abordadas y el nú povetsky, las ideas se suceden y público se transforma en privado, inva del animal del fin de milenio. Poco tiem
mero decolaboradores son escasos. descartan con la misma facilidad que un diendo el territorio personal del animal a po atrás, un compañero me contaba so

kleenex, siguiendo la dinámica del marEn cuanto al rubro de los libros es través de las ventanas de los mass me bre una experiencia de degustación de 
keting de la moda.importante mencionar el trabajo del Fon dia, único vínculo sobreviviendo con los un producto en un supermercado deuna 

do de Cultura Económica, editorial cono Por otro lado, el animal solitario de la otros-de-allá-afuera. Este animal se zona residencial de Montevideo; loscon
cida en buena parte de Latinoamérica, urbe es también un animal electrónico, ahoga, muy ocupado en ello carece de sumidores insistían en repetir la expe
que de 1986 a la fecha ha editado más nómada y sedentario a la vez. Sedentari la posibilidad de atender a otros ahogos. riencia, no por las bondades del 
de280 títulos sobre ciencia entre losque zado frente a la pantalla del televisor o el Por ello no escucha; quiere ser escucha producto, sino por la salvadora excusauna hipótesis nula 
se destacan los de la serie "La ciencia computador, nómada en el universo vir do. En función de esto, los medios que de ser escuchados por alguien, aunque 
desde México", con títulos que han reba tual de Internet, los flashes de la CNN, abren sus micrófonos a la participación sea la profesional sonrisa deuna promo
sado el tiraje de 30.000 ejemplares y la MTV, el ambulantismo microempresa- del público (fundamentalmente emisoras tora decampaña publicitaria.e 
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La producción de cine y video científascinado por la retórica y las artes del turaleza del animal parlante ha cambia cerio; es decir; se reglamentaban losca

fico se hace generalmente en instituciobuen orador. Si hay algo que caracteriza do radicalmente. Las ciudades ya no minos de la interpretación, se imponía la La divulgación de la ciencia en México nes del gobierno y en las de educaa la cultura del Egeo, esto es la comuni son solo lo que eran; la polis ha desa senda de la correcta lecto-escritura. De 
ción superior del país y es muy recación oral, el despliegue de los intersti parecido definitivamente. Progresiva este modo, se desplegaba el látigo dis
ducida por los problemas de financia1. Deberá permitir al público tener una visión integrada de cómo se relaciona la cios de la retórica; el orador dirigiéndose mente, en un proceso que terminará por ciplinario de la hermenéutica. El período 
miento.ciencia con los problemas naturales y sociales. Esta visión deberá surgir de los al colectivo bajo el sol de la plaza públi despegar hacia fines del siglo XVII, se medieval continuaba caracterizándose 

Alrededor de los grupos preocupa
su discurso. Disfrutando, bien con el re urbana tal cual hoy la conocemos. Si en fuerte impronta colectiva; si bien el ejer

diversos puntos de vista de los profesionales, científicos o periodistas, en todas ca. El animal charlatán se regodeaba en va construyendo el diagrama de la vida por tecnologías de relacionamiento de 
dos por la divulgación científica en Méxi

flejo de su exhibicionismo en el espejo el lapso medieval la comunicación se cicio del demos en el ágora había sido 
las ramas del conocimento. 

co se inició el impulso a proyectos de2. Deberá proveer al público general de información suficiente para realizar un 
centros deciencia y museos interactivos.de la multitud, bien con el goce voyeur guía siendo predominantemente oral extinguido, el animal continuaba diagra análisis de una situación, normal' su criterio, opinar y así acortar el abismo entre 
Actualmente, en la ciudad de Méxicode admirar la exhibición del orador. Una -en un mundo caracterizado por la pro mando la bandera de su sedentaridad a los expertos y el resto de la población. 
existen dos importantes museos y en el cultura predominantemente oral, una co ducción y el modo de vida rural-, a partir partir de prácticas colectivas de sobreco 3. Deberá presentar una descripción del desarrollo cientiflco y tecnológico dentro 
interior del país se ha iniciado la creamunicación hegemónicamente oral, y co de la invención de Gutenberg las cosas dificaciÓn. Los designios del dogma im de un contexto social. Esta descripción podría incluir el impacto de la ciencia en 
ción de otros más en alrededor de 10 lectiva. comienzan a cambiar. ponían ciertos consensos, de emer la cultura de los diferentes grupos que conforman nuestro país. 
ciudades. Esta actividad ha mostradoSe inaugura el animal tipográfico. Si gencia soberana (¿las sociedades de 4. Deberá presentar un análisis crítico acerca de las implicaciones éticas, políticas yEl animal tipográfico una amplia aceptación, sobre todo por elbien durante la hegemonía monástica se "soberanía" de Foucault?) que se mate sociales de la introducción de nuevas tecnologías. 
público infantil, que siempre está ávidoMucho tiempo después, un nuevo desplegaba una técnica de relaciona rializaban en una forma particular de ser 5. Deberá contríbuír con elementos conceptuales básicos en la educación de los de conferencias, pláticas y actividadesdispositivo técnico inaugura el desplie miento con el libro, decaracterísticas ca enelcolectivo. jóvenes, como es el caso de las teorías evolutivas, origen de la vida, cosmolo lúdicas.gue de un nuevo agenciamiento, gene si fetichistas, el libro recién comienza a Pero el desarrollo de nuevas tékh· gía, etc. 

rando un nuevo orden de territorialidad. adquirir la cualidad de dispositivo (des nee, la consolidación de los burgos (su
6. Deberá reforzar la. imagen de los comunicadores de la ciencia como elementos REFERENOAS 
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mo ideología, 
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Fondo de Cultura Económica. 
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es que hay una escasa tradición de lec y aun ellas tienen espacios pequeñosMazarino (el primer libro impreso) la na- no también la forma en que se debía ha- La tipografía sentó las bases que posibi Magaña, P. et al., 1995, "Divulgación de la 
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fic Publications in Latin America), Ana María 
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ticular de subjetividad; nace el libro
 
como dispositivo. Paradojalmente, el ac

ceso masivo a la letra impresa fortalece
 
la naturalización de la noción de Indivi·
 
duo que comienza a contraponerse a la
 
de Colectivo; si yo puedo interpretar
 
("de acuerdo a mi leal saber y entender")
 
lo que yo quiera de un texto, es que
 
existe un "yo", único e irrepetible, inde

pendiente de los demás, un Individuo.
 
De este modo, una abstracción teórica
 
(Individuo) tan completa pasa él natura

lizarse en el orden de las cosas concre

tas. Aún hoy (tal vez con más razón)
 
resulta difícil conceptualizar al sujeto hu

mano como unnudo en una trama colec

tiva ("un pliegue del adentro en el
 
afuera", diría Foucault al hablar de sub

jetividad). En este orden de territoriali

dad, de corte predominantemente
 
urbano y militantemente individualista, la
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