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Este documento sístematíza la ex la metodología y un análisis. En suCOMO SE HACE UNA 
periencia de capacitación con un gru ma, el documento presenta una vi

VOZ DE Ml.ITER po de mujeres, en su mayoría sión completa del proyecto. 
campesinas, para que realizaran un Capacitación a mujeres en Algo atractivo es una sección paprograma radiofónico, proceso que ralela, que aparece en las páginas imradio llevó dos años y medio, a fin de di pares, en donde se recogen vivencias 

Centro de Comunicación fundirlo en la emisora católica y rural personales de las protagonistas quieSanta Clara, de la zona norte de CosVoces Nuestras. nes nos cuentan, en sus propias pala
ta Rica. bras, el significado que ésta tuvo para San José, Costa Rica, 1995 Con la publicación de la experien ellas. "Yo me casé y por años viví en 
cia se busca compartir con otros gru la casa dedicada al 'marido y a un hijo pos y probar cómo la producción de crianza que yo tenía. Entonces, 
radiofónica puede ser accesible a to para mí la emisora fue como una vendo tipo de personas, si hay la forma tana que para mí se abrió, por la cual 
ción y la atención a sus capacidades yo pude ir dando cositas y recibiencreadoras. El contenido proviene de do, después fue como una puertavarias fuentes: las memoriasde los ta más amplia cuando ya entré a lo que 
lleres y otros documentos escritos; fue la capacitación" dice Mercedes 
entrevistas con las participantes, las 

Ulate, una de las participantes. 
facilitadoras y el director de la radio; 
encuestas llenadas por los participan Los anexos muestran los métodos 
tes y dos debates grupales, uno con y las técnicas utilizados, y los temas 
el equipo de Voces Nuestras y otro tratados. El documento será de gran 
con las mujeres. beneficio para quienes están trabajan

El texto recorre desde el inicio del do en capacitación radial y en pro
proceso de capacitación, la propuesta yectos de desarrollo con la 
original, el escenario; hasta un balan participación de mujeres. 
ce de la experiencia, sus principales 
acontecimientos, los temas tratados, LUCIA LEMaS 

1~~i!~1lli1lt*)1¡¡~ NOTA A LOS LECTORES ~t.m1if&\\I1!j 

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han 
?;;,:,•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes. 

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el 
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y 
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el 
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o, 
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al 
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En 
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua. 
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de 
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores. 

Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana 
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de 
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un 
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la 
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el 
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan 
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del 
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio. 

Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y 
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres 
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por 
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e 
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito. 
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere 
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan 
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los 
periodistas. . 

¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre 
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción, 
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género. 

Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el 
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de 
la comunicación. 

DIA- LaGOS 
DELACOMUNICACION 

\ 

DIRECTOR: Walter Neíra Bronttis 

SUSCRIPCIONES Y CORRESPONDENCIA
 
Oficina de Redacción: Secretaría Ejecutiva de
 

FELAFACS, Apartado Aéreo 18-0097
 
Lima 18, Perú.
 

Teléfono 754-487 Fax (5114) 754-487
 

Estudios sobre las Culturas
 

Contemporáneas
 
Revista semestral de investigación
 

y análisis
 
Programa Cultura - c/s - Universidad de Colima
 

Espacio editorial deinvestigación teóricay 
metodológica en relación a la cultura 

Suscripciones: 
(Incluye envío correo aéreo) 

México: N$80.00 \ 
Otros países: US $ 45.00 !

, 
r 
l· 

Envíe giropostal o telegráfico a:
 
Programa Cultura. Universidad deColima
 
Apdo. Postal294, Colima 28000. Col.
 

Tel. (331) 30397 - Fax (331) 27551
 

e-mail:pcultura@volcan.ucol.mx
 

100 CHASQUI 52, noviembre 1995 

www.flacsoandes.edu.ec

mailto:e-mail:pcultura@volcan.ucol.mx


PERIODISMO y LAETICAEN 
LITERATURA EL PERIODISMO, 

.. los cinco factores que 
interactúan en la

tI~'.:~~ ,on aguas de-un::'::'" ....x;::: deontología profesional
¡lI&:::::.. mismo caudal o 

OSCAR LOPEZ REYEstrabajos excluyentes? 
Banco Central, República polémica es antigua: 
Dominicana,1995 

desde las crónicas de 
indias, maravillosa 
simbiosis. de estos dos 
ejercicios escriturales, 
hasta algunos escritores 
contemporáneos 
.que rechazan el trabajo 
periodístico. 

1'. EL SIGLO DE lA RADIO 

4 De hoya la eternidad i]¡I~;~:':'-'-'--;;;;;;;::': esde la primera transmisión inalámbrica, 
~:::~::: ::s~::. -"'. •

Jorge Enrique Adoum II~ ~i~~i~' 1895, ~asta nuestros ~las, la radio ha SIdo 
~?<~::: ::,::.- el medio por excelencia. Ofrecemos una 

8 Aguas de un mismo caudal panorámica de lo quefue, esy debe ser "la
Carlos Morales 

la ética O'CQflQpeZ~.V"" 
en el Periodismo 
LoS ctncc foc1mes que·!p~e{actúon 

~"'-7
 

·,:~j·illllli·¡:¡i 
y que definen las formas de actua PRIMICIAS DE LA 
ción de los seres humanos. 

Conjuntamente con el elemento CULTURA DE QUITO 
familiar, el macroambiente socio-cul COLEGIO DE PERIODISTAS 
tural influye en la forma de pensar y 

DE PICHINCHAactuar de las personas. Este ma

croarnbíente está integrado por el sis Quito, 1995
 
tema educativo, los medios de
 
comunicación, el entorno vital y las
 
actividades propias de la profesión.
 
El autor se plantea las preguntas:
 
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
 
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
 
y a partir de las respuestas obtenidas,
 
en diversos textos consultados, llega
 
a conclusiones básicas en cuanto a la
 
formación del periodista.
 

Luego realiza un análisis del pro

ceso de formación profesional. El au

tor hace un recuento de las primeras
 
escuelas de comunicación social y es

tudia la presencia de la ética como
 
materia privilegiada en los pensa de Luego del bicentenario de la apa

todas las escuelas de periodismo de rición del primer periódico ecuatoria

su país. no, Primicias de la Cultura de Quito
 

En el campo de la formación pro (1792), y en el bicentenario de su 
fesional, el término "ética" tiene una muerte por causa de la libertad 

(1795); el Colegio de Periodistas de connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio Pichincha y la Federación Nacional 

de Periodistas del Ecuador rinden homayorpantalla del mundo". Uno de los temas más debatidos dismo se ejerce sin fronteras, en una 
actualmente es el de la ética profesio esfera multidimensional... El periodis menaje al primer Periodista de la Pa

12 ¿Trabajos excluyentes? tria, Francisco Javier Eugenio denal. Con este libro, el autor domini ta se mueve mayormente en núcleos 
Pedro Jorge Vera 32 La radio: aquellos primeros y conglomerados, contrayendo múlti Santacruz y Espejo, con la publicacano Oscar López Reyes ofrece un 

años ción de este libro que contiene la aporte detallado al analizar la situa ples responsabilidades... Asume res
Luis Dávila Loor versión facsimilar de los periódicos 14 Las crónicas de indias: ción de los periodistas, la naturaleza ponsabilidades que comprometen su 

¿periodismo o literatura? de su trabajo y los niveles de forma honor y ponen, en ocasiones, en jue publicados en 1792. 

OIga Fernández 36 El instrumento de la intimidad ción profesional. go su vida" Por ello, los Códigos de Son tantos los que han escrito en 
Santiago Rivadeneira A. Etica y los Controles Institucionales relación con la obra de Espejo, pero El estudio se basa en una encues

son elementos fundamentales en el pocos los que han trabajado con rieta a 30 periodistas escogidos entre 17 Una agencia de prensa 
desempeño de las actividades comu gOL Por ello, en las primeras 150 pá

llamada José Martí 40 En defensa de la radionovelas ejecutivos de los medios, profesores 
nicacionales. Este capítulo se preocu ginas se incluye el ensayo: El Espejo de comunicación y representantes de Lola García V.Julio García Luis pa de aspectos tales como: la libertad de las Primicias de la Cultura de Quilos gremios profesionales, que permi
de prensa, el secreto profesional, la to, escrito por Hernán Rodríguez Castió estructurar un planteamiento des44 Ritualismo jurídico o derecho 20 Rodolfo Walsh: el peso del privacidad y, de manera especial, la tela, periodista y miembro de lacriptivo de la formación dela las comunicaciones cuerpo en la palabra llamada Cláusula de Conciencia. Academia Ecuatoriana de la Lengua y comunicador social y de los elemenArturo Bregaglio de .la Academia Nacional de Historia, Alejandro Luna tos que inciden en ella. Para que la formación y la ética 

quien con el rigor que le caracteriza, Al inicio de la obra, en el denomi profesional estén garantizadas, es in•47 Radio, jóvenes y el tercer no hace afirmación que no tenga denado Capítulo Central aborda los as dispensable, y así lo presenta López 23 Nicolás Guillén: el olor a tinta 
milenio trás de sí un documento o tesrímoníoJoaquín G. Santana pectos que considera definitivos en la Reyes, una auténtica seguridad social 
Sandro Macassi confiable.deontología profesional: la familia, el y económica. Esta garantía libera al
 

macro ambiente socio-cultural, la for periodista de una serie de presiones Este documento histórico permiti
26 Carpentier: cronista de su 51 ¿Qué hace comunitaria a una mación profesional, los códigos de y circunstancias negativas y le permi rá tener una visión documentada de 
tiempo el antecedente más importante del radio comunitaria? ética y los controles institucionales, y te un comportamiento ético acorde 
Alejandro Querejeta José Ignacio López Vigil la seguridad social y económica. En con las necesidades culturales, socia periodismo ecuatoriano. Esta publica

ción constituye un justo reconocicuanto a la familia, López Reyes estu les y políticas de su medio y con su 
miento a Espejo, científico y30 Osvaldo Soriano: "ante todo dia su integración histórica, los diver formación profesional. 55 Una entrada popular al 
reformador ilustrado de su tiempo. soy un escritor" sos modelos familiares y los patrones Internet 

Juan Carlos Calderón conductuales que en ella se originan ANDRÉS LEaN EDGAR JARAMlLW.Bruce Girard 
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Blanca y radiante cuenta esta y	 María Cristina Mata nombra el in 91 IDIOMA y PERIODISMOCOMUNICACION yBlANCA Y RADIANTE 

muchas otras historias de un gigan	 vestigar como una caminata, que par
Lenguaje y discriminación de Mafias, poder y tesco negocio mundial, que envuelve	 te "con metas, ilusiones, energías ..." DESASTRES 
la mujer 

a políticos militares, policías, servicios	 Hombres y mujeres, 800 participantesnarcotráfico en Susana Cordero 
secretos, oscuros criminales tercer del Curso a distancia en comunica i':<:~:;;'~"uesto que es imposible 

Argentina mundistas o tradicionales mafiosos ción radiofónica, se preparan para ~ ~\~:,..u)redecír con precísíón 95 ACTIVIDADES DE CIESPALdel Norte desarrollado. Basta ver el	 iniciar la caminata: "paso a paso, coGABRIEL PASQUINI Y EDUARDO 
catálogo de los personajes que circu	 mo aconsejan los buenos caminan ~ g los desastres naturales, 

DE MIGUEL lan por este libro, conocidos y desco	 tes". la educacíón y la 97 AVISOS 
Planeta, serie Espejo de la nocidos, para comprender la En las dos primeras unidades, el	 prevencíón son íneludíbles. 
Argentina	 magnitud de un laberinto apasionan acercamiento a la investigación se ha 98 RESEÑASEn este sentído, los medíos 
Buenos Aires, 1995 te, cuyo hilo no puede perderse.	 ce a partir de algunas lecturas y ejem

plos. Se trata de tener elementos para deben cumplír un papel 
reconocer en qué consiste la prác importante en los desastres ••••••• tica llamada investigación y de qué cíclícosy en aquellos que semanera se relaciona con las ideas 
de la radio. Luego se aclaran tres as derivan de los conflictos 

INVESTIGACION pectos fundamentales: el porqué de ambíentales. 
RADIOFONICA:	 la investigación en nuestras radios,
 

el para qué de esa investigación y
 
DE lAS PALABRAS A ~~'"distintas modalidades de investiga 58 Terremoto en México (1985): 
LOS HECHOS	 ción. enfrentar la emergencia
 

Módulo 3, Curso a distancia En la tercera unidad, la caminata Javier Esteinou M.
 
se hace a partir de las preguntas que
 en comunicación 
los y las radialistas se hacen sobre las 62 Nevado del Ruiz: lecciones PARA EL DEBATE radiofónica audiencias y los oyentes de las ra para la comunicación
 

.MARIA. CRISTINA MATA dios. La unidad cuatro propone el va
 Patricia Anzola W. 83	 Comunicación y
lor de la autoevaluación con pistas _&UNDA-AL y ALER	 extraterrestres
para revisar la práctica institucional y 66 En medio del aislamiento Peter Schenkel Quito, 1995.	 productiva de las experiencias radio ";;;*';'1

Susana Klinkicht fónicas. Existen indicaciones de cómo la DEA norteamericana investigó 
se diagnostican algunos problemas o	 87 Beijing: comunicación, tema 

las vinculaciones del gobierno argen _&.ftmalestares. Continúan el discurso ra	 70 Cinco frases que hacen crecer estratégico
tino con el tráfico de drogas ilegales &l¡';IL........:...._


diofónico y las prácticas investigativas	 la nariz de Pinocho Sally Burcn 
y guarda celosamente los resultados. 

que se pueden desarrollar en torno a	 Eduardo Galeano 
la Secretaría de Lucha contra el Nar

él. Luego, hojas de ruta para conocer cotráfico argentina tuvo que cancelar 
dónde se mueven los radialistas, or	 75 Del conflicto rojo al conflicto indagaciones similares de sus agen ~*kll~~~-m~¡;~~m~~i~~~~~~i~~;~;~;~~~~~~~~~~~~;;~~1~;~;l~i~~~1l~~~~11~~tm~~1i¡~;;;;;;;;;;~;~;~~~~~;~~~i~ili~~i~m~~~~~j~~~~~¡j~~~~~~~~~;il~j~~~~¡¡¡¡~l~~~;~~¡~;;*¡~~;~~~i~~;j;~;~;;~
denar información y descubrir cuáles	 verdetes. Estas y otras revelaciones -Ias 
son los datos que faltan para trabajar	 Hernán Dinamarca presiones norteamericanas, las reti
mejor en las emisoras. la última parcencias militares, la venta de insumas 
te ofrece algunos consejos para	 NUESTRA PORTADAquímicos argentinos a los traficantes 79 Periodismo ecológico: 
responder a la pregunta del mibolivianos, el lavado de dinero, las propuestas
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente 

Fernando Checa M. Taky Onkoy. Oleo sobre tela, 60 x 40,rutas internas y externas, el negocio 
la investigación a la labor radiofónide jueces y policías - forman la trama 
ca?de esta exhaustiva investigación pe

riodística sobre las complejas relacio y la autora concluye: "si logré al
nes de las drogas con la política y la gunos de mis declarados propósitos 
economía, en la Argentina y el mun -mostrarles que investigar no es un 
do. mito ni labor de genios pero sí una 

Con datos oficiales y extraoficia tarea que exige imaginación, rigor y 
les de Washington, Bogotá, la W;z, constancia; si logré preocuparlos y 
Asunción o Buenos Aires, los autores "Solo a partir de la necesidad de animarlos al mismo tiempo-, sé que 
reconstruyen la historia de las drogas saber cómo marchan los proyectos, nos encontraremos en algún recodo 
y su prohibición, desde el opio en de la necesidad de contar con datos del camino: las páginas de un libro, 
salzado por Homero en la Ilíada al para orientar la labor, tiene sentido y en un informe, en un taller, en las 
crack de Harlem, desde los fumade lugar la investigación dentro de nues cartas que de pronto nos escribamos. 
ros de opio de la Década infame al tras prácticas radiofónicas, dentro de Entonces, será muy bueno reanudar 
auge de la cocaína en la era actual. nuestras radios". el diálogo". 

de GUSTAVO CACERES.
 

Serie "Iconosde los Andes"
 

Elautor es ecuatoriano y su
 
obra ha sido expuesta a nivel
 

nacional e internacional.
 

Telf. (593-2) 532 326
 

DIS~O PoRTADA y
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ARTURO CASTAÑEDA V. 
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~1iil~l~'••).~ JORGE ENRIQUE AOOUM ml¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~m1¡¡~~~¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡m1~¡¡~~~¡¡mm¡¡~¡ti~~¡¡~ 

IDIE IHlOY A ILA IEl,IElrzNIlIDAID
 

Al informar sobre un acto cultural, un periódico local 
decía que "asistieron numerosos intelectuales así como 
también algunos periodistas". Era evidente que nose 

refería, a quienes "profesionalmente, preparan o presentan 
las noticias en un periódico" (DRAE), sino a esos escritores 

que, con la evolución del concepto deperiodista, son 
autores de artículos, crónicas, reportajes: verdaderos 

ensayos que caben dentro de la acepción másmoderna de 
un "periodismo de opinión". 

~~~;~;;~;~;~~~~~;;;~~;;~;;;~~~~;~~;;~;~~~~;~~;~;~;~~¡~;~;~¡~~;¡;¡~~¡;;~~¡¡~¡;~¡;~~~;;~¡¡*;¡~¡¡;~~;j;i~*m~;~~~l~ 

ese a la sonrisa que sus
cita el posible "acto fallido" 
de quien escribió aquella 
reseña, aún parece haber 
cierta actitud, adoptada 
más por los "periodistas" 

que por los "intelectuales", a fin de esta
blecer cierta distancia entre ambos: lo 
prueban el uso que hacen del término 
"intelectual" con intención despectiva y la 
oposición que pretenden encontrar entre 
sus creaciones yunacultura popular que 
ni elpropio periódico analiza o define. Lo 

JORGE ENRIQUE AOOUM, ecuatoriano. Poeta, narra
dor y ensayista. 

)~)[~/~~)f
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ECUADOR-CANADA
 

ESTUDIO COMPARATIVO
 

SOBRE LA MUJER
 

D entro del convenio suscrito en
tre la Universidad de Ottawa y 

CIESPAL, el Departamento de Investi
gación, conjuntamente con la División 
de Comunicación de la mencionada uni
vesidad, presentaron al Consejo de In
vestigaciones en Ciencias Humanas de 
Canadá un proyecto de investigación 
para estudiar y documentar, en una 
perspectiva comparativa, el acceso a la 
expresión y a toma de decisiones de las 
mujeres en la radio y televisión de Ca
nadá y Ecuador. 

A base de la hipótesis: "un mayor 
número de mujeres que trabajan en los 
medios no se traduce necesariamente 
en diferencias cualitativas en la progra
mación o en cambios radicales en la 
agenda de prioridades de noticias o en
tretenimiento", se diseñó una propuesta 
de investigación que se realizará en las 
provincias de Québec y Ontario, Cana
dá, y Pichincha y Guayas, Ecuador. 

El proyecto se articula alrededor de 
tres grandes ejes estratégicos: 

- Orientaciones, límites e incidencia mujeres en puestos de poder: en un me
de las leyes que promueven la igualdad dio de economía "abierta" cada vez más 
de derechos de las mujeres en la radio y competitivo, ¿las profesionales pueden o 
televisión. no, y bajo qué iniciativas, comenzar las 

- Reconceptualización de la "masa transformaciones para integrar los pun
crítica" de mujeres, donde laspolíticas u tos de vista en la agenda de comunica
otras medidas de equidad aplicadas por ción?, así como ¿qué propuestas pro
los medios conllevan modificaciones tan venientes de mujeres han sido elimina
to en el número, como en la integración dasy qué estrategias van a favorecer el 
funcional de las mujeres a instancias acceso a la expresión y a la toma dede
profesionales y de decisión, sin que ello cisiones de lasmujeres en los medios? 
signifique un cambio en las prioridades Las acñvioacss del proyecto se ini
delosmedios o enla programación. ciarán en junio de 1996, y tendrán una 

- Resistencias e iniciativas de las duración detresanos. 

MERCOSUR: COMUNICACION E INTEGRACION 

Este proyecto se realiza con el apoyo financiero dela UNESCO y consta dedos 
componentes: investigación y producción. 

El primero contempla una recopilación de información sobre las experiencias co
municacionales más significativas desarrolladas en Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, dentro del marco de la integración de MERCOSUR. Esta información será 
procesada para su publicación y difusión en lospaíses de la región y entidades vincu
ladas con procesos deintegración regional o subregional. 

Laproducción se realizó mediante untaller decoproducción de programas radia
les sobre el tema de integración con fines informativos, educativos y culturales. Seis 
radialistas delospaíses del MERCOSUR produjeron seis programas de15' cada uno, 
que serán distribuidos en las radios estatales, privadas y comunitarias de los cuatro 
países. 

11 CURSO DE MOVILlZACION SOCIAL EN SALUD 

En marzo y abril deeste año, CIESPAL realizó el Primer Curso Nacional sobre 
Movilización Social para la Salud con el propósito de capacitar estrategas que 

promuevan la movilización social a gran escala, involucrando procesos sistemáticos e 
integrales de investigación-evaluación, comunicación-educación y administración, pa
ra facilitar los procesos de desarrollo y cambio en las condiciones de salud que los 
países requieren. 

Con el fin de dar continuidad al proceso, se está gestionando ante los diferentes 
organismos internacionales que colaboraron en el primer curso: UNICEF, OPS/OMS, 
USAID, UNFPA, UNESCO y la Universidad Johns Hopkins, para la realización del 11 
Curso Nacional de Comunicación y Movilización Social, que se realizará, tentati
vamente, enjunio y julio de 1996. 

Se considera que es fundamental propiciar la concertación de acciones entre los 
distintos organismos dedesarrollo que trabajan en el área de la salud, a finde que las 
intervenciones que se realicen constituyan esfuerzos sistemáticos y continuados que 
contribuyan eficazmente al mejoramiento delacalidad devida de los ecuatorianos. 

A nivel curricular se han previsto tres módulos básicos, adaptados al contexto so
cio-económico del país: 

1. Política y Administración deSalud. ¡ 

2. Educación, Comunicación y Movilización Social para el Desarrollo. 
3. Investigación y Evaluación en Salud. 

prueba también la reducción progresiva 
del espacio dedicado a la información y 
reseñas sobre la actividad artística, deci
dida por otros periodistas: aquellos que 
son, según la primera acepción del mis
mo diccionario, quienes "componen, es
criben o editan unperiódico". 

La crítica desfavorable de los "inte
lectuales" a los periodistas se limita, en 
cambio, a poner enduda la veracidad de 
la información, a denunciar la tendencia 
ideológica que subyace en el juicio del 
gacetillero, cuando no coincide con la 
del lector, y, desde el punto de vista de 
la escritura, a señalar, cuando más, erro
res desintaxis o falta deortografía. 

Parecería haber cierto sentimiento 
de inferioridad, debido probablemente a 
que el término de periodista abarca por 
igual a reporteros y a editorialistas; o al 
hecho de que las escuelas de periodis
mo (aunque muchos de los mejores pe
riodistas no han pasado por ellas) o no 
han formado parte de la Facultad de Le
tras o integran, más recientemente, una 
de Ciencias de la Comunicación; o a la 
vida fugaz de los artículos -¿compen
sando así la ventaja que tienen sobre el 
libro de llegar instantáneamente a milia
res de lectores?- que, si no son reuni
dos en un volumen, duran lo que la 
publicación en que aparecen: un día, 
una semana, un mes, pese a ser más 
numerosos los que merecen ser conser
vados que las personas que los clasifi
can y guardan. Y un sentimiento de 
rencor debido, tal vez, a que un escritor 
que no mantiene unacolaboración regu
lar en una publicación periódica, no dis
pone de las mismas oportunidades de 
exaltar la perspicacia del análisis, la va
lentía de la denuncia o la elegancia del 
estilo de unperiodista. 

Como género literario 

De todos modos, con frecuencia sur
ge la pregunta, generalmente formulada 
por los más jóvenes, acerca de la rela
ción que existe entre literatura y perio
dismo. Y mientras por un lado es 
frecuente su asombro cuando uno res
ponde que el periodismo puede ser, de
be ser, es un género literario, por otro 
hay escritores, también jóvenes, que te
men la influencia, a su juicio perniciosa, 
que el periodismo puede ejercer en la li
teratura. 

Hace más de siglo y medio, Mariano 
José de Larra, con sus análisis de cos

~.~'''::::::::::::::¡::::@: ~ • 
~l~ ~~i:¡ ace mas de Siglo y 
ti ::::;:: medio, Mariano 
~~~~~~~;; li~ ~ 
~:~:~:::: '::v Jase de Larra, con 

sus análisis de costumbres 
-la deficiente educación de 
los jóvenes, la indolencia de 
la administración, la 
imposibilidad de la crítica a 
las instituciones públicas- y 
sus críticas teatrales y 
literarias, elevó el artículo 
periodístico a la categoría de 
género literario. 

}~~!~1~~@¡¡¡~¡~~¡¡¡¡¡~;~;~¡~1¡;¡~~¡¡~~~¡¡¡¡¡~t 

El poeta Adoum 

l:gIRÍlli:!::••:::::: 
tumbres -la deficiente educación de los 
jóvenes, la indolencia de la administra
ción, la imposibilidad de la crítica a las 
instituciones públicas- y sus críticas 
teatrales y literarias, elevó el artículo pe
riodístico a la categoría de género litera
rio. Más aún: como señala undiccionario 
de literatura, "la brevedad del artículo y 
la peculiar forma de comunicación que 
es un texto periodístico son limitaciones 
de partida de lasque Larra saca enorme 
provecho". 

Tales "limitaciones" son las que, sin 
duda, sirvieron al Hemingway que fue 
corresponsal del Star de Toronto en Pa
rís a convertirse en el novelista de estilo 
elíptico, discreto, sin trucos ni trampas 
-el periodismo no los permite-, que 
describe el comportamiento de sus per
sonajes sin jamás permitirse dar cuenta 
de sus pensamientos. (De ahí también 
su invalorable consejo, "No utilices el ad
jetivo", que no hemos sabido seguir, y 
que recuerda la norma establecida por 
Clemenceau en uno de los ya célebres 
letreros que, como director, colocaba en 

g. 

}
z ~ 
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las paredes del diario L'aurare: "Se re Atahualpa, tenga un centenar de pági CURSOS DE TELEVISION PARA 1996 VOCES POR LA INFANCIA 
cuerda a los señores periodistas que la nas) que, publicados en periódicos, fue
frase consta de sujeto, verbo y predica ron la verdadera forja literaria de lasmás
 
do. Que quienes quieran emplear adjeti famosas obras polémicas de Juan Mon
 Del 8 al 10 de noviembre de 
vos vengan a verme".) talvo. 1994 se realizó en Bogotá una 

y es, sin duda, la célebre fórmula del reunión internacional, convocada por el 
Y aunque la mayoría de nuestros es Convenio UNICEF-CELAM, a fin de ana

critores -Manuel J. Calle, Benjamln Ca
periodismo inglés "de lascinco w"; what? 

lizar las posibilidades de utilizar las re
rrión, José de la Cuadra, Joaquín 

who? why? when? where? (¿qué? 
des de comunicación regionales para

Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta,
¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?), 

promover unacultura de respeto y amor 
Alfredo Pareja Diezcanseco, Jorge Re·

acogida en el mundo entero, la que sugi
al niño que ayude a su desarrollo psicorió a García Márquez, periodista profe

ves, José Alfredo uarena, Alejandro Ca social.sional, la estructura estricta de íntorrne~~::'=:~: on frecuencia surge rrión, Pedro Jorge Vera, Filoteominucioso y objetivo de los hechos que En ella participaron CIESPAL,
Samaniego, Francisco Tobar García, ALER, Servicio Conjunto de Comunicala pregunta, tienen Crónica de una muerte anuncia
Rafael Díaz Ycaza, Eliécer Cárdenas, ción, SERTAL, CELAM y UNICEF, quieda, título tan justo y honesto como el de generalmente Julio Pazos, Javier Ponce (¿o sea, to nes dlseñaron el Plan Regional deRelato de un náufrago y el de su inmi
dos?)- han sido simultáneamente pe Comunicación Voces por la Infancia queformulada por los más nente Noticia de un secuestro, de obvia 
riodistas -analistas políticos o críticos deberá ser ejecutado en estrecha coorestirpe periodística, que deberían constijóvenes, acerca de la Iiterarios-, habrá que recordar la obra dinación interinstitucional con el fin de tuir modelos de reportaje en el sentido 
de Raúl Andrade, quien, dedicado exclu desencadenar un proceso de movilizarelación que existe entre de '1rabajo periodístico, cinematográfico, 
sivamente al periodismo (salvo una obra ción social, sustentado en una intervenetc., de carácter informativo, referente aliteratura y periodismo. Y de teatro escrita a los 25 años), es el ción comunicacional educativaun personaje, suceso o cualquier otro te
más alto ensayista literario ecuatoriano sistemática, quecoadyuve a la erradicamientras por un lado es ma" y ya no de "artículo periodístico es
(¿latinoamericano?) de este siglo. Crocrito tras una encuesta personal del ción y prevención del maltrato a los nifrecuente su asombro nista y viajero, enemigo de la mediocri

cuando uno responde que el 
autor", según una definición antigua y li

Con el auspicio de CIESPAL y la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, en rosde América Latina. Cada una de las 
dad literaria o de la mediocridad a secas,mitadora, puesto que hay, y magníficos, instituciones realizará diversas experien1996 se realizarán 2 talleres internacionales de producción de informativosobservador de la realidad y del lenguaje,periodismo puede ser, debe reportajes colectivos. (Me parece recor cias que se consolidarán dentro de un para televisión, dirigidos a equipos integrados por camarógrafo, editor y reportero, dedifícilmente se encontrará otro que condar, incluso, que García Márquez haafir esquema de responsabilidad compartiser, es un género literario, tal originalidad, ironía y lucidez haya es loscanales regionales deAmérica Latina y El Caribe. 

mado en algún sitio que la práctica del da.
crito ensayos literarios de fulgor seme Enestos talleres, previstos para julio y octubre, se abordarán losgéneros informapor otro hay escritores, periodismo es indispensable para la for CIESPAL contribuirá a este plan conjante a los de Gobelínos de niebla, tivos: el reportaje, la entrevista, el documental, la noticia, el magazine, entre otros te

mación de unescritor.) una experiencia piloto de investigacióntambién jóvenes, que temen incluidos luego en Elperfil de laquimera, mas. 
en el Ecuador, que forma parte del pro

Literatura periodística, y que nohabrían podido serescritos si el Además, se han programado alrededor de7 actividades decapacitación insitu enla influencia, a su juicio yecto Comunicación para la prevenciónperiodismo literario autor no hubiera sido el periodista profe algunos países de la región, con instructores de Estados Unidos, Brasil, Colombia y del maltrato infantil, financiado por la perniciosa, que el sional que nos dio artículos tales como Ecuador; sobre géneros informativos televisivos. Estas actividades estarán dirigidas aHay, desde luego, el antecedente de UNESCO. Los días 26 y 27 de octubrelos de sus columnas "Cocktails", "Clara quienes trabajan en los departamentos de noticias de centros de comunicación, uniperiodismo puede ejercer en la gran novela del siglo XIX, particular se desarrolló un taller en CIESPAL conboya", "Cardiograma español", "Esquina versidades y canales detelevisión, especialmente regionales.
la literatura. mente en Francia, que se publicaba "por el propósito de socializar los resultadosde París" y "Crónicas de otros iunes" o Los departamentos de Formación Profesional y de Televisión también han planifientregas" en folletines de periódicos: de la investigación, así como tambiénaquellos que, "escritor sin obra", recogió cado para 1996, enel área nacional, talleres sobre los mismos temas en lasciudades

~~~~~~i~~~~~~¡~¡~~~~~~~~¡ili~~~~ obras como las de Xavier de Montepin, para conocer las experiencias desarroen el volu men Barcos de pape/~ en los de Riobamba, Cuenca, Portoviejo y Manta; dirigidos a estudiantes de lasfacultades yPaul Feval, Alejandro Dumas y, por lo lladas por otras instituciones en torno al que pudo hacer alarde de su capacidad escuelas decomunicación.menos, Nuestra Señora de París y Los tema de protección a la infancia queserde adjetivación sinpedirle consejo a Cle Para mayor información, dirigirse al Departamento de Formación Profesional deMiserables, del ilustre Víctor Hugo, se virán para alimentar el marco conceptualmenceau ni perdón a Hemingway.ñalaron ya cuán tenue es la línea diviso CIESPAL. con el que se viene trabajando. En esta 
ria, o fronteriza, entre el reportaje y el Me he detenido en el caso de Raúl oportunidad se realizó el lanzamiento de 
relato. Y, a la inversa, el más célebre do Andrade porque, para él, el periodista es un afiche promocional que será difundi
cumento de la literatura periodística esel "un escritor que publica su obra en los NUEVAS PUBLICACIONES doentre lasinstituciones deAmérica La
Yo acuso, de Zola, novelista a tiempo periódicos", o sea considerándose, ante tina que tienen programas o proyectos 
completo. todo, un escritor, con todas sus exigen enfavor de la niñez,

CIESPAL pondrá en circulación varias entregas de su Colección Cuadernos deNombres tales como los de Manuel cias consigo, con el lector y con el len Chasqui, con reproducciones seleccionadas de artículos de actualidad permaGonzález Prada, José Carlos Mariátegui, guaje, sin esa actitud, aparentemente 
nente que originalmente aparecieron enla revista Chasqui.José Martí, Ciro Alegría, Miguel Otero democrática, y más bien demagógica, 

Con esto, se espera satisfacer la persistente demanda de materiales teóricos soSilva, Germán Arciniegas, Arturo Uslar que consiste en "rebajarse al nivel de los 
bre diversos temas difundidos porla revista endistintas ediciones, hoy agotadas.Pietri, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, lectores", con lo cual salen perdiendo los 

alumbran por igual al periodismo y a la li lectores, el periodista y el periodismo. Por lo pronto, en el número 16, ya en circulación, Cuadernos de Chasqui recoge 
dosartículos sobre el tema de la publicidad y el lenguaje publicitario. En prensa seenteratura de lengua española. Pero, entre (Claro que hay otra actitud, antípoda, 
cuentra el número 17 quereúne estudios acerca de lascontrovertidas telenovelas.nosotros, baste recordar los ensayos (en que pretende "elevarlos al nivel de los
 

el sentido que Monsieur de Montaigne autores", lo quepuede resultar peor, par Sucesivamente, hasta fines de 1996, ingresarán a la colecclón unvolumen sobre
 
dio a ese término, aunque alguno de los ticularmente cuando el nivel gramatical Comunicación y medio ambiente, y otro relacionado con la Democratización de la co

suyos, precisamente el que se refiere a deunos y otros esdeplorable.) municación.
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las escritoras feministas, el pudor y la 
fuerza desu existir enel lenguaje? 

Género y gramática 

Quiero completar esta definición de 
género, desde el punto devista, no me
nos válido,. de los gramáticos. "Clase a 
la que pertenece un nombre sustantivo o 
un pronombre por el hecho de concertar 
con él una forma y, generalmente solo 
una, de la flexión del adjetivo y del pro
nombre. En las lenguas indoeuropeas 

estas formas son tres, en determinados 
adjetivos y pronombres: masculina, fe
menina y neutra". Como se ve, no tiene, 
predominantemente, el género en gra
mática, una connotación de sexo, aun
que, en el caso de sustantivos que se 
atribuyen a personas o animales de sexo 
femenino y de los pronombres que los 
reemplazan, evidentemente, existe tal 
connotación. Si extremamos las exigen
cias de la concordancia entre la flexión 
de las palabras y su acuerdo con el se
xo. tendríamos que pedir que yo se es
cribiera ya, en femenino, y excúseseme 
de añadir otras necedades. Lacalentura 
no está en las sábanas. La comunica
ción feminista tiene que atender a conte
nidos y formas excluyentes, no a la 
multiplicación innecesaria de vocales a 
las cuales, solo análogamente, por su
puesto, se pueden atribuir valores dere
presentación desexo. 

Existe un folleto llamado Conozca 

na, e impiden, además, el legítimo goce 
dela inteligencia y de la sensibilidad. 

Podremos intentar emplear, en lugar 
del genérico el hombre, los hombres y 
las mujeres, o la humanidad; el cuerpo 
del hombre, el cuerpo humano; la evolu
ción del hombre, la evolución dela espe· 
cie humana. En fin, en la práctica hay 
pequeñas modificaciones que, sin volver 
insufrible la lectura con llamadas ince
santes, pueden revelar nuestra preocu
pación por las modificaciones mucho 
más profundas que exige la lucha feme
nina enlavida concreta. 

Sirva de ejemplo el uso femenino de 
nombres de profesiones. Antes, siendo 
impensable una mujer ingeniera, solo se 
admitía el masculino "ingeniero". Hoy, la 
realidad se haadelantado a la palabra, y 
es exigencia de todos nosotros concor
dar títulos de carreras o de cargos, con 
el género de la persona que los ostenta. 
Sin embargo, muy a menudo se escucha 

La crítica literaria 

He dejado para el final un aspecto 
fundamental del periodismo, el de la críti
ca literaria y artística, porser el medio en 
que se ejerce con mayor puntualidad y 
frecuencia, antes de emprender el ensa
yo de largo aliento o el libro. Encomen
dada, entre nosotros, más bien a 
principiantes o aficionados (a veces no 
se les permite firmar su artículo, sin ad
vertir que, entalcaso, e/lector está auto
rizado a suponer que se trata de la 
opinión oficial del periódico), suele ba
sarse en juicios de valor, se trate de 
obras literarias ó artísticas: pintura, es
cultura o arquitectura o de representacio
nes teatrales, musicales o de danza. En 
un país donde todo se improvisa, pare

cerla que hay quienes creen que la críti
ca puede improvisarse: basta conque el 
comentarista dé su opinión que, muy a 
menudo, es la expresión de su "gusto". 
Mas sucede que, aunque en la poesía, 
dada su carga de intuición, pueden exis
tir los "niños prodigio", al igual que en la 
música, ese espécimen no existe ni en 
pintura ni en novela (las excepciones de 
Raymond Radiguet con El diablo en el 
cuerpo, escrita a los 20 años, y de Alain 
Fournier con El gran Maulnes, a los 27 
-y, entre losdos, Pablo Palacio con Dé
bora a los 21 y Vida del ahorcado a los 
26- confirman el axioma) y mucho me
nos en lacrítica. 

El ejercicio de esta actividad como 
género literario exige un volumen de co

nocimientos sobre las diversas técnicas 
de las diferentes artes, dentro de cada 
escuela o tendencia y en distintos perio
dos, o sea conocimiento de lossecretos 
y recursos de muchos autores a lo largo 
de la historia universal del arte (o de 
una parte de ella), que no puede adqui
rirse de la noche a la mañana y nisiquie
ra en unos pocos años. Y un joven 
(cualquiera que sea el límite de edad 
que el término establezca) no ha tenido 
materialmente, físicamente, el tiempo 
necesario para haber leído todo lo que 
debe leer, aparte de su frecuente des
dén y alarde de no conocer a los clási
cos, antes de ejercer la crítica. No se 
trata de saber si una obra le gustó o no, 
ni si le pareció buena o mala, porque se
mejantes apreciaciones subjetivas nada 
tienen que hacer con la crítica, sino de 
situarla en el contexto de la literatura de 
un autor, de un país, de un continente, 
deunperiodo, deuna lengua. 

veintisiete maneras de eliminar el sexis a feministas recalcitrantes, contar de al Puesto que no existe un sistema de 

·:~~~~~~Illenguaje es mucho 
I más que la expresión 
'.de una idea: es la 

posibilidad de decirla en 
todo ámbito con verdad y 
belleza. Es conquista de sí 
mismo y conquista del ser. 
Si logramos en nuestra vida 
aquello a que aspiramos con 
justicia, la causa del 
feminismo estará garantizada 
y se traducirá en la palabra, 
qué duda cabe. 

~i~@%wi~~~~~@~im~ 

mo en el lenguaje. Este trabajo aspira, 
con sus sugerencias, a "modificar el 
conjunto de normas lingüísticas que difi
cultan la identificación de las mujeres, 
impiden la comunicación equilibrada en
tre las personas y no responden a las 
necesidades de representación simbóli
ca de una realidad cambiante". No hay 
duda deque conseguir tan loable propó
sito, en la inmensidad de posibilidades 
del lenguaje, espunto menos que impo
sible para los escasísimos veintisiete 
medios. Dejémoslo como una utopía 
digna de constituir aspiración sucesiva 
para los hablantes de un universo en el 
cual, el cambio de visión de lo femenino 
en la realidad, cree la exigenCia inmedia
ta de expresión en la superestructura 
maravillosa dela lengua. 

Así parecen creerlo incluso quienes 
adaptaron las propuestas del Instituto 
de la Mujer español, o lascomponentes 
deeste mismo instituto, cuando manifes
taron: "La lengua debe ser un sistema 
abierto en el que se introduzcan a lo lar
go del tiempo las modificaciones conve
nientes dirigidas a satisfacer las 
necesidades de las personas que la ha
blan". 

Mientras, de muy poco vale empe
drar el estilo de los libros de texto, de 
ensayos, artículos, reportajes, y de ese 
larguísimo etcétera de lo escrito, con rei
vindicaciones que solo quedan enla refi

guna de ellas que es "Presidente de la 
asociación de pediatras", o doctor en 
economía, o médico. ¿Será, tal vez, que 
aún perduran en nosotras prejuicios ma
chistas en relación con la importancia 
del título en masculino, aun cuando lo 
lleven lasmujeres? 

Tiempo al tiempo, sin duda. Tiempo, 
y sentido común. Empleemos el femeni
no nosotras cuando hablemos de noso
tras, todo título profesional, o refe
rencias a cargos que ocupemos. Ponga
mos nuestra nota femenina allí donde 
estemos, seguras y firmes. Pero un tra
bajo tan alto como el cambio de la men
talidad machista de mujeres y de 
hombres a una visión de la realidad, en 
la cual no nos diferencien los papeles 
que realicemos, sino la naturalidad de 
una vida asumida dignamente y con inte
ligencia, en la que todo corresponda a 
todos, no puede hacerse de la noche a 
la mañana. ni con cataplasmas que obs
taculicen la mirada. 

El lenguaje es mucho más que la ex
presión de una idea: es la posibilidad de 
decirla en todo ámbito con verdad y be
lleza. Es conquista de sí mismo y con
quista del ser. Si logramos en nuestra 
vida aquello a que aspiramos con justi
cia, la causa del feminismo estará garan
tizapa y se traducirá en la palabra, qué 
duda cabe. Históricamente recuperada 
dicha causa, cada día estará más cerca
nalasalvación del universo detodos. O 

Benjamln Carrión: magnífico columnista 

pesas y medidas para juzgar una obra 
en sí, de modo absoluto, como si fuera 
/a única o la primera, es preciso ubicarla 
comparativamente en un contexto que 
toma muchos años de esfuerzo y sacrifi
cio conocer. (De ahí que, en el mundo 
entero, las revistas culturales se han 
asegurado siempre la colaboración de 
losescritores más notables para su sec
ción de crítica: Apollinaire escribía al 
mismo tiempo Alcools y sus reflexiones 
estéticas sobre los pintores cubistas; 
Baudelaire tenía 47años cuando seocu
pó de Delacroix, Wagner, de Quincey y 
Poe; Proust 56 cuando se pronunció 
Contra Saint-Beuve.) 

Pero si, entre nosotros, una falta de 
honestidad intelectual permite que las 
preferencias y las aseveraciones gratui
tasdominen el ámbito de la crítica litera
ria, más grave es en el caso de lasartes 
en un país sin museos ni salas de con
ciertos y al que rara vez vienen exposi
ciones notables o conjuntos musicales 
deimportancia. 

Entonces, a las limitaciones impues
tas por la edad (aquí no es cuestión del 
talento del crítico ni de la serenidad del 
analista) se suman las limitaciones im
puestas por el medio. Y para retomar y 
resolver /a polémica, por lo demás ¡n
existente, entre Rimbaud y Marx, debe
ríamos tratar de cambiar al crítico y de 
cambiar el medio. O 
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la toma de conciencia de la apropiación, len ser los más profundos y, consecuen
mediante el lenguaje, de lasluchas justí temente, aquellos a quienes el mensaje 
simas de la mujer en todo ámbito, será de la lucha femenista puede abrir insos

Aguas de un mismo
 
caudal
 

i 
.~,. 

mpecemos por una serie
 
de opiniones que plantean
 
la duda de si el periodismo
 

, sirve de algo al escritor o si
 

,.• ~~t~sáeS qb~:nn~~fe Cs~l~~~~~ 
cupa del proceso contrario, es decir de 
cómo podría mejorarse un escritor si se 
volviera periodista. Todo el mundo da 
por hecho que novelista es un estadio 

CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y escri
tor. Director del semanario Universidad de San José. 
ÚIs citas de autores famosos provienen de Tbe Paris 
Review, diario Granma y El Café de las Cuatro, libro 
de entrevistas del autor. 

superior del oficio de la escritura y que 
de allí a periodista, solo se podría lle
gar." bajando. Tal criterio esfalso. 

Muchos expertos afirman que el pe
riodismo esun buen entrenamiento para 
el escritor, pero igual número de ellos 
piensan que es una fatalidad, que no 
hay peor camino que ese para el oficio li
terario. Los más grandes pensadores y 
los mejores escritores se han formulado 
la pregunta, pero no podemos decir que 
hayan llegado a una respuesta. Todo lo 
contrario, no hay manera deponerlos de 
acuerdo. 

Desde el criterio de Borges, 
quien creía que "el 

periodismo distorsiona la 
mentalidad delescritor", 
hasta eldelautorde este 

artículo, quienplantea que 
son "aguas de un mismo 

caudalque muy a menudo 
viajan juntas", varias han 

sido, y son, las concepciones 
que han expuesto célebres 
protagonistas de estos dos 

hechos escriturales. 
~~~~~¡~¡~¡~~~~~~~~~~~~~¡~;r;~;;;~~~;~;f~~~~~~;;~~~;~~~~¡~¡~~¡¡¡¡ilii*~~¡¡¡~~ 

Discrepancias abismales 

Para enriquecer el debate y dejar 
muy bien plantado al "oficio" que trato de 
construir, véanse nomas las discrepan
cias absolutas en que incurren los maes
tros. Dice Jorge Luis Borges: "Creo que 
el periodismo distorsiona la mentalidad 
del escritor". Y casi con idéntico despre
cio, Ernesto Sábato, su viejo contendien
te del barrio Boedo, opina: "Me he 
pasado un año sin leer periódicos. Ese 
oficio puede destruir a un buen escritor". 
La narradora norteamericana Katherine 
Anne Porter, en una entrevista para The 

acogido por los lingüistas o gramáticos 
como ineludible compromiso con la reali
dad. Es más: ni siquiera habremos de 
exigírselos. La lucha misma va hacién
dose lugar en el ámbito del idioma. En 
su tratamiento, en el estilo mismo y en la 
obra dearte. Pero el mayor triunfo dela 
mujer advendrá cuando no haya que 
delegar a la crítica feminista especializa
da la comprensión de la naturaleza de lo 
femenino en el texto literario, sino cuan
do dicha comprensión surja del texto 
mismo, de la simpatía entre texto y lec
tor. De su propia inteligibilidad. De otra 
forma, atribuir género al arte, a lasprofe
siones, a la técnica, a la ciencia, puede 
desembocar en el extremo de negar las 
conquistas de la lucha por la existencia 
cabal de lo femenino, y volver al princi
pio de ladesigualdad y la sinrazón. 

De la exigencia y del puntillo 

He aquí algunos textos feministas 
escritos por mujeres cuya lucha ha 
abierto ámbitos innegables a lo femeni
no, en el espacio de la sociedad ecuato
riana: 

"El feminismo no toca solo a las mu
jeres. Compete a todos y todas. Es una 
alternativa de modo de vida y del modo 
de (sic) como debe ser conducida la so
ciedad, que asegure la preservación y el 
respeto de cada quien (sic), la participa
ción de unos y otras en la toma de deci
siones para el bienestar detodos". 

"Somos nosotros/as los/las que de
bemos definir lo que queremos siendo 
actores individuales y colectivos. Las 
mujeres tenemos que desaprender el 
ser-para-otros-y-de-otros y facilitar una 
nueva construcción ser-para-mí, ser au
téntica para-vlvír-con-los-onos".. 

He aquí textos sobre la más vigoro
safilosofía feminista, trabados en el em
pedramiento del lenguaje. Nadie que los 
lease sentirá libre de lasasechanzas in
coherentes del uso de la raya, para se
parar losllas, del "otros y otras", de los 
abundamientos, repeticiones y conver
siones insoportables estilísticamente, 
que nada resuelven en la realidad. Por 
estar presentes como mujeres (jen una 
a o en una o!) perdemos la oportunidad 
de llegar con el valor estilístico de nues

pechadas rutas. 
El texto transcrito expresa, sin que

rerlo, la imposibilidad para lograr esa di· 
fícil concordancia y esa presencia "de lo 
femenino" en todas las frases, ante la 
que se encuentra aun la más atenta vo
luntad feminista. Esvisible la contradic
ción de ese estilo en las últimas frases: 
ser-para-otros-y-de-otros, (¿no de otras 
y para otras?), vivir-con-los-otros, (¿no 
con las otras?) que debió haber incluido 
cambios idénticos a losanteriores, para 
estar al nivel de su propia exigencia. 
Supongamos que los hubiera hecho, 
consecuente consigo misma, y leamos el 
texto: "Somos nosotros/as los/las que 
debemos definir lo que queremos siendo 
actores individuales y colectivos/as. Las 
mujeres tenemos que desaprender el 
ser-para-otros-otras-y-de-otros-otras y 
facilitar una nueva construcción ser-pa
ra-mí, ser auténtica para-vivir-con-los
otros-otras". 

Para aceptar un texto deesta natura
leza, habría que demostrar que lo exter
no -terminaciones, agregados, flexiones
tiene un peso ideológico que supera el 
vigor desu contenido. De ser así, el sen
tido mismo del mensaje estaría en jue
go, sujeto a las veleidades de una 
escritura que distribuye sus certezas e 
incertidumbres entre rayas, guiones y 
añadiduras. ¿Son las terminaciones a, 
o, características sine qua non de lo 
masculino y femenino? ¿El género co
rresponde a la palabra por naturaleza o 
por atribución? ¿Es imposible conseguir, 
para el mensaje femenino, una forma 
que se baste a sí misma, sin requerir de 
precisiones que, paradójicamente, solo 
confunden? 

Para entendernos mejor, razonemos 
un poco sobre cuestiones de género en 
el sentido más justo y feminista del tér
mino, para lo cual reproduzco una defini
ción del folleto Género e identidades, 
publicado por UNICEF en el marco desu 
contribución a la dilucidación del proble
ma del discrimen dela mujer: "El Género 
(sic) esel conjunto decaracterísticas so
ciales, culturales, políticas, sicológicas, 
jurídicas, económicas, asignadas al sexo 
diferencialmente" ¿Cómo no se añadió 
"gramaticales", si en una lucha puramen
te gramatical parecen haber empeñado 
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humano. Podemos tratarlo desde los in
finitos puntos de vista, de la educación, 
la cultura, el arte, el cine, la cotidiani
dad, la salud, la vivienda, la ciencia, la 
técnica. ¿Qué noestá traspasado porla 
presencia femenina? Si el meollo de es
te trabajo se refiere al lenguaje y a las 
formas externas queen él adopta el dls
crimen, lo hace porque el idioma, a su 
vez, expresa y atraviesa todos los terre
nos humanos, Mi visión se centrará en 
aquellas formas lingüísticas, gramatica
les, que, según el feminismo, soportan 
y generan exclusiones sexistas. 

Razonemos pues, en primer lugar, 
sobre la palabra, instrumento de trans
misión de lo humano, con toda la carga 
de belleza y de verdad, pero también de 
equívocos posibles, quecomporta. 

Palabra y género 

Para decir lo que está enel fondo de 
la vida como recuerdo, como lucha o 
esperanza, se mantienen las antiguas 
palabras, aquellas que, por la fuerza de 
su verdad, permanecen e incitan aún. 
¿Qué hacemos, cada vez que habla
mos, sino repetir lo mejor de los poetas, 
de los soñadores, que supieron expre
sarsuverdad en la palabra? 

En la palabra de cada ser humano, 
en la de cada pueblo, radica su verdad 

posible porque en la palabra acontece 
la verdad, como decía Heidegger. Por 
esto, uno de los más claros síntomas de 
la disolución de formas y valores, de de
cadencia de hombres y sociedades, es la 
pérdida de fe en el valor de la palabra, y 
la consiguiente pérdida de contenidos y 
formas eficaces. El escepticismo respec
to del lenguaje, lo es respecto de los 
hombres que lo manejan para su utilidad 
y torpe beneficio. Es escepticismo res
pecto de nosotros mismos, de lo que po
demos y lo que somos, de la misma 
manera que la te en la palabra es la 
creencia en nuestro fundamento y tradi
ción, en nuestra historia y en nuestro 
acontecer. Oscilamos entre la verdad y 
la falsedad. Pero nuestra aspiración ha 
de llevarnos a soñar y procurar la pala
bra más profunda, la que es más verda
dera. 

Hólderítn lo señalaba, más allá de su 
locura: "a existir se empieza desde el 
diálogo". Así, nos dijo lo que vivimos to
dos sin darnos cuenta, que a existir se 
empieza desde la palabra que recono
ce al otro en el amor o la amistad y des
de la palabra que se vacía de sí misma, 
para escuchar y comprender. Nuestro 
decir nos fundamenta, nos hace nacer 
para losdemás, espejos de nuestra sole
dad como de nuestra plenitud. 

"Y por eso, continúa el poeta, se le 
ha dado al hombre el albedrío y un po
der superior para ordenar y realizar lo 
semejante a los dioses y se le ha dado 
el más peligroso de los bienes, el len
guaje, para que con él cree y destruya, 
se hunda y regrese a la tierra eterna
mente viva, a la maestra y madre, para 
que muestre lo que es, que ha heredado 
y aprendido de ella lo que tiene de más 
divino, el amor quetodo lo alcanza". 

Realizar lo semejante a los dioses, 
crear, acertar, en la palabra a decir la 
verdad del ser. .. Pero también destruir. 
Si Juan evangelista llama a Dios, el ver
bo, la palabra, que era al principio y el 
principio de todo, también el antiguo 
Dios del mal tiene el nombre de la supre
ma carencia, del anonadamiento. 

la mujer y la palabra 
Laverdad de la mujer debe serdicha 

en la palabra. Ella se inicia en el decir 
de su existencia y de lascondiciones de 
ese existir. Toda modificación consciente 
de un orden que ha negado a la mujer 
ámbitos y posibilidades, tiene que ex
presarse en el lenguaje, que es, él mis
mo, conquista y reivindicación insosla
yables. ¿Cómo negar la importancia de 
tratar los más graves problemas de dis
criminación, en un lenguaje apropiado, 
sin reiteraciones ni puntillos que a nada 
conducen, sino a la desviación de la 
esencia misma de la lucha femenina? 

Cuando asumimos queluchar a favor 
de la mujer en la educación, por ejem
plo, implica evitar en lostextos escolares 
todo discrimen, como la asignación a la 
mamá de un solo ámbito de trabajo y de 
una importancia basada en lo hogareño, 
mientras el padre está destinado a la 
producción y a la salida del hogar; cuan
do pedimos con absoluta justicia que se 
anule en educación la reproducción de 
los estereotipos que nos han ido negan
do sucesivamente, a lo largo de la histo
ria, como si se nos hiciera el favor de 
limitar nuestra acción y de esperar de 
nosotras solamente loqueel universo de 
concepción machista requería o requiere 
aún del comportamiento femenino; cuan
do clamamos porque la religión contem
ple, entre sus principios básicos, y exija 
en la interpretación de sus principios la 
igualdad en el tratamiento y en las posi
bilidades de las mujeres respecto de los 
hombres, estamos luchando por lo esen
cial. 

París Revíew de 1953, dice: "Para unes
critor es muy malo trabajar enunperiódi
co. Hay que evitarlo a toda costa. Antes 
queeso espreferible ponerse a hacer pi
cadillo en un restaurante. O cualquier 
otracosa". 

Ahí tienen yatresgrandes encontra, 
pero Aldous Huxley viene y les salta al 
paso: "No creo quehaya ninguna ocupa
ción ideal para el escritor..., pero reco
miendo sinceramente el periodismo 
como un aprendizaje. Lo obliga a uno a 
escribir sobre todo lo que existe bajo el 
sol, desarrolla la facilidad de uno, lo en
seña a dominar el'material rápidamente 
y lo ensena a fijarse en las cosas". Y así 
como el imaginativo británico, creador de 
Un mundo feliz, piensa que el periodis
mo puede ser buena escuela, el flemáti
co estadounidense, autor de Nuestro 
Pueblo, Thorton Wilder, dice todo lo con
trario: "El trabajo periodístico -que puede 
seradmirable ensí mismo- es diametral
mente opuesto al de transformar con
ceptos en acciones imaginadas y exige 
unordenamiento de mente y de lenguaje 
totalmente diferente. Creo que es desfa
vorable para el escritor". 

"Yo creo que lo poco de escritor que 
había en mí, me lo echó a perder el tra
bajo de periodista"; dice el narrador cos
tarricense Adolfo Herrera García, autor 
de Juan Varela. Y para seguir con la 
contradicción, escuchemos a Heming
way: "En el Star uno estaba obligado a 
aprender a escribir una oración enuncia
tiva sencilla. Eso es útil para cualquiera. 
El trabajo periodístico no le hará daño a 
un escritor joven y podrá ayudarlo si lo 
abandona a tiempo". 

Se une al grupo de los periodicófilos, 
el gigante inventor de El cuarteto deAle
jandría, Lawrence Durrell, quien afirma: 
"He escrito centenares y millares de artí
culos periodísticos, todos ellos enterra
dos en revistas periódicas. Debo decir 
que esunadiestramiento incomparable". 

Y el Gabo, nuestro Gabo, ¿qué di
ce?: "El periodismo me ha sido muy útil 
en el oficio literario. Me enseñó recursos 
para darle validez a mis historias. Poner
le sábanas blancas a Remedios La Bella 
para hacerla subir al cielo, o darle una 
taza de chocolate al padre Nicanor Rei
na antes de que se eleve diez centíme
tros del suelo, son recursos o 
precisiones de periodista, muy útiles". A 
lo que se suma lo dicho por Alejo car

pentier: "La práctica del periodismo ha 
sido para míuna maravillosa escuela de 
flexibilidad y entendimiento del mundo". 

Pero la discrepancia crece con Sal
vador Garmendia, venezolano, ganador 
del Premio Rómulo Gallegos: "El escritor 
no debe proyectarse nunca por los me
dios de comunicación. Si tiene dinero, 
sería mejor que no se acerque ni por la 
radio ni la televisión". Y Alberto Canas, 
dramaturgo costarricense, considera 
que: "El periodismo me ha favorecido y 
me ha perjudicado como escritor. Me ha 
dado facultad para escribir, para improvi
sar. Me ha dado una rapidez mecano
gráfica al extremo que uno llega a 
pensar con los dedos. Pero es probable 
que por esa facilidad me haya vuelto 
más irreflexivo". 

En fin, como habrán notado, estamos 
lejos de una conciliación y solo hay dos 
cosas muy claras: 1)que la polémica es 

¡;:¡::'BQPBº:::tM__
 
muy antigua y 2) que la conclusión ten
drán que sacarla ustedes a partir de las 
divergencias de estos sabios citados. 

Escribir, escribir, escribir... 

Para los escritores o periodistas tn 
progress (válgame el anglicismo en ara$ 
de la precisión), la respuesta será parte 
del quehacer escritural, proceso que por 
cierto les evacuará todas sus dudas so
bre la máquina de emborronar cuartillas, 
pues la inspiración erasolo uncuento de 
hadas y nunca se supo de su llegada si 
no estaba el escritor sentado y listo para 
recibirla, pluma enristre. 

Pero claro, yo tengo mi propia visión 
y por eso comparto esta confidencia que 
García Márquez, quien se considera an
te todo periodista, le hizo a un ex amigo 
suyo muy querido: "Empecé a escribir 
porcasualidad, quizás solo para demos
trarle a un amigo que mi generación era 

E. Hemingway: "Eltrabajo periodístico no le harádañoa un escritor joven" 

Una a o una o nohace la diferencia 
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caí en la trampa de seguir escribiendo rios, son mucho menos valiosos que al
por gusto y luego en la otra trampa de gunos artículos de periódico. Esa 
que nada me gustaba más en el mundo diferencia en calidades es posible esta

, 
Pluma en ristre 

.~~~~l~~~~~O
 
cabalmente en un 
equivocado intento de 
separarlos. En verdad son lo 
mismo y a lo más que 
podríamos llegar es a 
clasificar el periodismo 
como un género dentro de 
la literatura. 

~~i~;~~~~~~~~¡~¡;~~~~¡~~¡~~~~~~~~~;~~~§~*! 

que escribir. 
- Has dicho que escribir esun placer, 

también has dicho que esunsufrimiento, 
¿en qué quedamos? 

- Las dos cosas son ciertas. Cuando 
estaba descubriendo el oficio eraun acto 
alborozado, casi irresponsable. En aque
lla época recuerdo que después queter
minaba mi trabajo en el periódico, hacia 
las2 ó 3 de la madrugada, era capaz de 
escribir 4, 5 ó 10 páginas de un libro' y 
alguna vez, de unasola sentada, escribí 
uncuento. 

¿Yahora? 
- Ahora me considero afortunado si 

puedo escribir un buen párrafo en una 
jornada, es decir en undía. Con el tiem
po, el acto deescribir sehavuelto unsu
frimiento. 

¿Porqué? 
- Uno diría que con eldominio delofi

cio, escribir debe ser cada día más fácil. 
Pero lo que ocurre es que va aumentan
do el sentido de la responsabilidad, uno 
tiene la impresión que cada que escribe 
tiene una resonancia mayor que antes y 
que con eso se puede afectar a mucha 
más gente. Esdecir, al principio se pue
de ser irresponsablemente creativo, pero 
conforme pasa el tiempo se debe ser 
más responsable enla creación y enton
ces la creación se va convirtiendo en al
go más difícil y por tanto en una cierta 
forma desufrimiento". 

Es lo mismo, con diferencias 

El aparente divorcio entre literatura y 
periodismo radica cabalmente en un 
equivocado intento de separarlos. En 
verdad son lo mismo y a lo más que po
dríamos llegar es a clasificar el periodis
mo como un género dentro de la 
literatura; con las particularidades técni
cas, rítmicas o estructurales que lo ha
cen distinto al teatro, la novela, la 
poesía, pero tanliterario como ellos. 

A veces la distinción entre ellos pue
de observarse en la mayor o menor can
tidad de belleza lograda, pero eso nova 
en detrimento de los géneros periodísti
cos y así.puede haber tanta creación y 
belleza en una novela de 600 páginas, 
como en un artículo de media cuartilla. 
Todos estaremos de acuerdo en que 

blecerla a partir de lo poético, es decir, 
de los contenidos bellos o purificadores 
que el texto contenga, pero la ooiesis 
igual puede darse en cualquier género li
terario y nodepende exclusivamente del 
tema ni del tratamiento, ni de la exten
sión nidelgénero. 

En donde sí hay diferencias -y por 
eso la estratificación en tipos- es en las 
técnicas del relato, que incluso son muy 
distintas en cada uno de los subgéneros 
del periodismo y lo mismo ocurre en la 
profundidad de ejecución. Pero dejemos 
que nos lo explique el maestro cubano 
Alejo Carpentier: "Podríamos definir al 
periodista como un escritor que trabaja 
en caliente, quesigue, rastrea el aconte
cimiento día a dia, sobre lo vivo. El no
velista, en cambio, es un hombre que 
trabaja retrospectivamente, contemplan
do, analizando el acontecimiento cuando 
el trayecto yahallegado a sutérmino". 

Es una buena manera de separar 
ambas técnicas, ambos oficios, y permi
te vislumbrar dos batallas distintas en 
pos de la palabra: la del periodista, más 
apresurada, más inmediata; y la del lite
rato, más reposada, con más tiempo y 
por eso mismo más profunda y más pre
cisa. Era Azorín el que decía que la lite
ratura noeramás que juntar unapalabra 
con otra, pero ese juntar presupone una 
investigación, un grandísimo esfuerzo 
tan sofisticado, que algunos lo imaginan 
producto de la inspiración divina. En la 
terrible contienda con la palabra se le va 
la vida al escritor y lo peor esque setra
ta de una lucha casi perdida, como la 
faena de Slsito, porque rueda apenas 
llega arriba. Para mi novela Los Sonidos 
de la Aurora me pasé dos años buscan
do unapalabra y si no hubiera sido por 
el poeta nicaragüense Fernando Silva, 
maestro del lenguaje náhualt, quien me 
la regaló, sin pagaré ni interés compues
to, todavía andaría perdido por las ca
lles, buscándola como unorate. 

Mas, un periodista no puede hacer 
eso. Notiene tiempo. iY se le nota tanto! 
Entonces, elperiodismo vibra enunafre
cuencia ligeramente distinta a la de los 
demás géneros literarios, pero en sus 
páginas nosolo se consigna el notariado 
mañanero de la historia, sino también, 
muchas veces, una alta expresión de la 

Lenguaje y
 
discriminación de
 

la mujer
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La palabra es instrumento de transmisión de lo humano 
con toda la carga de belleza y verdad) pero también de 

equívocos. En este artículo) la autora se refiere a las 
formas extremas que adopta eldiscrimen en el lenguaje) 

se centra en las formas lingüísticas que) según el 
feminismo) soportan y generan exclusiones sexistas. 

~~~;;;;;;~;¡;t~f~*~~~t¡~~l~~~ti~;~~ll*~l~~~~i;ffi~¡¡~i¡¡¡il~lili~~~~¡~~~t 

a indagación de las causas 
inmediatas o mediatas de 
cualquier discriminación; el 

)¡ ansia de entendimiento de 
I@fuli las condiciones sociales, 
_ políticas, económicas que 

intentan justificar desigualdades ofensi
vas a la dignidad humana, aunque porsu 
complejidad tarda en hallar sus enuncia
dos y formulaciones esenciales, y a me
nudo en la búsqueda tienen que 
desbrozarse y desandarse caminos que 
en algún momento se creyeron idóneos; 
encuentra un instante en la hístoria en 
que se hace exigencia ineludible, cuan
do cualquier aparente marcha atrás ge
nera más bien nuevas réplicas, 
movímíentos irreprimibles, que exigen 
una toma de conciencia definitiva y las 
consiguientes respuestas de parte del 
ámbito social. 

En lo que concierne a la discrimina
ción de la mujer, hemos llegado a este 
punto. Si las respuestas y avances son 
distintos, según el medio humano enque 
se generan, la universalización de la lu
cha feminista es prueba irrefutable, no 
solo de la trascendencia del problema, 
sino de la necesidad de rehabilitar al gé
nero humano, mediante tomas de posi
ción que posibiliten, con la plena 
participación de las mujeres, la auténtica 
armonía de la existencia. 

No es exagerado decir que lostemas 
de la mujer y la ecología se hallan en
tre las preocupaciones prevalecientes 
que requieren de reforma pacífica, enes
te último cuarto de siglo. Similares a la 
toma de conciencia del problema del ra
cismo o de la esclavitud, nadie que aspi
re a acrecentar la justicia en el mundo, 
podrá ignorar quepara ello es imperioso 
contar con mujeres libres, dueñas de sí 
mismas, abiertas a todas las opciones y 
posibilidades, cuya contribución al desa
rrollo y al desenvolvimiento legítimo del 
género humano es quizá la conquista 
más grande de este doloroso parto de 
tantos sueños y de tantos años. 

Problema de tanta trascendencia 
atraviesa todos los ámbitos del trabajo 

SUSANA CORDERO DE ESPINOSA, ecuatoriana. Docto
ra en Ciencias de la Educación, escritor? y consul
tora de organismos internacionales. 
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reflexión y debate sobre estos temas', 
como también prácticas innovadoras. De 
manera particular, las redes alternativas 
con presencia en el Sur han formulado 
propuestas en torno a los siguientes 
ejes: 

- Enfocar la comunicación desde una 
perspectiva de género, que incluya la 
participación de las mujeres en condicio
nes de igualdad en los medios de difu
sión y un enfoque más equilibrado en 
loscontenidos y el lenguaje; 

- Defender el derecho de las mujeres 
a la cornuncacíón y la información, in
cluyendo el acceso a los medios de ex
presión; 

- Promover el acceso de las mujeres 
a lasnuevas tecnoloqías'. 

En el seno de las Naciones Unidas, 
donde estas preocupaciones también 
han estado presentes, la UNESCO, en 
particular, ha impulsado espacios de 
consulta y reflexión3

. La confluencia de 
dichas iniciativas permitió concertar pro
puestas concretas, muchas de las cua
les fueron incorporadas a la Plataforma 
deAcción. 

Pese a estos avances, sin embargo, 
la Conferencia Mundial no aceptó ningu
na referencia explícita a la democratiza

clón de la comunicación, debido a la 
oposición de varias delegaciones guber
namentales y en particular de la Unión 
Europea. 

El seguimiento 

Sin embargo, los avances de la Con
ferencia, en materia de comunicación, 
constituyen un logro en el plano político, 
para las propuestas democratizadoras 
de la comunicación y el enfoque de gé
nero. Se plantea ahora la necesidad de 
desarrollar estrategias para lograr que 
estas propuestas puedan ejecutarse. 

Durante la Conferencia de Beijing, di
versas redes de comunicación confor
maron un comité de trabajo para discutir 
estos desafíos. En este marco, se en
cargó a un grupo de redes la elaboración 
de una propuesta de estrategias de co
municación para el seguimiento (do
cumento adjunto). 

La propuesta esboza las áreas cen
trales en las cuales las ONG's de muje
res y los medios alternativos necesitan 
diseñar y concertar líneas de acción. 
Una de las piezas claves de esta pro
puesta es la articulación de redes de co
municación multi-media para la 
diseminación y el intercambio, que hoy, 
con el acceso a nuevas tecnologías de 

comunicación, se hace factible como 
nunca antes. 

Al movimiento de mujeres, entretan
to, se le plantea el desafío de apropiarse 
de la reivindicación del derecho a la co
municación, como elemento indispensa
ble de la participación democrática y 
como condición para promover la igual
dad entre losgéneros. O 

REFERENCIAS 
1. Entre otros eventos pociemos mencionar. a nivel 

de América Latina, el "Encuentro Regional de Comunica
ción de Género', Quito, abril 1994; donde se conformó el 
Foro Permanente de Comunicación de Género¡ y, a nivel 
mundial, la Conferencia "Wornen Empowering Cornmuni
cations", Bangkok, febrero, 1994. 

2. Los documentos presentados en el proceso de la 
Conferencia Mundial que en particular enfocan estos te
rnas incluyen, entre otros: la comunicación global y el 
acceso a las nuevas tecnologías como un derecho demo
cráticopara las mujeres, Area Mujeres de la Agencia Latí
noamericana de Información (ALAO, septiembre, 1994; 
Género y tecnología de información: el derecho de las 
mujeros a un acceso equitativo a la tecnología de la co
municación por computadoras y a las redes electrónicas, 
Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de APC, fe
brero, 1995. 

3. Por ejemplo, el "lntemational Symposium on 
Women and the media, access !O expression and deci
sion-making', convocado por la UNESCO, (28 febrero - 3 
marzo 1995), culminó con un proceso de consultas regio
nales con asociaciones de medios masivos y de comuni
cadores. La Plataforma de Acción de Toronto, adoptada 
en este evento, contó con aportes de observadoras/es 
vinculadas/os con los medios alternativos y el movirnien
to de mujeres. Varias de estas propuestas fueron incor
poradas en la Plataforma de Acción de la Conferencia. 

¡ 

literatura. ¿Qué son, si no, las crónicas 
de Daría en La Nación de Buenos Aires? 
¿O las de Ernest Hemingway en el To
ronto Star? ¿O las de Gómez Carrillo en 
LaPrensa déGuatemala? 

El Nuevo Periodismo 
Hay un momento histórico bastante 

preciso en que el periodismo se mezcla 
con la ficción y es lo que se conoció en 
Estados Unidos como la Escuela del 
NewJournalism. Se tratade una deriva
ción del periodismo interpretativo ·ya en 
boga por los afias 50- que a finales de 
los 60 cobró gran prestigio con autores 
como Truman Capote, Norman Mailer, 
Hunter Johnson y Tom Wolfe. y consis
tió, básicamente, en la penetración de la 
creatividad subjetiva del periodista en 
textos informativos. Esto es el rompi
miento noticioso y oficioso de las fronte
rasentre lo real y lo imaginario, donde el 
reportaje A sangre fría, de Capote, sentó 
las bases, pero luego se corrompió en 
las páginas de los periódicos, pues los 

reporteros-escritores se permitieron in
ventar diálogos y situaciones que no ha
bían constatado y terminaron falsificando 
loshechos, como en el caso de la perio
dista Janet Cook, de The Washington 
Post, que ganó incluso el Premio Pulitzer 
por una serie de reportajes acerca de 
una familia de heroinómanos que solo 
había existido ensu imaginación. 

Injustificado distingo 

Entonces, se nota cómo periodismo 
y literatura son aguas de un mismo cau
dal que muy a menudo viajan juntas y 
que solo en teoría complican las defini
ciones, cuando alguien intenta separar
las. Alejo Carpentier sostiene: "A 
menudo, durante ya larga vida, he visto 
establecerse un injustificado distingo en
tre lo que se llama un periodista y lo que 
se llama un novelista o un historiador. 
Yo nunca hecreído que haya posibilidad 
de hacer undistingo entre ambas funcio
nes, porque para míel periodista y el es
critor se integran en una sola 

11111:1'1111111::11::••:': 
personalidad. El periodista, urgido por la 
noticia, obligado a someter el aconteci
miento, la narración del acontecimiento, 
la relación del hecho a proporciones 
ajustadas a la importancia del hecho 
mismo. Habituado a ceñirse, habituado a 
decir lo más posible en el menor espacio 
de periódico, adopta lo que yo llamaría 
un estilo elíptico, un estilo apretado, esti
lo queconsiste en suprimir toda disquisi
ción, todo elemento ajeno al relato 
directo del hecho. El novelista, en cam
bio, tiene lo que podríamos llamar el es
tilo analítico, que acepta la disquisición, 
la conclusión filosófica, el examen de un 
hecho visto ensu totalidad, esdecir, per
mite unamayor profundidad". 

Así, no haytal diferencia entre perio
dismo y literatura. Son solo dos maneras 
de ejercer un oficio idéntico: el de escri
tor. Y aquí me urge volver al maestro de 
Adiós a las armas, cuando decía: "Para 
un escritor es muy malo hablar sobre su 
manera de escribir. El escritor escribe 
para ser leído y para eso, nada más". O 
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¿Trabajos 
excluyentes? 

Literatura y periodismo son ramas de 
una misma raíz, pero, asimismo, 

disímiles. Mientras es inconcebible una 
obra literaria sin el concurso de la 

imaginación, esta no espropia de la 
laborperiodística, y confrecuencia, más 

t~\~\~\~~~~~\t\.\I)\I)\I))~¡ un la literatura acendra

::~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡ damente realista ha de
 
::@~~i recurrir a la imaginación
 

::~¡¡¡¡l si no quiere ser mera re

::~¡ producción fotográfica.
 
. En cambio, si el perio

dismo pretende ir más allá de los he
chos, desvirtúa elobjetivismo y la verdad 
que le son inherentes. El único paráme
tro periodístico donde tiene cabida cierta 
dosis de imaginación es el de opinión, 
que si cimentado en la realidad, puede 
permitirse la desviación imaginativa cir
cunstancial y hasta llegar con ella a la 
categoría literaria. como son ejemplo en 
nuestro medio las magníficas crónicas 
de Raúl Andrade. 

PEDRO JORGE VERA, ecu atoriano, Periodista y escri
tor. 

12 CHASQUI 52, noviembre 1995 

Los ambidextros 

Distintos son los casos del escritor
periodista y del periodista-escritor. Am
bos deben ejercer sus faenas con pasión 
y responsabilidad, aunque no siempre 
acierten; son frecuentes los escritores 
notables que, al incursionar en el perio
dismo, no logran moverse a sus anchas 
en este campo, niaun en la columna crí
tica o de opinión, y también son abun
dantes los fracasos de periodistas 
certeros que han intentado la creación li
teraria sin conseguirlo satisfactoriamen
te. 

Mas, para el escritor verdadero que 
acierta en la faena periodística, ella lees 
de suma utilidad para su labor literaria. 
Ese ejercicio le hace perder ampulosidad 
y ganar en sobriedad y concisión. Allí es-

que superflua, nociva. 

¡¡¡*m~1~l~~m¡~m1¡l~l~a::¡m~~l~m¡mmm~¡~¡~¡~¡~¡~¡ 

táel ejemplo deuno de los más grandes 
narradores contemporáneos (en todas 
las lenguas ciertamente), Gabriel García 
Márquez, cuyas geniales creaciones 
Cien años de soledad, El coronel no tie
nequien le escriba, El amor en los tiem
pos delcólera, no le han impedido ser un 
cronista ágil y profundo, y más bien este 
oficio le preparó el terreno para sus 
grandes novelas. Y en tono menor, otro 
Premio Nóbel, Ernest Hemingway. tam
bién se inició como reportero antes de 
escribir novelas y cuentos. Uno de los 
ensayistas más lúcidos de Nuestra Amé
rica, Eduardo Galeano, es un cronista 
singular, y si Las venas abiertas deAmé
rica Latina esloque le hadado merecido 
renombre, sus artículos son ávidamente 
buscados entodo elcontinente. 

Juan Montalvo: "El gran insultador" 

Documento
 
Propuesta de Estrategia de Comunicación de las ONG's (*)
 

IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing.
 

En reconocimiento del hecho que la comunicación y la in
formación juegan un papel estratégico en todas las esferas 
de la actividad social, política, cultural y económica, por 

primeravez, estos temas figuran de manera prominente en laagenda 
de una Conferencia Mundial sobre la Mujer. El puntoJde la Platafor
ma de Acoón destaca la necesidad de "aumentar el acceso de la mu
jer a la expresión de sus ideas y a la adopción de decisiones en los 
medios de difusión y por conducto de ellos, así como a las nuevas 
tecnologias de comunicación". 

Las comunicadoras y las organizaciones de comunicación, parti
cipantes en el Comité de Trabajo (Caucus) sobre comunicaciones 
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. reafirmamos que el dere
cho a la comunicación y a la información es un derecho humano, 
que requiere la adopción de una política global que garantice el acce
so democrático de las mujeresa todos los sistemas y medios de co
municación. Los procesos de comunicación con perspectiva de 
género deben ser abiertos, pluralistas y respetuososde la diversidad 
y la libertad de expresióny pensamiento. 

A fin de garantizar el acceso a la información y a los medios de 
expresión, se requiere una iniciativa de comunicación multi-media, 
adaptada a los diferentes idiomas, culturas y visiones, y al acceso di
verso de las mujeres a los canales de comunicación. 

En consecuencia, proponemos la siguiente estrategia de comuni
cación para el seguimiento a la IV Conferencia Mundial de la Mujer y 
el Foro de ONG's, que ha sido diseñada para apoyar la diseminación 
y la implementación de las resoluciones de:' estos eventos e incre
mentar el acceso de las mujeres a la comunicación y a los medios. 
Esta estrategia. que contempla las necesidades de comunicación de 
la comunidad entera, de las redes de mujeres, y de las organizacio
nes de base, comprende los siguientes aspectos: 

l. Promover y fortalecer los medios de comunicación al
ternativa de las mujeres. El desarrollo de medios alternativos es 
fundamental para lograr esta iniciativa, debido a los vínculos que tie
nen con los movimientos de base y por su experiencia en construir 
procesos de comunicación que respondan a las necesidades de es
tos. Esta práctica contribuirá a ampliar la democratización de las co
muni caciones. 

2. El acceso a la información. El acceso a la información es 
un derecho humano fundamental y por lo tanto es un derecho de las 
mujeres. Sin acceso a la información, la participación de las mujeres 
en los procesos democráticos y en la toma de decisión es limitada, 
pues si las mujeres no conocen sus derechos ni los resultados de la 
presente Conferencia, será dificil lograr una efectiva movilización pa
ra lograrla implementación de la Plataforma de Acción. 

3. El acceso a los medios de expresión, particularmente 
en los medios masivos. Con la globalización de los medios de co
municación y el advenimiento de la televisión por satélite, el acceso 
a los medios, sean impresos o electrónicos, es una necesidad decisi
va para las mujeresy demás grupos privados de poder. Suausencia 
y marginación en los medios masivos afectará el goce de sus dere

chos ciudadanos y sociales, lo que redundará en un debilitamiento 
de la sociedad civil. 

4. El enlace en redes para la coordinación y el intercam
bio de información. Las actividades de seguimiento para monlto
rear e implementar la Plataforma de Acción de la ONU, solo serán 
efectivas si las organizaciones de mujeres pueden fortalecer sus re
des, coordinar acciones e intercambiar información a nivel nacional, 
regional e internacional. El acceso amplio a canales de comunicación 
adecuados es un requisito fundamental para lograrlo. 

Acciones a tomar: 
- Incrementar la programación comunitaria de mujeres en radio 

y televisión, adaptada a las necesidades e idiomas locales, tanto en 
áreas urbanas como rurales. 

- Producir materiales impresos y gráficos, en lenguage compren
sible, para compartir informaciones sobre los temas-que afectan la 
vida de lasmujeres. 

- Facilitar el acceso a las fuentes documentales relacionadas con 
las resoluciones, la ejecución de la Plataforma de Acción y otros 
asuntos afines, en forma impresa y electrónica. 

- Monitorear sistemáticamente, tanto las imágenes de las muje
res en los medios de comunicación, como su situación laboral en 
ellos, a fin de garantizar una mayor igualdad de género e imágenes 
no sexistas. Este monitoreo de los medios deberá ser coordinado a 
nivel regional y global. 

- Emplear diversos canales de comunicación para el enlace en 
redes de las mujeres, incorporando los circuitos comunitarios tradi
cionales, los medios alternativos, las redes de computadoras, y 
otros. La interrelación de estos canales, utilizando las redes de 
computadoras como el principal eje internacional, hará posible la 
construcción de un sistema de enlace de redes verdaderamente glo
bal, orientadoa incorporara las mujeres que han sido marginalizadas 
por la falta de acceso a la alfabetización, a la información o a la tec
nologia. 

- Desarrollar relaciones y vínculos entre las organizaciones de 
mujeres y los medios de comunicación con la meta de ampliar y pro
fundizar, en estos, lacobertura de lastemáticas sobre mujeres. 

- Alentar y apoyar el desarrollo de programas de alfabetización 
en medios, en todos los niveles de educación, a fin de desarrollar un 
análisis críticoy habilidades de monitoreo en la ciudadanía. 

- Desarrollar programas de capacitación, con enfoque de género 
dirigidos a capacitadoras, en prácticas, políticas y nuevas tecnologías 
de comunicación. 

Beijing, 14de septiembre de 1995 

(*) Documentopreparado por la Agencia Latinoamericana de Informa
ción (ALAI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la 
Asociación parael Progresode las Comunicaciones (APC), el Centro de Es
tudiosde la Mujer (CEM), el Centro Internacional de laTribuna (IWTC) y el 
Media Advocacy Group (MAG). 
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sosen los que se hadado exitosamente 
la dualidad literatura-periodismo. Manuel 
J. Calle, el agresivo cronista liberal, tiene 
por lo menos dos libros de mérito litera
rio: Leyendas del tiempo heroico y Hom
bres de la revuelta. Benjamín Carrión, 
nuestro maestro indiscutido del siglo XX, 
autor de Atahuallpa, Cartas al Ecuador, 
Elsanto delpatíbulo y tantos otros libros 
valiosos, fue un columnista magnífico. 
Leopoldo Benites, autor de Ecuador, 
drama y paradoja, Argonautas de la sel
va y de uncuento precursor, Lamala ho
ra (título quepor coincidencia diera años 
después García Márquez a un relato su
yo), fue un cronista sagaz y valeroso, 
uno de los que abonó el terreno para la 
insurrección del 28 de mayo de 1944. 
Raúl Andrade, ensayista fino y penetran
te (Gobelinos de niebla, El perfil de la 
quimera), dramaturgo (Suburbio), cultivó 
la crónica periodística con belleza y ele
gancia singulares. 

Cada cosa a su hora 

En suma, no hay incompatibilidad 
entre literatura y periodismo y es posible 
cultivar simultáneamente los dos oficios. 
Lo importante es delimitar sus campos. 
Cuando se hace literatura, hay que evi
tar que esta caiga en la órbita meramen
te periodística, pero -¡ojalá!- que la 
práctica de comunicador o comentarista 
le haya enseñado al escritor sobriedad y 
precisión. Y cuando se hace periodismo, 
si es informativo, que no se deje llevar 
por la locade la casa quees la imagina
ción, y si es de opinión, limitar prudente
mente sus vuelos. 

El periodismo romántico 
Pero más importante es la lealtad del 

escritor y del periodista con su pueblo y 
con su tiempo. En el segundo caso, dije 
cuando desempeñaba la cátedra en la 
Universidad Central, que solo caben dos 
normas de conducta. La del comunica
dor al servicio de la plutocracia y el im
perialismo y la del que opta por la 
identificación con la justicia y la libertad, 
lo que me permití llamar el periodismo 
romántico, que pone la causa de los 
oprimidos por encima de los intereses, 
las conveniencias y los ingresos perso
nales. Periodismo romántico el de Espe
jo, el de Martí, el de todos los que 
hicieron -y también en nuestros días- un 
arma contra la injusticia y el despotis
mo.O 

- Los anuncios y mensajes comercia
lespresentan a la mujer, sobre todo, co
moconsumidora. 

Frente a esta situación, la Plataforma I 

propone que"Debería potenciarse el pa
pel de la mujer mejorando sus conoci
mientos teóricos y prácticos y su acceso 
a la tecnología de la información, lo que 
aumentaría su capacidad de luchar con
tra la imagen negativa que de ella se 
ofrece a escala internacional y de opo
nerse a los abusos de poder de una in
dustria cada vez más importante". 

Lasección contiene dosobjetivos es
tratégicos, con sus respectivas propues
tas de acción. La primera: "Aumentar el 
acceso de la mujer a la expresión desus 
ideas y a la adopción de decisiones en 
los medios de difusión y porconducto de 
ellos, así como a las nuevas tecnologías 
de comunicación". Y, la segunda: "Fo
mentar una imagen equilibrada y no es
tereotipada de la mujer en los medios de 
difusión". 

Un enfoque más integral 
A la par de la evolución de la comu

nicación en el mundo contemporáneo, 
asistimos al desarrollo de unavisión más 
amplia de esta, que la enfoca no solo de 
manera instrumental, como unacuestión 

de imágenes, sino en términos de espa
cios y derechos, frente a los cuales se 
requieren definiciones sociales. 

La incorporación de elementos de 
este enfoque, en la Plataforma de Ac
ción de la ONU, permitió ampliar el es
pectro de protagonistas en este campo. 
Mientras que las propuestas anteriores 
apelaban principalmente a la acción de 
los medios de comunicación, a quienes 
se pedía que equilibren las imágenes de 
las mujeres, ahora se convoca también a 
muchos otros actores sociales, incluidos 
los medios alternativos, las organizacio
nes de mujeres, los gobiernos, etc. 
También loscampos de acción propues
tos son mucho más diversos: monitoreo 
de los medios, redes de intercambio, ac
ceso a las nuevas tecnologías, capacita
ción, acceso a los medios de expresión, 
participación de las mujeres en las ins
tancias de decisión, entre otros. 

En esta nueva perspectiva ha sido 
gravitante el aporte de diversos actores, 
incluidos sectores de la sociedad civil 
como también organismos de la propia 
ONU. En el primer caso, se destaca la 
actuación de medios y redes de comuni
cación alternativos, los cuales, durante 
los dos años previos a la Conferencia 
Mundial, han desarrollado procesos de 

Yo tengo mi experiencia personal. 
Antes de mis pininos literarios, trabajé 
como reportero del diario El Universo, 
de Ecuador, y después he hecho perio
dismo enunaveintena de medios deciu
dades y países diferentes. Si no he 
llegado a la cumbre en ninguna de las 
dos vertientes, ha sido por falta de do
tes, pero en ambas tengo unsitio bajo el 
sol y las cultivo con esas dos condicio
nes indispensables para su buena prácti
ca: pasión y responsabilidad. Dicho sea 
de paso, si en mi obra literaria tiene un 
lugar importante la imaginación, esta so
lo me funciona a base de la realidad. 

Losgrandes de la historia 

Aquí hay que referirse necesaria
mente al ejemplo inmarcesible de José 
Martí. Apóstol, combatiente, maestro, 
orador, poeta, ensayista, declaró sinam
bages que de su obraescrita, lo más útil 
y significativo eran sus artículos perio
dísticos, aunque solo fuera porque estos 
llegaban a muchísimas más personas 
que sus versos. Numerosas crónicas su
yas siguen siendo modelos en el oficio, 
baste citar ese estudio que es un verda
dero programa aún vigente, Nuestra 
América. 

Un siglo antes, nuestro Eugenio Es
pejo había dado una lección similar. 

"Médico y duende" como lo llamó Enri
que Garcés, el mestizo Chusig era un 
"zapador de la Colonia" (denominación 
esta, de Leopoldo Benites) queal mismo 
tiempo que asesoraba a condes y mar
queses tocados por el aire de la libertad, 
investigaba sobre microbios, curaba en
fermos y elaboraba concienzudos trata
dos. Pero nada de esto le bastó, para 
cumplir con sus ideales libertarios y cul
turales, comprendió que necesitaba un 
medio de comunicación directa con sus 
compatriotas, que solo podía serlo una 
hoja periódica, y entonces fundó y man
tuvo sus Primicias dela cultura de Quito. 

En nuestra historia ecuatoriana son 
muchos los intelectuales en quienes se 
produjo exitosamente la simbiosis /itera
tura-periodismo. El primero, Juan Mon
talvo, el turbulento pensador de Ficoa, a 
quien no le bastó filosofar en sus Siete 
tratados niserautor deficción en Capítu
los que se le olvidaron a Cervantes y en 
sus dramas. Para dar salida a su ansia 
de libertad y a su repulsa al despotismo, 
ni siquiera le fueron suficientes Las Cati
linarias -esa apoteosis del insulto según 
Miguel de Unamuno- y vistió la casaca 
del periodista en El Cosmopolita y El Re
generador. 

Ejemplos de nuestro tiempo 

Ya en este siglo, son algunos losca

::;:;:: .:~. 
,'.,;.': 

0"/ 

~; >"'. 

"Potenciar elpapel de lamujer" 
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LAS CRONICAS DE INDIAS:
 
¿periodismo o literatura?
 

La primera reacción de los 
europeos ante elNuevo 

Mundo fue de asombro. A los 
cronistas no les alcanzaban 
las palabras para describir lo 

que veían, el vocablo 
maravilla ostentó el complejo 

significado que aquella 
geografía y aquellos seres que 
lapoblaban teníanpara ellos. 

~~~~¡rt~~l¡~~~~~~~;l;~~mm~~m;;;*;~~¡;~~mm~m;¡;¡* 

omorar maravilla la reali
dad lnnornbrable fue la 
solución en la tarea de 
comparar y relacionar, 
desde su propia expe
riencia, el espacio donde 

reverdecieron sus antiguos mitos y tras
plantaron las utopías fracasadas en el 
viejo continente, como si confundieran 
los milagros del cristianismo con los he
chizos de Merlín. Y para aquellos escri
bientes que debían "hacer relación" del 
medio americano, maravilla fue la transi
ción de lo ignoto a lo revelado, el paso 
de esa urdimbre de verdades y errores 
sustentados en los presagios de cartó
grafos, en las habladurías de aventure
ros y en la codicia de mercaderes sobre 
una realidad que sobrepujaba toda fan
tasía. 
OlGA FERNANDEZ, cubana. Escritora. comunicadora 
social. 

El primero que verificó la gran trans
posición de lo imaginario europeo en tie
rras americanas fue Cristóbal Colón. 
Convencido que había llegado al paraí
so, identificó el Orinoco con uno de los 
cuatro ríos conocidos porAdán en elJar
dín del Edén, reconoció las minas del 
Rey Salomón en cierta zona del actual 
territorio panameño, y dio noticias de 
una fuente de eterna juventud en elgolfo 
de Paria. De la misma manera, en las 
crónicas de Indias precursoras, están 
presentes lo legendario como trasfondo 
de las interpretaciones imaginativas que 
fundaron la escritura americana. Tanto la 
hagiografía homérica como dichas cróni
cas, son maravillas intercambiables que 
sellan dos regiones antípodas y recóndi
tas en su arca de prodigios, y a la vez 
idénticas desde la génesis del planeta. 
América era la posibilidad renovada de 
la Atlántida de Platón. De un nuevo prin-

Beijing. 
. . ./comurucacion, 

tema 
./ .estrategíco. 

En la IV Conferencia, realizada en 
Beijing, elpasado mes de septiembre, 

fue laprimera vez, desde 1975, año en 
elque las Naciones Unidas iniciaron 
las conferencias mundiales sobre la 

mujer, quese estableció el tema de la 
comunicación entre las problemáticas 
prioritarias. Esto fue el resultado del 

esfuerzo de algunos organismos 
internacionales que, no obstante, no 

lograron ninguna referencia 1 
explícita a la democratización ! 

de la comunicación. 
*;;;;~;~;~~r~~;~ff:~1;¡¡¡m~~~~~~~¡¡¡¡~~~~~¡1¡;;;~m~~~t~1~~;~;~i 

':'>:':':':'\::::1 a 111 Conferencia, realizada 
'1 hace 10 años en Nairobi, 

.:~ fijó diez "Esferas de Espe
1cial Preocupación" como 

':. ejes para la acción priorita
ria de la comunidad inter

nacional a fin de mejorar la situación de 
las mujeres en la sociedad. En la Confe
rencia de Beijing, se añadieron dos más, 
unade las cuales se refiere a "los este
reotipos quese proyectan sobre las mu
jeres y a la desigualdad enel acceso y la 

SAllY BURCH, británica. Presidenta de AlA! y coor
dinadora mundial del Programa de Soporte a las Re
des de Información de Mujeres de la APe. 

participación de las mujeres entodos los 
sistemas de comunicación, especialmen
te enlosmedios dedifusión". 

Constataciones en Beijing 

Esta problemática se encuentra más 
ampliamente desarrollada en la Platafor
ma de Acción adoptada por los gobier
nos en Beijing, en el capítulo sobre los 
"Objetivos y Acciones Estratégicos"; En 
la sección sobre mujeres y medios de 
comunicación se hacen las siguientes 
constataciones: 

• Pocas mujeres han llegado a ocu
par puestos directivos o a formar parte 

de juntas directivas y órganos que influ
yen en la política de los medios de difu
sión; 

- Falta sensibilidad de los medios de 
difusión ante los problemas relaciona
doscon el género, que se manifiesta en 
el hecho de que no se haya logrado 
erradicar losestereotipos sexuales; 

- Seconstata la proyección constan
te de imágenes negativas y degradantes 
de la mujer en losmedios dedifusión; 

- Los productos violentos y degra
dantes o pornográficos perjudican a la 
mujer y su participación enla sociedad; 
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cipio de la historia cuyos presupuestos	 que entre los siglos XIII YXV, la crecien Tales testimonios de clérigos, navetándoto también al espacio, presentando	 aquí, en favor de una descripción sobria 

a losextraterrestres con esta feacara. y decorosa de la inteligencia extraterres fueron destruidos por la revolución co te demanda de información en Europa, gantes, mercaderes y colonos, desperta
pernicana y que Europa necesitó crear durante lasguerras invasoras que alteraLlegó el tiempo de hacer algo contra tre, no esun grito solitario en el bosque. ban mayor interés en Alemania, Francia 

este tipo de emponzoñamiento de la opi Plantea un desafío formidable a los edu en el espacio reciente queconfirmaba la ban o borraban sus antiguas fronteras, e Italia, que en España, más interesada 
nión pública y deproductos que solo me	 extensión del mundo conocido. Como fue asumida por las Cartas de Relación, por el oro y la plata de América que nucadores y promotores de SETI, escrito
recen el nombre de "chatarra cultural".	 expresó el ensayista y filósofo mexicano una suerte deprehistoria del periodismo. tría las arcas reales, que por conocer ares de ficción, así como a productores 

Edmundo O'Gorman, "América, antes de Aunque en 1440 Gutenberg inventa cabalidad lasregiones conquistadas.Para cambiar esta imagen distorsionada,	 de películas y a periodistas científicos: li
ser descubierta, fue inventada", ya que	 la imprenta y, en consecuencia, la imn mensaje del propongo lassiguientes correcciones: berar por fin al extraterrestre de las abu

La insuficiencia de la palabra
- Convencer que la tesis, según la sivas camisas de fuerza, dentro de las	 el hombre europeo demandaba salir de pronta de la letra impresa, no es hastaespacio podría la cárcel del Medioevo y renacer con su 1605 aproximadamente, cuando los ma En las Cartas deRelación de la Concual aún extraterrestres avanzados se cuales losdetractores de la investigación

alcanzarnos antes rían política, moral y culturalmente primi científica seria lo han mantenido aprisio carga de quimeras en la vastedad feliz nuscritos informativos compiten con los quista de México dirigidas a Carlos V, 
tivos, es absolutamente inaceptable y nado, y presentarlo con el merecido sen del Nuevo Mundo, el lugar donde el de impresos, igualados ambos en la caren Hernán Cortés sequeja deque"para darde lo esperado. y sería muy seo seanticipa a la virtual posesión.ridícula. Una civilización con una ciencia tido de realismo y respeto. El ETI ciadeperiodicidad y continuidad que vie cuenta de la grandeza, de las extrañas y

embarazoso y perjudicial, si y tecnología muy superior a la nuestra, presentado por Spielberg no nos intere Al respecto escribió el cronista Fran nea superarse entrado el siglo XVIII. maravillosas cosas de esta gran ciudad 

las autoridades más altas del tiene también que haber alcanzado- un sa, no tiene sentido ni significado para cisco López de G6mara en la dedicatoria En cuanto a las Crónicas de Indias, de Temixtian, del señorío y servicio de 
orden organizacional global pacífico y ar nosotros. El verdadero ETI, maduro de su Historia de las Indias (1552), al estas siempre recogieron la información este Mutezuma ... sería menester mucho 

mundo y la opinión pública monioso, si noya habría sucumbido; científica y políticamente, sí. Emperador Carlos V, que"la mayor cosa y comentaron los hechos del descubri tiempo y ser muchos relatores y muy ex

mundial no estuvieran - Se debe combatir el concepto de después de la criación del mundo sacan miento y la conquista con unmaterial bá pertos". Luego, en la segunda Carta en
Observaciones finales do la encarnación y muerte del que los sico que siguió nutriéndolas en las fatiza: "E porque querer de todas las que un extraterrestre superior tendríapreparadas para la ocasión.	 crió, es el descubrimiento de las In décadas iniciales delacolonia. cosas destas partes y nuevos reinos depropósitos hostiles respecto a nosotros y El contacto con una inteligencia ex

nuestro mundo;	 traterrestre superior está destinado a dias..." Conocer qué sucedía en el Nuevo vuestra alteza decir todas las particulari
~¡¡¡~~~~¡¡¡¡~ili~m~~¡~~~~~¡~m~~1¡¡¡¡~~~~~ - Es menester, por lo tanto, desacre abrir nuestro horizonte hacia un enorme Mundo, "hacer relación de todo lo que dades y cosas que en ellas hay y decir 

Las Cartas de Relación y su se debían, sería casi proceder a infiniditar la tesis pueril deque extraterrestres espectro de nuevos atisbos y posibilida	 acontecía allende los mares" -mandatoesencia noticiosa to...." Yprueba de la deficiencia descripavanzados, al visitar la Tierra, podrían des. La comunicación interplanetaria	 del soberano español a sus cronistas ofi
Si acordamos que la crónica es una	 tiva de Cortés, debido al desconocidedicarse a la realización de travesuras cambiaría al mundo y enriquecería nues	 ciales- lIegó'a generalizar el flujo de noti

interpretación valorañva de hechos noti	 miento de su entorno, son sus imprecitontas y sin sentido. tras vidas en forma insospechada. Nos	 cias de quienes vivían en las Indias y
ciosos que a su vez entraña narración y	 siones en cuanto a los templos aztecasDe modo que la lógica imagen del haría ver nuestros turbulentos asuntos	 daban fe en cartas dirigidas a familiares,
juicio de lo narrado, las Crónicas de in	 a los que nombra mezquitas, y la comextraterrestre racional y bien intenciona internacionales en una perspectiva muy amigos y funcionarios del viejo continen


do, que hace falta presentar, difiere mu diferente y significaría el punto de parti dias se integran, de cierta manera, al te, de las novedades estupendas de las paración que hace entre la plaza central
 
concepto actual de tal género periodísti	 deTenochtitlán y ladeSalamanca.

cho de la imagen vulgar que aún da de un viaje hacia una nueva era, mu	 cuales eran testigos y que, por tanto, 
co. Si tenemos en cuenta, además, que

prevalece y que está muy de moda. No	 cho más importante que el invento del acreditaban con su experiencia personal. En las Décadas de Pedro Mártir de 
fuego, de la imprenta y el descubrimien esun género calificado como ambivalen Anglería -el primero que popularizó loses ni el invasor inescrupuloso, ni tampo te por relatar heto de lasAméricas.	 mitos americanosco el malvado déspota de otros mundos. chos históricos- Los extraterrestres ya se encuen	 las descripcionesTampoco es el constructor de misterio La estrategia propuesta toca las fi

ensu orden temtran aquí: mito de los OVNIS, elucubra sas pirámides enel Triángulo de lasBer bras más sutiles de las esperanzas del 
poral y por añaciones de von Dániksn, cuentos de mudas, nide extrañas líneas y figuras en	 hombre en un futuro mejor. Cuando se 
didura, contemseres humanos secuestrados por extra el desierto de Nazca y mucho menos de logre el contacto, será la experiencia 
pla el uso de reterrestres (John Mack);	 enormes, cuevas en el Ecuador, como más maravillosa y significativa que nos 
cursos literariosOcasionalmente, hay presentacio aseveró falsamente von Daniken. Debo podemos imaginar. Sabríamos que no 
en los que internes de extraterrestres simpáticos e ino desilusionar a los fantasmas. El ETI que estamos solos en el universo y esta sen
vienen elemenfensivos, pero espantosamente triviales	 sación hará toda la diferencia.Oconoceremos noserá ni vil ni hostil, sino tos subjetivosy sentimentales (ALF, E.T.) quetransmi muy racional, sabio y un interesante y del autor, entontenuna imagen irreal, enqañosa.. Elque agradable comunicador.	 REFERENCIAS 
ces es purameneste tipo de presentaciones vulgares e	 Burke, James D., 1993, PtanetaryProspectors Meelin Ciertamente lasaudiencias, especial

Pasadena, en: TbePlanetary Repon, 13, No. 2, marzo/a	 te admisibleilusas haya impactado profundamente mente las teleaudiencias, están acos	 bril, pág. 19 decir que lasen la mentalidad de la gente, no es for tumbradas a mensajes preñados detodo Friedrnan, Louis, editor, 1993, Tbe Future of Plane Crónicas de Intuito.	 tary Exploration. A Dialogue between Daniel Goldin andtipo de violencia ¿No considerarían es
Carl Sagan, en: Tbe Planetary Repon, 13, No. 4, julio/a	 dias, destinadas

Por décadas, la literatura popular y tasaudiencias la presentación de un ETI gosto, pág. 18 en su mayoría alos medios masivos, especialmente la amistoso y pacífico como algo insípido y Lernarchand, Guillermo A, editor, 1993, A Species in quebrar el homoTV, han saturado a las audiencias con	 Dangerof Exünction, en: BioastronomyNews, primavera,aburrido? Podría ser, pero no necesaria
pág. 1	 géneo horizontehistorias de brutalidad, violencia, perver mente. En un reciente foro de alto nivel, National Academy of Sciences, 1982, Reportof Asrro cultural de la Eusión y guerras, a través de estereotipos realizado en Hollywood, sobre violencia nomy Suney Commitee, Asrronomyand Asrropbysics for ropa del siglo
tbe 1980<, 1, NatíonalAcademy Press (Washington D.C.),maniqueos interminables. El hombre de enlos medios masivos, los participantes 
p.150.	 XVI, eran tanhoy está expuesto a una avalancha de expresaron su acuerdo sobre laurgencia Schenkel, Peter, 1988, En A Challenge for Change, teos periodístiinmundicia, con lo maligno, lo anormal y de introducir un cambio profundo en los Vantage Press (New York), p. 176. cos insoslayalo sórdido. Desafortunadamente, la cien patrones de sangre y violencia por un Tarter, Donald E., 1992 lnrerpreting and Reporring 
on a SEIJDiscovery, en: SpaceScience, mayo, p. 147 bles.cia ficción de baja calidad se ha apode estándar moral alto. 

Wild, WoIfgang, 1993, interview in ZUl'ÜCk zur Brde,	 Debe· tenerrado de este género lucrativo y lo está Esto esunaseñal alentadora, porque in: Bild der Wissenschaft, Sonderausgabe, (Stuugart), p. se en cuenta ......	 sentes el punto deexplotando irresponsablemente, proyec-	 40.muestra que la estrategia recomendada 
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ah ra~_l 
se tornan viven
cias imaginarias 
cuando recrea la 
extracción de las 
perlas en el Pací
fico: "Las perlas 
blanqueaban al 
ser humedecidas 
por el rocío de la 
madrugada, y vi
braban suave
mente a causa de 
los cambios at
mosféricos". 

De modo que 
ese magma infor
mativo que con
formó dichos 
ranuscrltos, ( 

siempre fue ade
rezado con mati
ces del lenguaje 
creativo en los 
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vista de quien contaba -a partir del ción volcado enlas crónicas sobre la ba nera singular depensar y sentir elNuevo magia tecnológica a bordo de los vehí
asombro- sobre una realidad increíble a se del contraste físico y legendario, inau Mundo, mediante discursos históricos culos espaciales o del proyectado labo
la que en vano trataba detransformar en guró una nueva forma de pensar la donde el mensaje literario noes solo lin ratorio espacial. 
creíble y de fácil comprensión para el historia -con recursos imaginativos- a los güístico, sino un inventario de códigos El posible contacto y la intercomuni
lector europeo abocado a revalorizar los que se les incorpora una creatividad de que remiten a culturas impares: la occi cación con una inteligencia más avanza
conceptos erróneos del mundo antiguo, amplio registro en cuanto a signos y va dental y esa que ya se nutre detradicio da será de un beneficio inimaginable 
en contraposición a las noticias recibi lores que afloran con el análisis del con nes orales y de la mitología del hombre para la humanidad, mucho mayor de lo 
das del continente desconocido. texto expresivo. americano. que nos explica la ciencia ficción. Un 

Confiesa Gonzalo Fernández de De ahí que el mito, fundador del ins mensaje del espacio podría alcanzarnosEs significativo que el novelista Car
Oviedo en el prólogo a su monumental tante narrativo americano tuvo su raíz en antes de lo esperado. Y sería muy emlos Fuentes exprese que la épica vaci
Historia general y natural de las Indias, el afán de informar y "hacer relación de barazoso y perjudicial, si lasautoridadeslante de Bernal Díaz no es épica, es 
publicada en 1535, que "sigue a Plinio y todo lo visto"; el asombro, fue la primera más altas del mundo y la opinión públicanovela, porque en su búsqueda del tiem
su Historia natura!', y que "imitando al impresión que marcó loslímites borrosos mundial no estuvieran preparados parapo perdido recurre a un yo narrativo bien
 
mismo, quiere contar lo que ha visto en entre lo real y lo fantástico, y el vocablo la ocasión.
definido en la evocación. En Comenta
el imperio de Occidente de las Indias". maravilla, la premisa escritural que nom Por lo tanto.iel contacto con ETI norios Reales y LaFlorida, de Garcilaso, la 
Pero también se lamenta de la carencia bró una realidad que superaba a la ima puede ser tratado como si fuera unelaboración de la materia narrativa des
de palabras para detallar a un pájaro de ginación. En pos del oro y de las asunto muy caprichoso y volátil, indignolumbra porque no esunescueto examen 
vistosos colores. Luego muestra la defi maravillas leídas o escuchadas, loscon de una ciencia sólida. Se requiere que,documental, sino que hay un proceso
ciencia conceptual de los cronistas con quistadores recorrieron la desmesurada ante todo, las ciencias sociales, queselectivo impuesto por la narración de 
esta afirmación: "Ni yo tampoco sabré geografía: selvas devoradoras de hom hasta ahora -no obstante pocas notablesplanos alegóricos y metáforas que supe
describir, ni dar a entender su lindeza y bres y ríos sin principio ni fin; detrás del excepciones- se han mantenido misteran la historia por la participación de un 
extrema pluma de todas las que en mi duende ubicuo de El Dorado, levantaron riosamente apartadas del tema, tomennarrador que sevuelca sobre sí mismo y
vida he visto". ciudades en Sudamérica; gracias a la carta y se involucren en esta fascinanteglosa su propia escritura. Por primera

Fuente de eterna juventud, La Florida in empresa.En escritos posteriores elsignificante vez el lector europeo recibe, con Garcila
maravilla que, en un principio, resume gresó en un contexto que se iba deve so, libros escritos por alguien que es Para convertir a la estrategia de con
tantos calificativos, seresquebrajó porla landa; por el Camino de las Perlas parte de una cultura conquistada, y que tacto en un instrumento eficiente de SE
urgencia de recabar una auténtica infor mencionado por Marco Polo, Vasco Nú con toda intención utiliza la elaboración TI, se sugiere un doble camino. Por un 
mación. Y ese acto primario de inven- ñez de Balboa descubrió el Pacífico, y el artística como sólido argumento para au lado deberíamos concentrarnos en esta

rastro de la Ciudad de blecer las pautas, bases y procedimientoacreditarse. 
losCésares condujo a la tos legales. Por el otro, deberíamos

En Los naufragios, de Alvar NúñezPatagonia. esmerarnos en dar una orientación su
Cabeza de Vaca, texto clave en la bús perior y los respectivos esfuerzos edu
queda de las raíces de la expresión liteEl mensaje como in cativos y depromoción.

ventario de raria latinoamericana, los elementos 
códigos narrativos y estructurales que organizan Bases legales internacionales CAsm10rEmt~ 

la narración, tienen un carácter subjetivoAl principio está la Hasta ahora, más de cincuenta proy atemporal, en relatos intercalados ñcpalabra maravilla que yectos de SETI se han llevado a cabo
cionales con un nuevo yo narrativo, huapenas puede dilucidar durante losúltimos 35 años y es posiblemanizado como personaje, que percibeel ser geográfico de que obtengamos evidencia cierta de la deotro modo elentorno americano.América, y mucho me existencia de ETI antes del fin de este 

nos insertarle el ser his En los libros de estos tres cronistas, siglo. Sin embargo, no existe legislación 
tórico. Una maravilla la escritura está marcada por el impulso internacional alguna que regule los po
esquiva en la narración imaginativo cuya concepción misma la tenciales escenarios de contacto y de 
que trata de conjurar lo aproxima a la prosa novelada. poscontacto con ETI. Existe el Acuerdo 
que el dato, la compara Siante la visión deTenochtitlán, Cor de un Protocolo de SETI (Taller 1993). 
ción y las cifras conoci tés, pasmado por lo que ve, escribe a Pero su propósito se limita a regular los 
das nunca abarcarán. Carlos V que "no hay lengua humana reclamos de detención de ETI, a través 
Así, ese enunciado llegó que sepa explicar las grandezas y parti de un sistema adecuado de confirma
a adquirir un rango his cularidades de ella", hoy que en América ción por la comunidad científica para 
tórico-literario que res se conoce el nombre de las cosas, sus evitar errores o anuncios falsos. 
pondió imaginativamen formas, sus texturas, y se ha forjado un Si bien este Acuerdo es un instru
te yen su momento, a la lenguaje de acuerdo con una realidad mento útil, lo que se requiere es mucho 
nueva realidad, mientras que aún plantea a los escritores proble más. No existen, porejemplo, directrices 
cronistas posteriores co mas de insuficiencia de laspalabras, ha de las Naciones Unidas que determinen 
mo Bernal Díaz del Cas brá que agradecer a aquellos cronistas cómo la humanidad debería reaccionar 
tillo, el Inca Garcilaso, su paciente labor de organizar el caos y a la detección de una señal artificial del 
Alvar Núñez Cabeza de dar forma a aquel conjunto vacío decon espacio, ni quién estaría encargado de 
Vaca, entre otros, volca tenidos semánticos de un mundo recién analizar su contenido o cuáles deberían 
ron en su obra una ma- ingresado en la historia.O serlospasos próximos, como si la señal 

be ycrioUOS mesruosymula
to_sycríonJ~ rn!Sfi3d~YfSpa 
~oles crl5tlano5~ 
_~ df'castilla:::=-~~ 
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Crónica de Guamán Poma deAyala 
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sedebiera contestar o no. No existen re· 
glas preestablecidas para que, por ejem
plo, se reúnan losjefes de Estado de los 
7 (G7) o el Consejo deSeguridad delas 
Naciones Unidas, en el caso que apare
ciera una nave extraterrestre. Y no hay 
pautas y reglas de procedimiento que 
determinen, cómo deberíamos proceder 
en el caso mencionado, remoto pero no 
imposible, de que una nave extraterres
tre sea detectada o pidiera autorización 
para aterrizar. 

He aquí una gran oportunidad para 
instituciones como el Instituto SETI, la 
Comisión 51 de la UIA y de la Sociedad 
Planetaria para aprovechar esta coyun
tura y tomar lasiniciativas pertinentes. El 
derecho internacional existente (por 
ejemplo, el Tratado sobre el espacio, de 
1967) y la idea de que "los astronautas 
deberán considerarse como enviados de 
la humanidad al espacio exterior", po
drían servir como precedentes útiles. 

Los medios y En 

El éxito del esquema depromocionar 
a SETI, al acentuar los beneficios de 
contacto, dependerá en alto grado de si 
logramos desvirtuar los criterios distor
sionados que el público en general tiene 
todavía de ETI. Muchas causas, prejui
cios metafísicos, misticismos escapistas, 
la obsesión con lo misterioso y exótico y 
también lasopiniones negativas de algu
nos científicos, que se oponen a SETI y 
que estiman que una señal extraterrestre 
no debería ser respondida, contribuyen a 
esta visión distorsionada. La dificultad 
que tienen. muchos científicos en presen
tar su caso en un lenguaje accesible, 
atractivo, competitivo esotra razón. Pero 
la causa principal por la que la opinión 
pública en losEstados Unidos, pero tam
bién en otros países, tiene una imagen 
confusa y hasta irreal de ETI es, sin du
da, la frívola ciencia ficción y el periodis
mo sensacionalista. Los estereotipos 
más diseminados son: 

- El extraterrestre nefasto y diabólico, 
que aún promueve guerras y quiere con
quistar al mundo (La guerra de lasgala
xias); 

- El extraterrestre muy avanzado 
científica y tecnológicamente, pero per
vertido en lo político y moral, que usa su 
magia tecnológica para fines malvados; 

- El contacto can seres extraterres
tres podría tener consecuencias muy no
civas para nuestro mundo; 
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desempleo, promoción de la competitivi
dad económica y mejoramiento del me

del hombre. La tendencia general en 
proyectos espaciales es apoyar aquellos 

fica. Es una situación poco favorable pa
ra SETI que, después de décadas de es

~~~~¡¡~~~fu~~¡1¡~~~~~~~~i~¡~~1~~*~~tili~ilir~1~~~~~~~~ª~j~~ JULIO GARCIA LUIS ~~~tti~~11l~1~Illil~t~i~lil~~ 

dio ambiente. Este cambio condujo a un que significan beneficios tangibles para fuerzos impresionantes, no logró 
drástico reajuste de los escasos recur nuestro planeta, como por ejemplo laob presentar todavía evidencias ciertas de 
sos gubernamentales. servación de la tierra y de su alterado que existen seres inteligentes en otros 

- Las actividades de Investigación y 
Desarrollo (lyD) en el espacio, con fines 
militares, sufrieron y seguirán sufriendo, 
probablemente, considerables reduccio
nes. 

- Cancelación de algunos de lospro
yectos, denominados "super-ciencia" 
(como la construcción del acelerador de 
partículas), proyectos muy ambiciosos y 
costosos, cuyo valor práctico era cues
tionado. La tendencia de la NASA y de 
la Agencia Espacial Europea de favore
cer esfuerzos más pequeños y menos 
costosos. (Friedman 1993) 

- Debido a algunas catástrofes (Cha
lIenget} y el incremento de las protestas 
en contra de nuevas líneas de investiga
ción, poco comprendidas y denunciadas 
como sospechosas y peligrosas (la in
vestigación genética), aumentó la suspi
cacia y el rechazo de tecnologías y 
actividades de lyD, potencialmente per
judiciales. Consecuentemente, la ciencia 
se encuentra, en esta nueva etapa, bajo 
un escrutinio mayor que elde antes. 

- La conciencia en la opinión pública 
y los gobiernos sobre los agudos peli
gros que amenazan el hábitat ecológico 

ecosistema. El interés de la industria en 
vuelos espaciales costosos hadecaído. 

- Creciente interés, en lospaíses de
sarrollados, por compartir know-tiow y 
costos por medio de la colaboración in
ternacional en el espacio. Laproyectada 
misión conjunta de Estados Unidos y 
Rusia a Marte y el establecimiento de 
una base tripulada permanente en la Lu
na podrían ahora convertirse en oscío
nes viables. 

-Debido al eclipse del conflicto Este
Oeste, las Naciones Unidas, por medio 
de sus entidades y mecanismos espe
cializados, podrán ahora más fácilmente 
alcanzar los consensos necesarios para 
lograr avances en el campo del derecho 
internacional espacial. 

El prestigio en la exploración espa
cial perdió su brillo deantaño. La exigen
ciade que la tecnología sea compatible 
con el medio ambiente, que las activida
des de lyD en general, y lasdel espacio 
en especial, sean inversiones rentables 
-medibles según los resultados prácticos 
obtenidos- son algunos de los nuevos 
criterios con los cuales un sector público 
más crítico evalúa la investigación cientí

"Extraterrestres espantosamente triviales y sentimentales" 

mundos. 
Esto, con el agravante de la tragedia 

del Challenger y de la desgracia del te
lescopio Hubble, es agua sobre losmoli
nos de los escépticos y enemigos de 
SETI, quienes afirman ahora con más 
fuerza que se trata de un despilfarro y 
que losrecursos para SETI deberían ser 
asignados a otros fines más productivos. 
No esde extrañar que tanto en los sec
tores gubernamentales como en el públi
co en general, el interés en SETI ha 
disminuido. No tan solo existe el peligro 
de que se convierta en un pasatiempo 
de una exclusiva élite científica, sino que 
se podrían afectar muy seriamente los 
múltiples proyectos en marcha, justo en 
el momento critico, cuando aumenta la 
evidencia de que sistemas planetarios 

.existen y se están formando alrededor 
deotras estrellas. 

El contacto con ETI 

La información sobre los proyectos 
de búsqueda y la tecnología empleada 
ocuparon la primera fila. Las placas en 
las sondas Pioneet y Voyager, los pro
yectos META y SERENDIP, lossofistica
dos analizadores del espectro rnul
ticanales y los radiotelescopios monopo
lizaron la atención pública en alto grado. 
El ambicioso proyecto de búsqueda de 
la NASA suscitaba interés. Pero, como 
he señalado antes, la tecnología perse, 
no importa cuán brillante sea, ya no fas
cina tanto al público y no tiene el apoyo 
irrestricto de senadores. 

Sería ventajoso, ahora, colocar el 
contacto con ETI en el centro de lasac
tividades de promoción de SETI. Esto 
conllevaría a encender la imaginación 
del público, con la posibilidad de que se 
reciba un mensaje proveniente de seres 
inteligentes enel espacio. 

En esta relación hay importantes in
terrogantes que abordar. ¿Cómo debería 
la humanidad reaccionar a una señal ar
tificial extraterrestre? ¿Quién debería 
contestar en nombre de nuestro mundo? 
¿Qué información deberíamos solicitar 
de los extraterrestres y cuál estaríamos 
dispuestos a dar? La discusión de estos 

Una agencia
 
de prensa llamada
 

]oséMartf
 

Se han cumplidocien años de la muerte en combate del 
prócercubano. Toda su obra es inseparable del 

periodismo, ejercido con tal intensidady lucidez, que lo 
convirtió en cronista de su tiempo; sin embargo, su 

vigencia todavía nos convoca e ilumina. 

lil¡il:I¡;;:::~::::::lit:¡~:~~.Y~~u~~~511~~:r~ilp~~ 
\k .~: j~¡mero? ¿Quién pondrá la 
t:: ::@primera estaca en lossola
¡\\\\\\t :¡¡~res de la calle principal? 
'o:::::. o:::: ¿Quién tomará posesión 

con lostacones de sus botas de los rin
cones fértiles? Leguas de carros; turbas 
de jinetes; descargas a cielo abierto; 
cantos y rogativas; tabernas y casas de 
poliandria; un ataúd, y detrás una mujer 
y unniño; por loscuatro confines rodean 
la tierra libre los colonos: se oye como 
unalarido: iOklahoma! iOklahoma!" 

Es el fragmento de una crónica. Se 
titula "Cómo se crea unpueblo nuevo en 
los Estados Unidos", y la escribió, a plu
ma febril, para La Opinión Pública de 
Montevideo, el organizador de la última 
de lasguerras del pueblo cubano por su 
independencia frente al colonialismo es
pañol, José Martí. 

Algún filme norteamericano, de es
tos últimos años, se inspiró también en 
aquel episodio de la expansión hacia el 
Oeste, cuando millares y millares de as
pirantes a granjeros, en gran parte inmi
grantes, se lanzaron al unísono, en 
feroz competencia, unos a caballo, otros 
en carretas, una parte a pie, sobre las 
tierras que el gobierno había comprado 
a los indios a precios irrisorios, para 
marcar las parcelas donde levantar las 
casas y las fincas. Más de un siglo des
pués, la crónica de Martí desafía con 
sus imágenes la sensación de vértigo, el 
colorido y el dramatismo que el cine lo
gra trasmitimos con sus medios moder
nos. 

Cronista de su tiempo 

Sin embargo, el político, periodista, 
orador y poeta que loscubanos venera
mos como figura clave de nuestra histo
ria, no estuvo nunca en Oklahoma. Una 
estudiosa norteamericana, Jo Ann Harri
son Boydston, realizó en años recientes 
una curiosa investigación. Ella reunió to
da la prensa de aquella época, como 
The Sun, The World y The Times, que 
pudo servir como fuente a Marti. Allí 

JULIO GARCIA LUIS, cubano. Periodista. ex presi

temas generará, probablemente, mucho dente de la Unión de Periodistas de Cuba. Labora¡~¡~~~~¡~~~~~~~~;;¡~~;¡¡¡¡¡¡¡~J¡¡~@¡¡¡I¡m¡~~@~mmmm¡¡mfff¡¡ffi¡m¡mmm~@rm~~l¡m¡¡¡¡ 
en el Semanario Trabajadores.más interés y entusiasmo que toda la 

84 CHASQUI 52, noviembre 1995 CHASQUI 52, noviembre 1995 17 



!::B9Ptslfi:ttDíllIlIA:::::
 
constató, en efecto, que aparecían infor
maciones, porun lado, por el otro cifras, 
más allá nombres de protagonistas y lu
gares. Verificó que Martí había sido ab
solutamente exacto en el reflejo de los 
hechos. No obstante, en ningún órgano 
de prensa de Estados Unidos. revisado 
por la señora Boydston, se logra una na
rración tan completa, vívida y convincen
te de un hecho que tipifica la pujanza 
desgarradora del surgimiento de aquella 
nación. 

Esde tal intensidad el fenómeno pe
riodístico de José Martí, como cronista 
de su tiempo, que algunos biógrafos le 
han calificado como una verdadera 
agencia de prensa, formada por un solo 
redactor, y todos, sin excepción, recono
cen que sus estampas de lavida nortea
mericana, país donde residió y trabajó 
desde principios de losaños 80 hasta su 
partida hacia la guerra en Cuba, en 
1895, constituyen la mejor y más profun
da visión periodística jamás ofrecida de 
los Estados Unidos de finales del siglo 
pasado. 

Más de 20 de los principales diarios 
y revistas latinoamericanos publicaron 
estas correspondencias de Martí, entre 
ellos La Opinión Nacional, de Caracas, 
La Nación, de Buenos Aires, El Partido 
Liberal, de México, y La República, de 
Honduras. 

Muchos contemporáneos de renom
bre, como el poeta nicaragüense Rubén 
Darío, el político argentino Bartoíorné 
Mitre y el chileno Vicuña Mackenna, co
nocieron antes al insigne cubano por es· 
tas letras, en apariencia pasajeras, que 
por la labor de fundación política y ética 
que él realizaba con discreción en el se
nodelasemigraciones dela isla, disper
sas enlosEstados Unidos. 

la fiesta del lenguaje 

Lo más interesante es que este pe
riodismo martiano, nacido de la urgen
cia, a veces angustiosa, deganar el pan 
cotidiano, no hizo la menor concesión al 
facilismo ni sedejó arrastrar siquiera por 
laspautas de la comunicación de masas 
anglosajona, que ya entonces había fija
do claramente sus parámetros deobjeti
vismo, distancia y cierta frialdad 
escéptica en el abordamiento de las no
ticias. 

Martí hunde su talento en los jugo
sos antecedentes del periodismo espa
nol, en figuras notables de 

Hispanoamérica y extrae un producto 
nuevo. Sus crónicas no son el action sto
ry de la prensa de gran tirada de Esta
dos Unidos, ni el relato más o menos 
superficial o mordaz con que losperiódi
cos rnacrüeños solían hablar de las Cor
tes, el teatro o los toros. Son el torrente 
de los acontecimientos, pintados con to
da su fealdad o su hermosura, pero fija
dos con tal penetración en el análisis 
que pone al descubierto cuanto hay en 
ellos de trascendente. Son la fiesta de 
un lenguaje abigarrado. original; mas, 
presidido siempre por la necesidad de 
llevar un mensaje superior, que eduqua, 
oriente y eleve al hombre. 

Es lo que encontramos en estas pá
ginas, escritas casi sin excepción al caer 
la noche, después de una larga jornada 
de ajetreos políticos, y probablemente 
bajo la presión de un correo que habría 
que alcanzar. Difícil admitir, ciertamente, 
que de tales circunstancias salieran no
tas como las del proceso de los siete 
anarquistas de Chicaqo, la excomunión 
del Padre McGlynn, la inauguración de 
la estatua de la libertad, la apertura del 
puente de Brooklyn, el linchamiento de 
los inmigrantes italianos o la exhibición 
depinturas del ruso Vereschagin. 

Afírmar Nuestra América 

Martí no fue undetractor delosEsta
dos Unidos, en el sentido sectario o pro
pagandístico con que pudiera 
entenderse este término. Sentía una sin
cera admiración por el empuje material y 
las grandes figuras de ese país. Dedicó 
páginas admirables a hombres como 
Wendell Phillips, Henry Ward Beecher y 
al gran poeta Walt Whitman. Pero la 
honradez intelectual, y el conflicto laten
te que Martí percibía entre lasdos Amé
ricas, la del norte, como él dijo, nacida 
del arado, y la española, surgida del pe
rro depresa, lo impulsó a comunicar una 
visión equilibrada y aguda de los proble
mas que se incubaban en la sociedad 
norteamericana desu tiempo. Era su for
ma de detener a los que en Cuba, más 
celosos de la bolsa que dispuestos a lo
grar la soberanía, acariciaban la idea de 
que la anexión de la isla a 105 Estados 
Unidos fuera la salida incruenta hacia un 
futuro debienestar. 

Ya se sabe, porque han sido referi
das muchas veces, cómo esta posición 
de honestidad y de autoestima por su li
bertad como periodista, llevó a Martí a 
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el pan cotidiano; no hizo la 
menor concesión al facilismo 
ni se dejó arrastrar por las 
pautas de la comunicación 
de masas anglosajona, que 
ya entonces había fijado 
claramente sus parámetros 
de objetivismo, distancia y 
cierta frialdad escéptica en el 
abordamiento de las 
noticias. 

¡~~~~~~~¡~~~¡¡m~~~~]~~¡¡§~1!¡j~§t 

La fiesta del lenguaje 

¡~til¡¡ñ]mtl]¡~E¡¡IU¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~lfU¡ PETER SCHENKEL IDI~~l¡¡¡~ffii~~¡¡¡¡¡¡¡lllit¡¡¡~~~I¡m¡¡I~
 

COM\UINllCAC]ION y
 
IEXlll~lilEIRJRJE SlllRJES
 

Los investigadores de SET1 (búsqueda de inteligencia extraterrestre) cuentan 
hoydía con equipos muy sofisticados quefacilitan la tarea de escuchary 

descubrir una señalextraterrestre. Esto abre laposibilidad dequese reciba un 
mensajeproveniente deseres inteligentes en elespacio y que la eventual 

comunicación con otra civilización podría redundar en enormes beneficios 
para el ser humano, no solo en elcampo científico, sino también político 

~;;;~;1~111;1;1~1~1;1;1;1;1;~~~~~~~~~~;~~~~~~m;~~~~~;~~~~~~~~~~;~;~;~~t~~]~;~;~~;~;~~~~~~~~~~;~~~;~;~;~;~;~~~;~;~;~;~~;~;~~~~;~~~;~;~;~ 

urante los últimos años, ló elproyecto SETI y la Comisión 51 (en diversa manera esta conmoción histórica 
la investigación de SE cargada de esa búsqueda) dejó de exis legó a la humanidad ~sente más 
TI, patrocinada por la tir en 1994. complejo y desafiante y un futuro-meres-----------
NASA, fue repetidamen Por otra parte, el fin de la confronta transparente y predecible. Entre las nue
te amenazada por la ción entre las dos superpotencias va vas tendencias, que directa o indirecta
oposición del Congreso descubriendo un mundo menos amena mente, inciden en la búsqueda de 

de Estados Unidos. Desafortunadamen zado por conflictos globales, pero apare inteligencia extraterrestre, considero que 
te, en otoño de 1993, el Congreso canee- cen nuevos estallidos de violencia, lassiguientes son lasmás importantes: 

enardecidos no tanto por rivalidades - El cambio, desde prioridades orien
PETER SCHENKÉL, alemán. Doctor en Ciencias ideológicas, sino más bien por fanatis tadas a la defensa hacia las áreas des
Políticas, consultor de organismos internacionales. mos religiosos y ultranacionalistas. De cuidadas como sal.ud, educación, 
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informativos), una agenda sobre el pro
blema ambiental según sus propios inte

AGENCIAS DE INFORMACION EN LOS MEDIOS reses, obviando o minimizando intereses
 
LATINOAMERICANOS y prioridades del Sur. En este marco,
 

uso REGULAR %
 sería muy interesante analizar la infor
mación ambiental que dan las grandes 
agencias transnacionales de noticias y

MEDIOSI DIARIOS RADIOS CANALESfTV establecer cuáles son sus verdaderas in
AGENCIA tenciones y cómo seviabilizan.
 

En contrapartida, hay agencias alter

EFE
 nativas (ALAI, IPS, FEMPRESS, etc.)
 
AP
 

33.3 15.7 9.2 
que se identifican con las necesidades
 

AFP
 
30.7 6 16.9 

de cambio de nuestros países; sin em

UPI
 

9.628 12.3 
bargo, no encuentran la acogida necesa


REUTER
 
26.7 12 21.5 

ria en los medios de la región. Del
 
ANSA
 

21.3 9.24.8 
cuadro adjunto se concluye que la sumi


DPA
 
13.3 2.4 

sa dependencia y el predominio del dis

PRENSA LATINA
 

10.6 3.6 7.7 
curso de las agencias de los países
 

USIS y MEDIOS (EE.UU.)
 
4.85.3 

centrales sigue manteniéndose en los
 
IPS
 

4 8.4 
medios deAmérica Latina, en desmedro
 

ALA
 
4 

de las otras agencias cuyo uso configu

LATIN REUTER
 

2.7 
raría un quehacer informativo más con


ACAN-EFE
 
2.7 

sonante con nuestra realidad y nuestras
 
CIMPEC
 

1. 3.1 
necesidades, particularmente en el caso
 

ALASEI
 
1.3 

de IPS que, inclusive, proporciona un
 
FEMPRESS
 

1.3 
boletín semanal sobre medio ambiente, 
con unenfoque alternativo. 

chocar con varios desus editores. Faus le su precaria existencia en Nueva York, pendencia, representa en este proceso 

1.2 

Estos datos corresponden ala investigación "Situación de la comunicación en América A estas sedeberían sumar, lasredes 
to Teodoro de Aldrey, director de La OpiMéxico o Venezuela, como la que con la culminación del periodismo martiano.Latina", realizada por el Departamento de Investigación de CIESPAL, y se basa en la electrónicas (GREENNET, ECONET,
 

PEACENET, INTERNET, etc.) cuyo uso nión Nacional, de Caracas, trata de sagró de modo abierto a la causa de la Como algunos estudiosos han hecho
información proporcionada, en 1989, por 75 diarios, 83 radios y 65 canales de TV, 
creciente permitiría una "capacidad de limitarlo y obligarlo a emitir opiniones independencia de Cuba, está integrada notar, Martí animó en Patria el criterio deque constituyen una muestra representativa de Jos medios de la región. 

que concuerden "con la política del pe de forma inseparable por el objetivo ma un periodismo de voluntad nacional,información tan buena como la que está 
a disposición de gobiernos, militares y riódico", y encuentra que el cubano pinta yor de afirmar la personalidad histórica abierto al sentir de los distintos estratos 

con tonos demasiado críticos "las cos de lo que él llamó Nuestra América y de cubanos comprometidos con la causa detransnacionales" '. O 
xo, cuyas imágenes monopolizan la je Según lo han demostrado varios es tumbres del pueblo norteamericano". El crear una barrera moral, reforzada con la la emancipación del país, unitario y ge
rarquía devalores informativos" 5.	 tudiosos del tema (Eleazar Díaz Rangel, argentino Bartolomé Mitre le censura la libertad dela Isla, que permitiera atajar a neroso, en el que la consagración a la 

REFERENCIAS 
Ese reconocimiento puede viabilizar Al Hester, Manuel Vásquez Montalbán,	 primera de sus "Cartas" a La Nación, ar tiempo la expansión y elpredominio polí causa de la libertad de Cuba y Puerto 

se, básicamente, en dos direcciones: di Fernando Reyes Mana, etc.), las agen 1.	 Es1e articulo es una síntesis del documento del gumentando que su radicalismo en la tico, comercial y cultural de una porción Rico no ponía, sin embargo, barreras a 
autor: Periodismo ecológico: reflexiones y pro forma y en las conclusiones, al referirsefundiendo experiencias basadas en la	 cias de los países centrales tienen crite del continente sobre el resto fragmenta la proyección individual y a los matices 
puestas, CIESPAL (mimeo)

rios y valores noticiosos que buscan	 a la organización política y social, y a la doy menos desarrollado deeste. de apreciación personal de los hombresparticipación y organización poblacional, 2. C~ado por Fernando Reyes Malta,El concepto de marcha de los Estados Unidos, "podríany otorgando protagonismo informativo,	 consenso y legitimación de las bases noticia en América Latina: valores dominantes y depensamiento que colaboraban en él.
 
que sustentan al poder transnacional, a perspectivas de cambio; en Cuadernos de Perio hacer pensar que La Nación trataba de Periodista toda la vida
superando la idea de que "solo cuando	 Hasta lasnotas del Diario deCampa

dismo, Abril de 1980, Colegio Nacional de Perio	 abrir una campaña contra ese país comolas autoridades hablan hay noticia", a	 través de un sobredimensionamiento de Desde los 16 años, cuando escribió ña de Martí (anotaciones telegráficas,distas, D.F. Venezuela, pág.61 cuerpo político, como entidad social ylos diversos sectores que se deben in	 los hechos que lofavorecen y de una mi sus primeros párrafos satíricos en las palabras claves, ideas apretadas, escri3. Un interesante documento al respecto es El libro como centro económico, lo que no se sertar enprácticas sustentables.	 nimización o negativización de aquellos de GREENPEACE sobre et maquillaje verde, el páginas de un fugaz periódico estudian tasen medio del viaje accidentado hasta 
que lo perjudican y lo cuestionan, ade disfraz ecológico de las empresas transnaciona avenía con el espíritu de la publicación". til, El Diablo Cojuelo, hasta el final de su desembarcar en una costa remota de la 

les.Uso de fuentes Informativas más deotros frecuentes recursos.	 Como han subrayado varios estudio corta y agitada existencia, al caer en isla, en los campamentos improvisados
4. Lins da Silva, Carlos E., Jornalismo e ecologla,alternativas Si consideramos que la degradación	 sos cubanos, entre ellos Camila Henrí combate, en carga dramática contra el p. 62, en: Comunicacao e Socíedade, marzo,	 de los insurgentes, y bajo las primeras 

La información debe responder a las ecológica es el resultado de un modelo 1982, n' 7, sao Paulo. quez Urei'la y Roberto Fernández enemigo, con 42 años de edad; toda la impresiones del combate y la dureza de 
Retamar, el periodismo marnano tienecondiciones concretas de nuestros paí económico excluyente y ecocida, sacare 5.	 Vásquez Montalbán, Manuel, Opulencia o miseria vida de Martí estuvo ligada a la prensa. la guerra) constituyen los apuntes de un 

de la información: la descontextualización históri	 de este modo la virtud de tipificar un ses y a losrequerimientos del desarrollo	 mos como conclusión que laagencias in En una ocasión declaró que "de todos reportaje que nunca llegó a escribirse.
cade lasnoticias; p. 226,en: La Información en el

sustentable. Sin embargo, la inmensa	 formativas que representan y sustentan nuevo enfoque, más ponderado y crítico, los oficios, prefiero el de la imprenta, Solo un periodista podía detenerse anteNuevo Orden Internacional, ILET, México, 1977 
hacia los Estados Unidos, que el domimayoría de medios latinoamericanos si ese poder, no van a responder adecua 6. Véase Redes electrónicas, módulo de CHASQUI, porque es el que más ha hecho por la algu nos detalles reveladores, apresar 

gue sumisamente dependiendo de las damente a las exigencias ecológicas y No. 45, abril, 1993, y el articulo de Bruce Girard nante en los medios políticos e intelec dignidad del hombre". juicios de valor con breves pinceladas,
en estaedición. AIIise podráapreciar la importan tuales del continente ensu época.grandes agencias transnacionales de in	 socioeconómicas de nuestros países. El periódico Patria, cuyo primer nú acumular memorias recogidas en la ruta.cia, caracteristicas, servicio y potencialidades que

formación (UPI, AP, REUTER, AFP), y En algunos foros internacionales se ha ofrecen diversas bases y redes electrónicas de Entonces, la principal conclusión que mero apareció en 1892, vinculado al Se han cumplido cien años ahora de 
datos; pero, sobre todo, el rol que estas puedendesentendiéndose o subutilizando (en el	 cuestionado que el Norte trata de impo pudiera derivarse de este hecho es que Partido Revolucionario Cubano ya la or aquellas notas, y de su fin trágico, y la 
jugar para una democratización de la comunicamejor de loscasos) a las agencias alter	 ner al Sur, a través de múltiples meca la totalidad de la obra periodística de Jo ganización de las fuerzas que debían lección del periodismo martiano vuelve acióny para una profundización de la democracia a
 

nativas latinoamericanas. nismos (entre otros, el de los flujos través de la comunicación. sé Martí, tanto aquella dedicada a ganar- dar vida a la nueva batalla por la inde- convocarnos e iluminarnos a todos. O
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~it~.~II~m~~i\lll ALEJANDRO LUNA ~~1il~~~~llii~~~~Ií~t~~~¡I~~i~~j Es necesario recordar que la degra muchos casos se mencionan los proble

uando a sus 30 anos, 
Rodolfo Walsh respondió 
"Testamento" a la pre
gunta de qué haría si le 
quedaran cinco minutos 
de vida' probablemente 

no imaginó que su trayectoria y su obra 
se transformarían, 20 años más tarde, 
en un verdadero legado de esperanza y 
modele de compromiso para los que eli
gen lapropia sangre para escribir. 

ALEJANDRO LUNA, argentino. Periodista, profesor 
universitario, productor de radio y lV. 

"Me llaman Rodolfo WaIsh" 

De ascendencia familiar irlandesa, 
Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 
1927 en la norpatagonia argentina, en 
un pequeño oasis llamado Choele 
Choel, ubicado en el valle medio del Río 
Negro. 

Con el traslado de la familia, a los 
diez años tiene que continuar su educa
ción en dos colegios de congregaciones 
católicas irlandesas de la provincia de 
Buenos Aires. Es fácil reconocer en 
esos internados para pobres el escena

rio de humillación, crueldad e inocencia 
que ambienta su "ciclo de los irlande
ses"; que se inicia con elcuento "El 37" Y 
se articula como una novela de aprendi
zaje en loscuentos "Irlandeses detrás de 
un gato" (de Los otidos terrestres) Y"Los 
oficios terrestres" (de Un kilo de oro), y 
en el libro Unoscuro díadejusticia. 

Varios denominadores comunes -del 
que sobresale e'l sentimiento trágico en 
la proximidad de la muerte- y cuatro co
yunturas históricas (nacimientos durante 
la emergencia del radicalismo irigoyenis
ta, infancias dickensianas a lo largo de la 

dación ecológica entraña una degrada
ción económica, y viceversa. Además, 
otros factores intervienen en este proce
so; por lo tanto, hacia una comprensión 
amplia, integral, contextual del fenóme
no, debe estar orientada la información 
ambiental. 

Por contextualizar nos referimos al 
señalamiento dediversas facetas que se 
entrecruzan y configuran un problema: 
las causas que loprovocan, losfactores 
que inciden en él, losprocesos y losele
mentos que en su interrelación lo defi
nen, las consecuencias, las soluciones, 
las prácticas y experiencias que ejempli
fican, propuestas para la acción, etc. 
Lógicamente, no planteamos que en ca
da nota informativa se proporcionen to
dos los elementos que caracterizan al 
contexto y dan sentido al hecho noticia
do. Este será uncriterio que articule una 
práctica informativa sistemática con fun
ción educativa. 

La educación ambiental no supone, 
necesariamente, la creación de una cá
tedra o materia (en el caso de la educa
ción formal) ni de un área específica (en 
el caso delos medios); desde luego que, 
en este último caso, un espacio perma
nente sobre ecología es importante y 
puede brindar un aporte educativo valio
so. Sin embargo, lo sustancial de la edu
cación ambiental radica en el enfoque 
ecológico con el que se tratan losdiver
sos temas: económicos, políticos, socia
les, etc.; pues cada uno de ellos tiene 
una relación directa o indirecta con la 
problemática ambiental. Al asumir así la 
labor periodística será posible generar 
esa conciencia honsnca, integral. 

Solo teniendo una opinión pública 
bien informada y formada, ésta podrá 
actuar, presionar y plantear una posición 
a la autoridad para la toma de decisio
nes. Recordemos que el primer paso pa
ra cambiar la realidad es conocerla, 
comprenderla. 

Alternativas de solución y 
vida cotidiana 

Otro aspecto importante es el sena
lamiento de alternativas de solución a 
los problemas ambientales. El "denun
cismo" se evidencia en aquellas informa
ciones que se limitan a destacar los 
problemas sin dar a conocer las posibili
dades real"eS que existen para evitar o 
reducir sus impactos ambientales. En 

mas en dimensiones dramáticas, sin una 
descripción de las alternativas de solu
ción. 

Este dramatismo o tremendismo 
puede generar un sentimiento de impo
tencia porque losproblemas se plantean 
de tal manera que dan la sensación de 
que hacer algo yano sirve para nada; en 
otros casos, lo que se genera esunque
mimportismo, un desinterés por hechos 
que son "normales" en una cotidianidad 
saturada de drama por los medios: vio
lencia, desastres, narcotráfico, guerra, 
etc. Superar esto implica informar y pro
mocionar experiencias concretas depro
blemas resueltos con éxito, para cambiar 
la "desesperación" poblacional por un 
compromiso de participación plena con 
el futuro. 

Podemos hablar de las rnacrosolu
ciones, las que corresponden a los go
biernos, a las empresas, a grandes 
entidades sociales. Pero también de 
aquellas de nivel micro que pueden estar 
en cada uno de nosotros, en los seres 
comunes y corrientes. Si este esel caso, 
es importante que laspropuestas de so
lución se planteen en consonancia con 
la cotidianidad, la que, para la mayoría, 
está fuertemente marcada por acciones 
de supervivencia que enfrentan el de
sempleo, la desnutrición, la enfermedad, 
etc. De ahí que el saber vincular los pro
blemas ambientales y sus soluciones, 
con la vida cotidiana de las personas y 
establecer las estrechas relaciones que 
de hecho tienen con la calidad de vida, 
es un aspecto clave en el periodismo 
ambiental y ahí puede radicar su éxito. 
"La tarea fundamental del periodista am
biental está en, y a través de sus mate
rias, demostrar al gran público que los 
problemas ecológicos tienen relación 
con su salud, su familia y su futuro. Por 
lo tanto, si el periodismo ambiental no 
demuestra con claridad la relevancia de 
su contenido para la vida de las perso
nas, probablemente tendrá un número 
muy reducido deconsumidores" 4. 

Las estrategias que se propongan 
deben estar estrechamente vinculadas a 
lasexpectativas básicas de la población: 
en la medida que esas estrategias esta
blezcan la relación decausa-efecto entre 
los problemas ambientales y muchos de 
sus elementales apremios, será posible 
que los cambios deconducta propuestos 
sean una realidad. 

.~:~~=:~l:rs~:s
 
soluciones, con la vida 
cotidiana de las personas, y 
establecer las estrechas 
relaciones que de hecho 
tienen con la calidad de 
vida, es un aspecto clave en 
el periodismo ambiental y 
ahí puede radicar el éxito 
de su gestión. 

~~~~~~~~~~~~¡;~~~lt~@~j¡~~~i¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡ 

Elfomento y desarrollo de 
la participación 

Propiciar la participación poblacional 
organizada es fundamental. En esto, la 
difusión de experiencias populares pue
de ser una ayuda valiosa, pues el gran 
público se reconocería en ellas ("si ellos 
lo hacen por qué yo no") y se sentiría lo 
suficientemente motivado para organi
zarse e impulsar acciones. 

Caso contrario, al no haber un reco
nocimiento individual y colectivo no se 
siente responsabilidad. "El receptor ja
más puede reconocerse suficientemente 
en los comunicados-propuesta y de ahí 
que tiende a traspasar sus responsabili
dades históricas a los sacerdotes de la 
política, el deporte, la economía o el se
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puramente coyuntural, a una informa
ción preventiva, no correctiva, sistemáti· 
ca,concriterio educativo, y crítica. 

Una información crítica entrana la in
terpretación que debe constituirse en 
una tarea fundamental en el quehacer 
periodístico. Según Abraham Santibá· 
ñez, "interpretar, desde el punto de vista 
periodístico, consiste en buscar el senti· 
do de los hechos que llegan en forma 
aislada. Situarlos en un contexto, darles 
un sentido y entregarlos al lector no es
pecializado" 2. 

La diversificación de fuentes posibili
ta una interpretación amplia y equilibra
da que permite explicar los hechos y no 
impactar con ellos. Esta diversificación 
es fundamental en relación al medio am
biente, más aún si consideramos que 
sus problemas afectan a todos, directa o 
indirectamente, inmediata o mediata
mente. 

Además, la información crítica impli
ca unaecuanimidad expresada en el tra
tamiento de los aspectos positivos y 
negativos de la problemática. Los me
dios suelen presentar, y muchas veces 
sobredimensionar con enfoques casi 
apocalípticos, solo las "malas noticias", y 
mínimamente las "buenas", las que con
tribuyen a la educación ambiental. Esto 
impide la socialización de experiencias y 
conocimientos positivos que, conel debi
do tratamiento, pueden cumplir una fun
ción ejemplificadora y multiplicante; es 
decir, una función educativa. 

Ahora que lo 'verde" es una moda. la 
posición crítica del periodista debe tradu· 
cirse, por ejemplo, en el desenmascara
miento de las tácticas que utilizan las 
industrias transnacionales y nacionales 
que aparecen como protectoras del me
dio ambiente no obstante su evidente 
actividad ecocida 3. 

La contextualización 

Muchas veces, lo ambiental es nata
do de forma parcial o separada de otros 
problemas dela sociedad, abstrayéndolo 
del marco socioeconómico que le da 
sentido. Esta "parcelación" está reñída 
con un propósito educativo basado en la 
generación de una conciencia holística, 
integral, sobre los problemas, Una con
secuencia de esto es el mantenimiento 
de modos de pensar endimensiones re
ducidas, personales. 

"década infame" de restauración de la 
república oligárquica, 1930-1943, esto
dios durante el primer peronismo, 1946
1955 Y especialmente, la Revolución 
cubana} permiten inscribir a Walsh en la 
generación del Che 2. 

Cuando a losdiecisiete ingresa como 
corrector en la editorial Hachette, Walsh 
inicia una actividad literaria que abarca 
la traducción y edición de cuentos poli
ciales de distribución masiva, y desem
boca en el Premio Municipal de 
Literatura de Buenos Aires a sus relatos 
de Variaciones enrojo (1953). 

Paralelamente, publica crónicas pe
riodísticas en diarios y revistas -Leoplán, 
Vea y Lea-, muchas veces bajo el seu
dónimo "Daniel Hernández". 

Sus primeros gestos literarios (el res
cate de dos géneros marginales como el 
relato policial y el periodismo) lo acercan 
al Borges "modernista" de los 30's; pero 
en los anos en que la política atraviesa 
con violencia sus escritos, se ubica co
mosu heredero heterodoxo'. 

"Una lluvia de sangre" 

La noche del 9 de junio de 1956, 
Walsh debe interrumpir una partida de 
ajedrez en el Club "Capablanca" de La 
Plata. De regreso a su casa conoce el 
rostro de la verdadera muerte en lostiro
teos con que las fuerzas regulares del 
gobierno de la Revolución Libertadora 
reprimen el alzamiento de los generales 
"retornistas", Valle y Tanco, fieles al de
puesto Perón. Cuando a los seis meses 
el azar lo encuentra con el relato de un 
"fusilado que vive", inicia una batalla pe
riodística durante la queproducirá la me
jor literatura decompromiso delos60's. 

"Los muenos bien muenos, y los 
asesinos probados, pero sueltos" 

Una parábola decreciente de con
fianza en la justicia, el castigo y la invio
labilidad de la persona humana se 
desprende de los paratextos que abren y 
cierran la serie de investigaciones con 
las que Walsh desenmascara la impuni
dad de la violencia militar (Operación 
Masacre demuestra que la Ley marcial, 
con la que el gobierno de Aramburu y 
Rojas pretende legitimar los fusilamien
tos de disidentes, entra en vigencia con 
posterioridad al secuestro y el asesinato 
de obreros en los basurales de José 
León Suárez), el accionar homicida de la 
burocracia sindical vandorista (Quién 

Es este marco conceptual el quede
be articular las estrategias de informa· 
ción que se planteen y el tratamiento 
periodístico de los temas ambientales; 
dos hechos que deben responder a las 
condiciones concretas de nuestros paí
ses. 

Información sistemática y crítica 
En la concepción periodística tradi

cional existe unasuerte de tiranía de lo 
actual, de lo novedoso, de la exclusivi
dad. Este ejercicio informativo es una 
divulgación de oportunidad, coyuntural. 
Los hechos aparecen y desaparecen se
gún su actualidad. "Nos gusta hacer his
torias cuando están frescas y después 
nos aburren muy rápidamente. El año 
pasado (1989) nos lanzamos a la cues
tión del medio ambiente, porque era un 
tema candente, pero ¿podemos mante
ner nuestro propio interés y el de nues
tros lectores en este tema?". Charles 
Alexander, redactor titular de TIME, es 

muy claro al destacar los 
criterios periodísticos de 
un importante medio de 
Estados Unidos. 

Generalmente, no hay 
unseguimiento informativo 
que permita dar sentido y 
contexto a los hechos. 
Las noticias son como 
"pompas de jabón", apare
cen y desaparecen, no tie
nen historia ni futuro; su 
fugacidad resta importan
cia a los problemas. Hay 
un seguimiento mínimo 
que se da porque el tema, 
en algún momento, vuelve 
aser"candente". 

Enoposición a ello, los 
problemas ambientales re
quieren una estrategia in
formativa sistemática, 
orientada a formar una 
verdadera conciencia; es 
decir, requieren una difu
sión contextualizada, me
tódica y permanente; aun 
cuando ellos, aparente
mente, no sean "noticia
bies" en ese momento, 
porque todavía no han ge
nerado consecuencias o 
catástrofes dignas de pri
mera plana. Es necesario 
pasar de la información 

mató a Rosendo? exhibe la manera en 
que la lucha por el predominio en la je
rarquía gremial cobra la vida de propios 
y ajenos en el triple asesinato de la piz
zería La Real de Avellaneda) y los "ne
gocios sucios" aliados al poder militar 
(Caso Satanowsky compromete a los 
servicios de inteligencia en el asesinato 
deunfamoso abogado, cuyo móvil noes 
racial sino económico). 

Los libros Operación Masacre, 
¿Quién mató a Rosendo? y Caso Sata
nowsky, publicados originalmente por 
entregas en revistas (los órganos nacio
nalistas Propósitos, Revolución Nacional 
y Mayoría) yen periódicos (el Semanario 
CGT de la central de trabajadores anü
participacionista); sufren transformacio
nes de selección y montaje adoptando la 
forma dela novela policial'. 

Los procedimientos de narrativiza
ción y subjetivización, aplicados a un 
material cuya referencialidad es lo real, 
desdibujan la barrera que divide literatu
ra y periodismo, configurando un género 
que hibridiza (con técnicas y verosímiles 
de la novela policial, en sus versiones 
más o menos cristalizadas como el rela
to De enigma y La novela negra; y aun 
ensusantecedentes como el "drama po
licial" folletinesco) la denuncia jurídica, el 
periodismo testimonial, el relato histórico 
y la ficción realista. La incorporación del 
tema del autor-detective-justiciero, héroe 
del (cojrelato de la investigación narrado 
enlos sucesivos prólogos y epílogos, ra
tifica la imposibilidad de encasillar estos 
tres textos en los formatos tradicionales 
del realismo; y anticipa el Nuevo Perio
dismo y la non fiction que Capote, Mailer 
y Wolfe producirán enEstados Unidos. 

"Perón, Evita / la patria socialista" 
El viaje que llevó a Walsh del mero 

nacionalismo a la izquierda política tiene 
como destino la Cuba revolucionaria pa
ra cuya agencia de noticias colaborará. 
Una de las tareas que presta desde la 
jefatura de Servicios Especiales de 
Prensa Latina consiste en el descifra
miento -vaüénoose de su inteligencia afi
nada por el ajedrez y un manual de 
criptografía- de lasclaves con que seco
munican con la CIA las tropas de inva
sión norteamericana a la isla. 

El regreso tiene escala enMadrid: en 
la residencia de Puerta de Hierro, Perón 
lo pone en contacto con el dirigente grá
fico Raimundo Ongaro. A partir del 1ro.Lo ecocida ahora se hace "verde" 
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"...de la belleza de rodolfo 
ahora/ 

esa belleza en vuelo lento 

que le iba encendiendo 
ojos..." 

y por la cual cayó. 

Rodolfo Walsh 

de mayo de 1968 comienza a editar el 
Semanario CGr de la central de trabaja
dores combativa. La rigurosidad litera
ria con que había tratado cada una de 
sus notas (algunas son verdaderos re
portajes étnicos) de las revistas Panora
may Adán, durante 1966 y 1967, va a ir 
cediendo espacio a la búsqueda de la 
eficacia en las prácticas alternativas de 
periodismo político que, a partir de su 
alineación sucesiva con el Peronismo de 
Base, las Fuerzas Armadas Peronistas 
(F.A.P.) Y la organización Montoneros 
-con elalias de Esteban-, desempeña en 
la sección Policiales del diario Noticias.y 
la edición de Semanario villero. 

J S 1, D-Io Base AS-P son algunas 
de las siglas con lasque, desde el apa
rato de Inteligencia de la organización 
Montoneros, Walsh diagnosticaba sínto
mas de injustificado triunfalismo, desme
dida ambición de poder, y hasta 
ignorancia en la concepción foquista que 
la cúpula montonera profesaba al mo
mento del golpe de estado de Videla. La 
radiografía del montonerismo, que 'des
de adentro' Walsh ayudó a trazar, entre 
agosto de 1976 y enero de 1977, alerta
ba sobre el cortoplacismo y los delirios 
degrandeza a una jerarquía guerrillera. 

"Ustedes no nos matan, dijo, no
sotroselegimos morir" 

El final de esta historia da un sentido 
trágico a la vida de Rodolfo Walsh. Algu· 
nos sueltos de lengua la llamaron estéti
ca de la muerte, y otros muerte de las 
ideologías, y el más taimado fin de la 
historia. 

La escena transcurre de día, en Bue
nos Aires. Walsh distribuye su Carta 

.abierta de un escritor a la'Junta Militar 
que terminó de escribir durante la noche 
del primer aniversario del golpe de esta
do del24de marzo de 1976. Una patota 
de la marina de guerra lo sorprende 
cuando va a la cita "envenenada" que 
mantendría, deambulando por la Aveni
da San Juan, con la viuda deun corroa
tiente caído junto a su hija Vicki, 
reponsable de la Prensa Sindical de la 
Organización Montoneros. Atravesado 
por una ráfaga de ametralladora, Walsh 
va en ambulancia muriendo a la ESMA, 
después de intentar unainútil resistencia 
con lapistola 22corta que portaba. 

Rodolfo Walsh.-C.1. 2845022 reza
ba la firma de la carta abandonada, mi
nutos antes de su secuestro, en un 
buzón para que tuviese el mismo recorrí

do que los despachos de la Cadena In
formativa y los partes de la Agencia 
Clandestina de Noticias (ANCLA) -algu
nos de ellos citados en la Carta abier
ta...· con los que Walsh, en un gesto 
extremo de imaginación al servicio de la 
difusión popular, venía resistiendo a la 
metodología delsilencio. 

"Reproduzca esta información por los 
medios a su alcance: a mano, a máqui
na, a mimeógrafo. Mande copias a sus 
amigos: nueve de cada diez las estarán 
esperando. Millones quieren ser informa
dos. El terror se basa en la incomunica
ción. Rompa el aislamiento. Vuelva a 
sentir la satisfacción moral deun acto de 
libertad" había agregado como cierre a 
los informes de Cadena Informativa. 

Con la reaparición de su firma en la 
Carta abierta...Walsh se hacía cargo una 
vez más .y será la última- de su "indig
nación ante el atropello, la cobardía y el 
asesinato" que se había comprometido a 
no traicionar en el prólogo a la primera 
edición de Operación Masacre, dos dé
cadas atrás. 

Rodolfo Walsh, el secuestrado 
26.001, es uno de los93 periodistas de
saparecidos durante la dictadura militar. 
Escribió como quería, hasta el último de 
sus días; en su homenaje se alzan vo
ces tan diferentes entre sí que los que 
solo podemos comprender su mensaje a 
través del mito compartimos en el aire 
un profundo sentimiento de orfandad por 
la ausencia 

"...dela belleza de rodolfo ahora! 
esa belleza en vuelo lento 
que le iba encendiendo ojos..,•6 

. Yporla cualcayó. . 
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Periodismo ecológico:
 
propuestas
 

La educación ambiental sa función educativa de los Acerca del desarrollo y el medio am
medios y el tratamiento pe biente hay posiciones extremas, más o 
riodístico de lostemas amo menos generalizadas. Una, la que afirma 

busca generar conocimientos, 
y conductas quereplanteen bientales, pueden desa que el primero trae inevitablemente un 

las relaciones entreseres rrollarse a base de, al precio: el deterioro ambiental, cense
menos, seis aspectos que cuentemente se plantea a lo ecológicohumanos, y entreestos y su 

creemos fundamentales.' como opuesto al desarrollo; y la otra que
medio ambiente, tornándolas postula, en contraposición a la primera,

Información y desarrollomásarmoniosas con lasleyes	 un mantenimiento virginal, intocable de
sustentable la naturaleza, un retorno y un "culto a la de la naturaleza. En este El concepto de desarrollo sustenta naturaleza salvaje",

sentido, los medios pueden ble alude al uso racionalizado de los re En medio delas dosse ubica la con
cursos naturales, financieros y cepción del desarrollo sustentable quecumplir un papel importante tecnológicos, que esté orientado a satis considera posible armonizar un desarro

porsu rol educativo y de facer las necesidades actuales y futuras llosostenido y justo, con las necesidades 
del hombre, y a mejorar la calidad de viinfluencia en la llamada	 de conservar el medio ambiente natural. 
daentodos susaspectos. Además, concibe al ser humano comoopinión pública. "el recurso más valioso" y, enfunción deFERNANDO CHECA MONTUFAR, ecuatoriano. Periodis

tti~.~~t1l1~l&~l:~~~ ta, Editor de Chasqui él,establece esta visión de la sociedad. 
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El manejo del "empleo" y del "crecimien
to"hace que losempresarios jueguen un 
rol privilegiado en su lobby ambiental. A 
los receptores pasivos les dan el "em
pleo como premio", pareciéndoles a es
tos, entonces, "lógico" pagar el precio de 
una "cierta" contaminación. Mientras que 
a los actores reguladores les sugieren 
criterios cuantitativos como el de "daño 
significativo al ambiente". 

Los reguladores, con su importante 
rol legal (como actores gubernamentales 
o del Estado) suelen oscilar entre dos 
respuestas, ambas mediadas por la res
pectiva posición de influencia de los 
otros actores. 

Una respuesta legal con una defini
ción de óptimos cualitativos. En estos 
casos seaspira a la erradicación absolu
ta de la contaminación. Cuando se apli
ca esta lógica gana el ambiente sano 
versus el que soporta algún grado de 
contaminación. Pero, es más común 
una respuesta legal con una definición 
de óptimos cuantitativos. Esto es así 
cuando el daño ambiental será regulado 
como aquel que supere solo ciertos lími
tessignificativos. 

Amazonia: cáñamo paraproteger taludes 

Los conflictos ambientales suelen ser 
asimétricos en relación a los recursos 
movilizados por los actores: mayores re
cursos materiales y simbólicos entre los 
actores generadores con respecto a los 
receptores. De ahí que los conflictos 
suelen quedar en estado latente por la 
debilidad subjetiva que la asimetría ge
nera en una de las partes. Y los conflic
tosse hacen manifiestos solo cuando la 
capacidad de mover recursos, por una 
razón u otra, tiende a equipararse. 

Una nueva mirada 
comunicacional 

Si la preeminencia futura del conflicto 
ambiental es unimportante dominio más 
de la realidad, los actores, comunicado
res y observadores; necesitamos de una 
nueva actitud, tanto científica como éti
ca, para reconocerlos y cornunicanos." 

Contextualizar un conflicto ambiental 
esuna doble mirada: hacia adentro y ha
cia afuera. Reconocer su dinámica inter
na, el porqué, cuándo y cómo sus 
actores asumen talo cual posición en el 
conflicto. Y hacia afuera, observar su ne
xocon otros dominios de la realidad. 

A partir de esta contextualización, 
debemos resituar las preguntas y res
puestas fundamentales al enfrentar un 
conflicto ambiental. Estas deben ser: 

¿Cuál es la espacialidad y temporali

dad del conflicto?
 
¿Qué indicadores dedaño esposible
 
reconocer en la calidad de vida del
 
grupo atectado?: en salud, alimenta

ción, sanidad ambiental, seguridad,
 
esparcimiento, entre otros.
 
¿Cuál es la intensidad del conflicto?
 
Las variables que se deben conside

rarson: población afectada, perfil del
 
generador, la percepción de la gente
 
y su organización, la magnitud del
 
impacto ambiental.
 
¿Cuál es la posición de los actores
 
generadores, receptores y regulado

res?
 
¿Cuál es el estado de la negociación
 
y la eventual proyección de una sali

dacualitativa o cuantitativa? O
 

NOTAS 

1.	 Instituto de Ecología Política (IEP) 
2.	 Una parte importante de estas reflexiones son fruto 

del pionero e inestimable aporte en bibliografia y 
experiencia del Observatorio de Conflictos Ambien
tales del IEP. 
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Nicolás Guillen:
 
EL OLOR ATINTA
 

Hijo deperiodista, el maestro creció entre redacciones e imprentas, lo que 
leproporcionó grandes conocimientos que, junto a su excelente memoria, 
curiosidad sin límites y demás condiciones, lepermitieron destacar como 

periodista, hecho opacado por su celebridad depoeta. 

~;~;~;~;~;~~;~;~;~;~~~~~~~~~~;~;~;~;~~~~~~~~;~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~;~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~;~~~;~;~~~~~~~;~;~~~l~~~f;f;~;~~~%*1. 

I ensayista cubano Juan dotes poéticas. Juan, sin embargo, solía 
Marinello fue uno de los lamentarse de las muy escasas aproxi
hombres de mayor cerca maciones que se habían realizado a la 
nía espiritual a Nicolás prosa de Nicolás Guillén. Y en especial a 
Guillén. Durante casi me superiodismo, de muy altos kilates. 
dio siglo, Marinello ejerció 

una cordial jefatura política y cultural res· "Una prosa admirable" 
pecto al poeta. Este, a su vez, lo consi Cuatro años antes de la muerte del 
deraba un maestro en materia literaria y poeta, Marinello accedió a publicar un 
un guía en el plano ideológico. La rela pequeño, sugerente y rarísimo libro 00
ción venía de muy lejos. En su primer minqos', encuyas páginas reprodujo ínti
viaje fuera deCuba, allá por el año 1937, mas "hojas volanderas" escritas en las 
Guillén compartió con Marinello una va mañanas dominicales. En una de ellas 
liosa experiencia mexicana: fue en el comenta la utilidad de indagar, entre los 
Distrito Federal donde publicó sus Can buenos escritores, la diferencia entre 
tos para soldados y sones para turistas poesía y prosa. Hace referencia a la in
con un antológico prólogo de Juan, bajo capacidad de algunos autores para al
el título Hazaña y triunfo americanos de canzar un dominio aceptable de los dos 
Nicolás Guillén. Aquel libro constituyó la campos y, en sus conclusiones, desliza 
obra de lasdefiniciones poéticas del mu una sabia aseveración técnica: "oo. hay
lato cubano. Toda su madurez se con un ritmo de la prosa tan sutil y huidizo, 
centró en aquellos poemas que, aun en tan propio y enriquecedor como el del 
la actualidad, deslumbran por su esplén verso, que muchos poetas no oyen". En 
dida factura y su alcance social. Solo cuanto a Guillén, Juan lo señala como 
con la excepción de la profesora Mirta dueño de una prosa admirable y recuer
Aguirre, Marinello asumió, desde tem daque, ensus clases de la Escuela Nor
prano, el papel de acucioso analista de mal de La Habana, gustaba de ofrecer 
la producción guilleneana. Nadie, salvo -corno modelo de prosa moderna- aque
Mirta, le aventajó en el estudio de cada llas páginas del ensayo en que Guillén 
recodo delanchísimo cauce lírico enque rindió tributo a su amistad con el vetera

Nicolás desbordaba sus excepcionales no de la guerra por la independencia cu


bana, Lino excelente

JOAQUIN G. SANTANA, cubano. Poeta, novelista y 

D'ou, también 
periodista. prosista. 
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Otro de los más acuciosos analistas 

de la poesía del cubano, ROQerto Már
quez, lo considera un prosista de rango 
y asume como un hecho comprensible 
que esta dimensión de su capacidad 
creadora haya sido ocultada por la con
sagración planetaria del poeta. Márquez 
asegura enun notable ensayo guillenea
n02 quees necesario conocer esaprosa 
para aumentar "nuestra apreciación del 
poder sintético-dialéctico de su poesía". 

/ y es cierto. Personalmente fui deposita
rio de las revelaciones de Guillén en 
cuanto a la íntima correspondencia de 
su poética y su obra periodística. Inclu
so, en más de una ocasión, le escuché 
lamentarse dela precariedad de los aná
lisis, sugeridos porsu creación, con ten
dencia al olvido del ancho sustento 
temático que su ejercicio del periodismo 
alcanzó a ofrecerle a su realización co
mo poeta. 

Era una enciclopedia 

Suele olvidarse la circunstancia que 
Guillén, hijo de periodista, creció entre 
redacciones e imprentas. Siendo un ado
lescente ya poseía grandes conocimien
tos detipografía. Disfrutaba, además, de 
una memoria excelente y fue algo así 
como un niño prodigio en la pequeña 
ciudad del oriente cubano donde nació. 
Pepín Núi"lez, que fuera linotipista del 
periódico El Camagüeyano en los años 
veinte, me confesó, poco antes de morir, 
que Nicolás "era una enciclopedia". Se
gúnNúñez, "uno lepreguntaba porcual
quier palabra y él le sabía hasta la raíz 
latina". 

Eran los días juveniles en que el 
poeta ibapor lascalles deCamagüey le
yendo un diccionario de bolsillo como si 
fuera un libro de aventuras. Tiempos en 
que ya ofrecía sei"lales visibles de sus 
condiciones para el oficio de reportero. 
Sus amigos de entonces lo recuerdan 
que deseaba asumir el papel de testigo 
de todo lo que acaecía en la ciudad. Cu
rioso impenitente, solía ocupar posicio
nes privilegiadas lo mismo en un 
incendio queen una reyerta.' Y gustaba, 
luego, de contar o escribir aquellas vi
vencias personales. 

Ya por esos años Guillén ejercía el 
periodismo en El Camagüeyano, uno de 
los tres grandes diarios de provincias de 
Cuba en la tercera década del siglo XX, 
y estaba a cargo de una sección diaria 

(Pisto Manchego) dirigida a promocionar 
productos y comercios. Para esto le so
braban ingenio, audacia y originalidad. 
Su propaganda resultaba fresca y diver
tida. Todo lo filtraba a través de su fino 
sentido del humor. Su gran capacidad 
para la composición poética rimada, casi 
siempre enversos dearte menor, la utili
zaba con mucha eficacia. A veces pare
cía burlarse del producto y hasta del 
productor, con la exquisitez deunconsa
grado publicista que, enla exaltación, no 
impedía la proyección de la sombra de 
su indiferencia ante esta labor. Realmen
te jamás la asumió demasiado en serio. 
Le sobraban razones para sentirse har
to. Pero, en Pisto Manchego escribió an
tológicos textos humorísticos. Lo 
paradójico es que Guillén nunca dejó de 
serun hombre triste. 

Intuición genial, finísimo oído 

En 1951 Mirta Aguirre suscribió su 
valiente crítica deja Elegía a Jesús Me
néndez. un poema escrito a raíz del ase
sinato del inolvidable líder azucarero 
cubano. La atmósfera política estaba 
caldeada. El gobierno de Carlos Prío no 
disimulaba su anticomunismo. Jesús ha
bía caído en 1948 y Guillén demoró tres 
años la escritura de su impresionante 
elegía. Lapublicó la editorial Páginas, di
rigida por Carlos Rafael Rodríguez en 
nombre del Partido Comunista, y el fa
moso pintor Carlos Enríquez ilustró los 
versos. Solo 200 ejemplares alcanzó la 
primera edición. De inmediato, toda Cu
ba supo que había nacido una obra ma
yordesu literatura. Pero solo uno de los 
críticos del país, entre muchos, se aírs
vió a comentarlo y reconocerlo. Al res
pecto, Mirta Aguirre alertó: "(...) puede 
decirse que es música la Elegía a Jesús 
Menéndez, ese poema grande que hoy 
toda la crítica literaria nacional senaía en 
voz baja - en voz baja, porque para de
cirlo de otro modo, salvo una excepción 
honrosísima, nadie ha tenido coraje-, co
mo el logro más alto decuanto haprodu
cido la poesía cubana en cien anos. Y, 
acaso, entoda su historia". 

Al margen de la anécdota que define 
una peligrosa tensión política, deseo lla
mar la atención sobre el juicio de Mirta 
entorno a la "naturalidad" de la inserción 
de trozos de prosa en este monumento 
poético. No resultaba fácil tal hazaña en 
medio de un contexto lírico avasallador. 

de estos conflictos emergentes y funda
mentales. 

¿Qué es un conflicto ambiental? 
Algunos cuerpos legales definen el 

conflicto ambiental como 'toda pérdida, 
disminución, detrimento o menoscabo 
significativo inferido al medio ambiente o 
a uno o más de sus componentes". Mas, 
en esta descripción legal falta explicitar 
que todo conflicto ambiental genera un 
daño más o menos intenso en la calidad 
devidadeungrupo humano. 

Y esto último es importante pues, de 
nocausar daño a ungrupo humano con
creto, no es conflicto ambiental, ya que 
la naturaleza sin lo humano no sabe na
dadeconflictos. Como suele argumentar 
el biólogo y Premio Nacional de Ciencias 
chileno, doctor Humberto Maturana: "a la 
tierra no le importa la crisis ecológica". 
Latierra havivido muchas crisis de des
trucción causadas por otros hechos na
turales, ella "sabe" que simplemente es 
así su deriva. La actual crisis ecológica 
generada por la humanidad es un pro
blema de los hombres y mujeres como 
seres naturales, pues estos, al dañar su 
propia casa, autodestruyen cualquier de
seoy emoción futura. 

Adores del conflicto 

En un conflicto ambiental participan 
tres tipos de actores: 
los generadores que 
provocan el impacto 
ambiental; los recep
tores que lo sufren 
directamente; y los 
reguladores, a quie
nes el ordenamiento 
legal les encarga 
prevenir, disminuir o 
anular la acción que 
provoca el daño am
biental. 

Siempre los con
flictos ambientales 
son percibidos por 
todos los actores, 
pero perciben dedis
tinta forma la dimen
sión y la solución de 
los mismos. Hay dos 
tipos de receptores. 

Los receptores 

testa ante el conflicto. Estos suelen defi
nir medio ambiente sano de manera si
milar a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS): "un estado completo de 
bienestar". De ahí que, motivados porun 
juicio de valor, polemizan con la, defini
ción de daño o contaminación "significa
tiva", o con el hecho de que esta deba 
superar ciertos niveles para ser concep
tualizada como tal. 

Estos receptores activos saben que 
la actividad humana inevitablemente al
tera el medio ambiente; pero, argumen
tan, esta actividad no debe ni tiene que 
ser dañina, Para ellos la determinación 
cuantitativa del grado de daño o conta
minación solo tiene importancia para es
tablecer la intensidad de la intervención 
reparadora; pero en ningún caso para 
justificar un eventual dejar libre de esa 
intervención reparadora a "ciertos nive
les o grados" de daño o contaminación. 
Los receptores activos o iniciadores exi
gen entonces un marco regulador que 
obligue a la sociedad a procurar un me
dioambiente sano. 

Los receptores pasivos, encambio, 
se saben cañedos, pero por distintas ra
zones no asumen desde el primer mo
mento un compromiso activo en el 
conflicto. Entre las razones que suelen 
inhibirles a la acción destacan: lafalta de 
conciencia ambiental, sobre todo en 

activos que son los "La producción de fotosíntesis está llegando a niveles críticos" acarrea algún grado de 
iniciadores de la pro- contaminación o daño", 

....(.,11.1111:111:_ 1111,': 
nuestros países pletóricos y excesivos 
en naturaleza; la falta de educación; y la 
inefable lógica empresarial en nuestro 
actual discurso sobre el crecimiento eco
nómico: la gente sabe que"el empleo es 
un premio" y la "desocupación un casti
go", y en esadiada de bien y mal el me
dio ambiente debe sacrificarse en aras 
del "desarrollo". 

Estos receptores pasivos solo reac· 
cionan cuando el conflicto adquiere di
mensiones de gran envergadura o 
cuando se ven motivados por organiza
ciones sociales, instituciones educativas 
o ecológicas. 

Los generadores. En nuestro actual 
sistema de sentido ético, de propiedad y 
de producción de los recursos para vivir, 
lo común es que los actores generado
res del conflicto ambiental sean aquellos 
que impulsan empresarialmente proyec
tos productivos y de servicios, desde el 
Estado o la empresa privada. 

El norte de la mayoría de losempre
sarios es la búsqueda de maximización 
del/ucro. Este primario leit motiv genera 
un cortoplacismo ("cuando esto acabe 
de darnos ganancia, iniciamos algo nue
vo") depredador y ambientalmente dañi
no en la relación capital, medios de 
producción y naturaleza. 

Hoy, es cierto, las restricciones am
bientales que impone el comercio inter

nacional han generado 
una mayor conciencia 
ambiental en el gran 
empresario. Sin em
bargo, aún subsiste 
entre estos una matriz 
interpretativa del con
flicto ambiental de im
portante. efecto sobre 
todo en la conducta de 
los reguladores y en 
los receptores, es de
cir, enla conciencia del 
resto de la sociedad. 

Esta matriz inter
pretativa afirma que en 
las actuales condicio
nes los empresarios 
"solo pueden satisfacer 
la necesidad social de 
empleo mediante un 
crecimiento productivo 
que inevitablemente 
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ciedades que ya la vivieron, la aplaudie Y segundo, porque, junto a su inci Nuestra precariedad biológica es tal ¿Cómo Guillén lo consiguió? Salvando, cepcional carrera 

dencia inmediata en lacalidad devida de casi mágicamente, las fronteras dimen poética. Su etaparon y lasufrieron. que algunos científicos aseguran que la 
lagente, lo nuevo y radical de losconflic sionales del verso y de la prosa. Gra negrista, iniciadaproducción de fotosíntesis en el planeta

Del conflicto económico-social al tos ambientales es que, como ningún	 cias, además, a una intuición genial y un con Motivos de(condición básica de toda vida) estáecológico-cultural conflicto social precedente, comprome	 finísimo oído. son en 1930, vinosiendo malgastada en proporciones ries
En este cambio epocal ocurre una ten la sustentabilidad de la sociedad hu gosas para lafutura economía humana. "Para el primer tránsito -acota la es a culminar con 

transformación central en la dinámica de mana, a nivel mundial y local. tudiosa-, Nicolás Guillén acude al bíblico West Indíes Ltda. 
los conflictos sociales. En cada período Las luchas religiosas o las sociales Necesidad de una solución estilo versicular, creando un párrafo que en 1934. Ya para 
histórico ha existido una supremacía de entre clases, comprometían solo a sus negociada. puede considerarse estrofa o una estrofa esta fecha había 
distintos dominios en losconflictos intra actores en una eventual destrucción. En que es párrafo suavizado por una rima conquistado fama 

El conflicto ecológico o ambientalhumanidad. Si nos remontamos a los cambio, la precariedad biológica o sisté	 consonaria ,oo en la que casi al final se de gran poeta en 
tiende a interpelarnos a todos en cuantodiez últimos siglos, al menos en el mun mica de lo humano en la biósfera hace	 inserta un asonante oo. que parece no 'su tierra de naci
afecta nuestra más primaria calidad dedo occidental, es posible distinguir pri que los conflictos ambientales tiendan a	 advertirse porque va a cerrarse en otro miento. Contaba 
vida y destino futuro. De ahí su convocamero la supremacía de conflictos comprometer la sustentabilidad de la so	 consonante en ída, pero cuya presencia apenas 36 años. 
toria inevitable a la participación ciudaideológico-religiosos, luego la suprema ciedad como untodo.	 origina una preparación a la llegada de La consagración
dana y atodos losactores sociales.cía de conflictos económico-sociales y la prosa segunda, ya no versicular; y sin en América y el 

hoy, es nuestra hipótesis, se iniciaría la En tanto el conflicto ambiental no in rima". La estrofa a que alude Mirta repre resto del mundo 
supremacia de los conflictos ecológico volucra solo intereses parciales, sino senta, sin dudas, una ce lasesencias de no demoraría mu
ambientales, aunque interactuando con que incide en la sustentabilidad futura de aquél ritmo prosístico "sutil y huidizo, tan cho en llegar. Pre
conflictos valóríco-culturales. la sociedad, posee una dimensión ética teridos,enriquecedor como el del verso'" que 

En fin, dicho en metáfora decolores: que lo hace insoslayable para todos. Es nos remitió Marinello en una de sus cu trascendidos por 
ayer se transitó desde elconflicto púrpu como un llamado telúrico que le hace la riosas hojas volanderas a la cual hice re el éxito desu poe
ra al conflicto rojo; hoy transitamos des naturaleza a este animal consciente que ferencia enelprincipio deestas líneas. sía, atrás queda
de el conflicto rojo alconflicto verde.	 nació desde su seno hasta distanciarse Ese ritmo, de dificultades esenciales, ban muchísimos 

con un arrebato de orgullo y soberbia años de una actiGuillén alcanzó a dominarlo con gracio
¿Por qué la:flfcremacía futura del que hoy nos sacude y estremece a to sa y profunda maestría. Y en su madu vidad periodística 

co do verde? dos, queriendo, cual más cual menos,	 de enorme signifirez le aportó elementos inseparables de 
Primero, porque el conflicto ambien volver a recuperar el vínculo original del	 cación sociopolítila idiosincrasia cubana asumidos, con 

tal surge junto a la emergencia de una yo-tú con la naturaleza, aquí frente a toda intención, de la historia nooficial de ca: especialmente 
conciencia ecológica planetaria. No fue It'~::~~~ n frente como estuvimos siempre, y noese en el terreno de la't:W' .:;@~;;~:.. ontextua izarun	 la isla. Lo reveló enuna hermosa crónica "Era una enddopema"casual ni trivial la Conferencia de Río.	 yo-ello agresivo y depredador de un an lucha contra laque se decidió consagrar a losprimeros
Esta fue el resultado de una creciente 111:, ;1111~1 conflicto ambiental troponcentrismo mal entendido e instru discriminación rados años de la Revolución Cubana en el 

,:;:;:l;:. ::@:,::. es una doble conciencia sobre la crisis desustentabili	 mental. cial.poder: "Durante años (salvo breves es
dad áe la vida humana en el planeta, mirada: hacia adentro y Para usar una imagen histórica se pacios luminosos) en lo que vade Repú La celebridad 
luego de la Conferencia de Estocolmo ductora, vale comparar el conflicto am blica los cubanos hemos vivido con un del poeta tuvo un 
en los años sesenta, el informe del Club hacia afuera. Es decir, biental con lo ocurrido en la dinámica de retraso impresionante, con una falta de efecto negativo 
de Roma y eldiagnóstico deun eventual la guerra. Hasta hace unas décadas, an información que daba miedo. La policía sobre el reconocimiento del periodista. imprimió la Unión de Escritores y Artisreconocer su dinámica
ecocidio causado por la depredación tes de la amenaza atómica y nuclear, la batistiana cargó con bibliotecas enteras; Sin dudas, lo relegó a unsegundo plano. tas de Cuba, en los días convulsos de 
profunda del aire, lasaguas y la tierra. interna, el porqué, cuándo y humanidad repetía, junto al teórico mili y lo mismo aconteció entiempos de Ma Guillén lo admitió como una consecuen 1980, cuando se desató el episodio del 

Esta nueva conciencia sustenta la cómo sus distintos actores tar Von Clausewitz, que la guerra era so chado. La politiquería, el electorerismo, cia desdichada. Pero, jamás se resignó. Mariel. Guillén, además, realizaba co
tesis del "pensar ecológico global y el lo la continuación de la política por otros el juego, la resignación cívica a la fatali Siempre añoró se lereconociera su paso rrecciones incesantes en sus originales

asumen tal o cual posición actuar ambiental local". Cuando hoy to medios -esos medios que, aunque agre dad geográfica, alentada en las capas por la prensa. Incluso, cuando se le in y solía intervenir, argumentando su con
dos hablamos deglobalización, solemos en el conflicto. y hacia sivos, eran solo parcialmente letales-. populares porlossantones deturno, fue quiría por su oficio, invariablemente res dición detipógrafo, en el disei'ío y el tipo 
no reconocer que tras el mercado plane Sin embargo, los teóricos militares del ron creando una costra dedesilusión, de pondía: "Periodista". Para confirmarlo de letra que lucirían sus trabajos en proafuera, observar su nexo con tario y las comunicaciones satelitales mundo pos-modero y toda la humanidad poco más o menos, dedejar hacer y de podía exhibir un gigantesco currículum sa. Recuerdo que "sembraba" el terror 
también subyacen otras mundializacio otros dominios de la sabe hoy que la guerra, con lo nuclear, jarpasar, que la revolución haarrancado vítae. Mientras la lucidez le acompañó en sus días de articulista del diario Notí
nes; por ejemplo, "cada conflicto am es la destrucción total y la instauración hasta dejar la carne viva". Sobre esa escribió excelentes crónicas, comenta cías de hoy, cuando, a la hora del cierre,realidad, con otros ámbitosbiental local seconecta con unproblema del imperio absoluto de la muerte. Nada "carne viva" incidió siempre su rebelde rios y artículos. descendía a lostalleres para ordenar un 
ambiental planetario noresuelto y de du de la actividad social. de continuación de la política por otros periodismo de oposición hasta el triunfo Fue hasta elfindesu vida laboral ac cambio a los linotipistas, entre ellos se 
ración indefinida. En verdad, la globali medios, sino que lisa y llanamente la ne de las ideas de avanzada en su tierra tiva un extraordinario cronista. La entre sentía como el pez en el agua. Nada le 
zación más importante que vivimos es *~~~~~¡~¡~~~¡~l~lli~~~m gación de la política, de la cosa pública. natal. Arriesgado desafío personal con vista fue un género que ejerció, producía mayor satisfacción, salvo qui
aquella que unifica entodas partes a to De ahí entonces nuestra actual sana traregímenes fuertes sucesivos; algunos ampliamente, en sus días decorrespon zás algún que otro trago a la salida de la 
da la gente para asegurar todas las vi enemistad con la guerra. deellos francamente tiránicos, en un lar sal en la España de la guerra civil y en redacción, que elolor a tinta. O
 
oas", Sise destruye la selva amazónica Con los conflictos ambientales hoy go periodo que se prolongó de 1923 a sus primeros viajes por las democracias
 REFERENCIAS 
faltará aire enel norte del mundo, si una	 también sabemos que no hay posibilidad 1959. populares del desaparecido campo so

1. Marinello Juan. Domingos, Editorial Letras Cumariposa aletea en Maipú puede desen	 de guerra de ninguna especie, pues su cialista. Prefería la escritura rápida de banas, La Habana, 1985. ¿Oficio?: Periodista cadenar una tormenta en Nueva York, amenaza es tan letal que nos obliga a agudos y penetrantes entre-fíllets como 2.	 Márquez Roberto. Racismo, cultura y revolu
ción; ideología y política en la prosa de Niconos enseña la Teoría del Caos y el sen	 soluciones en el diálogo y la coopera Paralelamente a su experiencia pe aquellos que puso en mis manos para 
lás GuiJIén. En: Tres ensayos sobre Nicolás

tido holístico dela existencia.	 ción; a una negociación compleja y difícil riodística, Guillén protagonizó una ex- reproducirlos en Tal/er, un tabloide que Guil/én. Ediciones Unlón. La Habana, 1980. 
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Carpentier.
 

cronista de
 
su tiempo
 

Zarandeado en su vivircotidiano por 
conflictos supranacionales, crisis 

económicas, dictaduras y revoluciones 
sociales; Alejo Carperuier dejó una vasta 
obra periodística cuyos temas van de la 

música de vanguardia al surrealismo 
europeo, de la arquitectura deLaHabana a 

loprofundo del Orinoco, de los 
prolegómenos de la Guerra Civil española a 

la Segunda Guerra Mundial. 

;~~~;~~;~~i~~~~j~~~~;~;~~~~~~;~;~;~;~f;~~;~~~~~~§;~~ij~l~~~i~~l~~~~j~~; 

::~:t as compilaciones bibliográficas de la obra 
de Carpentier arrojan la sobrecogedora ci
fradecinco mil colaboraciones en publica
ciones periódicas de uno y otro lado del 
Atlántico, principalmente de Cuba y Vene
zuela', Cuando tenía dieciocho años, el 23 

de noviembre de 1922 inicia Carpentier su larga carrera 
de periodista: inaugura la sección "Obras famosas" del 
diario habanero La Discusión, con el texto "Pasión y 
muerte deMiguel Servet por Pompeyo Gener". Esa tra
yectoria fecunda concluirá el 26 de abril de 1980, dos 
días después de su muerte, en el periódico madrilei'io 
El País con su "Presencia de Gustave Flaubert". Co
rrector de pruebas, traductor de cables, reportero, co
lumnista, corresponsal, crítico, editorialista, jefe de 
redacción y director, tal es el abanico de funciones que 
desempeií6 Carpentier en los periódicos y revistas con 
losque estuvo vinculado a lo largo de su vida. 

Su periodismo como sustento de su novelística 
Una obra periodística que, engran medida, sirvió de 

sustento a varias de sus novelas. Las crónicas y repor
tajes relativos al advenimiento del fascismo en Alema
nia, la Guerra Civil Espai'iola, sus viajes por Francia, 

ALEJANDRO QuEREJETA, cubano. Escritor y periodista. 

1 e 
~ 

Del conflicto rojo al 
conflicto verde 

La crisis ecológica global adquiereformas locales y cotidianascomo 
resultado del cambio epocal que el mundo vive. Este hecho demanda una 

nueva mirada, también en lo comuntcacional, ya que el conflicto 
ambiental será una de las realidades de mayor complejidad e 

importancia social, tanto a nivelplanetario como local. 

n las últimas tresdécadas 
asistimos a un cambio de 
dimensiones aún insospe
chadas, un cambio histó
rico tan gigantesco y 
global, como lo fue. el 

acaecido en lossiglos XV, XVI Y XVII en 
la llamada transición Medioevo-Moderni
dad, dicho en clave cultural, o sociedad 
Feudal-Sociedad Capitalista, dicho en 
clave económica. El disenso radica en 
lasaún distintas aproximaciones nomina
tivas para expresar este tránsito. Para 
unos, de la modernidad pasaríamos a la 

HERNAN DINA.MARCA, chileno. Comunicador social, 
Director de Comunicaciones de la Corporación 
Educacional El Canelo de Nos, Chile 

§;m~~ll~~;~;~j~~;~;~l~~j~jm~j~~ll1~;~;~~~m~~~;~;~;~~;~~;~~~;~¡~*~;~~ 

pos-modernidad. Para otros, de la socie
dad industrial a la sociedad pos-indus
trial o sociedad del conocimiento. Una 
heterogénea sensibilidad quiere empujar 
el carro de la historia en dirección a una 
Sociedad Ecológica. E, incluso, la cre
ciente conciencia esotérica habla de una 
Nueva Era o New Age. 

Tras el reconocimiento de un cambio 
epocal late la constatación de una diver
sidad de nuevas realidades entodos los 
ámbitos de la vida social. Un cambio en 
la concepción de mundo: desde un an
tropocentrismo instrumental a un biocen
trismo o antropocentrismo natural. El 
tránsito de los Estados-Naciones a la 
globalización o planetarización: el mer

cado global hace a la aldea global y a las 
conferencias de los desafíos globales 
(Río deJaneiro para la ecología, elCairo 
para la población, Copenhague para la 
pobreza y Beijing para la mujer, ¿cuándo 
habrá una para lascomunicaciones?) 

Cambios en la organización econó
mica y social aún no sistematizados ni 
reconocidos en toda su complejidad. 
Nuevos paradigmas científicos. La nueva 
conciencia ecológica, la igualdad social 
de losgéneros, la aceptación dela diver
sidad cultural y sexual y la tolerancia co
mo una nueva ética, son todos valores 
emergentes en las últimas décadas y 
que coexisten aún con la ética de una 
modernidad muy cuestionada en las so
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toda América Latina. Las grandes ciuda órdenes que nos envió desde el monte soldados se desmovilizaban en los mo
des latinoamericanas, hinchadas a re Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, mentos decisivos del combate. Para la 
ventar por la incesante invasión de los pongamos por caso: "Honrarás a la natu cultura dominante, que es militar, así los 
exiliados del campo, son una catástrofe raleza de la que formas parte". Pero no indios probaban su cobardía o su estupi
ecológica: una catástrofe que nosepue sele ocurrió. dez. 
de entender ni cambiar dentro de los lí Para la civilización que dice ser occiHace cinco siglos, cuando América
mites de una ecología sorda ante el dental y cristiana, la naturaleza era unafue apresada por el mercado mundial, la
clamor social y ciega ante el compromi bestia feroz que había que domar y cas

civilización invasora confundió a la ecoso político. Nuestros hormigueros urba tigar para que funcionara como una má
logía con la idolatría. Lacomunión con la nos seguirán siendo infiernos de la quina, puesta a nuestro servicio desdenaturaleza era pecado, y merecía casti

ecología aunque se pongan en práctica siempre y para siempre. La naturaleza,
go. Según las crónicas de la conquista,

los proyectos surrealistas que deliran que era eterna, nos debía esclavitud.
los indios nómadas que usaban cortezas

ante las consecuencias por impotencia Muy recientemente nos hemos entepara vestirse jamás desollaban el tronco 
ante las causas: en Santiago de Chile rado de que la naturaleza se cansa, coentero, para no aniquilar el árbol, y los 
proponen volar un cerro con dinamita, mo nosotros, sus hijos; y hemos sabidoindios sedentarios plantaban cultivos di
para que los vientos puedan limpiar el que, como nosotros, puede morir asesiversos y con períodos de descanso, pa
aire; en Ciudad de México se proyectan nada. Ya no se habla de someter a la ra no cansar la tierra. La civilización que
ventiladores del tamaño derascacielos... naturaleza: ahora hasta sus verdugos divenía a imponer losdevastadores mono

cen que hay que protegerla. Pero en unocultivos de exportación, no podía enten
u otro caso, naturaleza sometida o natuder a las culturas integradas a la 
raleza protegida, ellaestá fuera denosonaturaleza, y las confundió con la voca[TI tros. La civilización que confunde a los ción demoníaca o la ignorancia. 
relojes con el tiempo, al crecimiento con 

"La naturaleza está fuera de Y así siguió siendo. Los indíos de el desarrollo y a lo grandote con la gran
nosotros" Yucatán y los que después se alzaron deza, también confunde a la naturaleza 

con Emiliano Zapata, perdieron sus gue con el paisaje, mientras el mundo, labe
Ensus Diez Mandamientos, Dios ol rras por atender lassiembras y lascose rinto sin centro, se dedica a romper su 

vidó mencionar a la naturaleza. Entre las chas del maíz. Llamados porla tierra. los propio cielo. O 
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un atentado cultural en los '90 
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ALA! ofrece una visión deconjunto de la realidad latinoameri
cana, destacando la dinámica particular de los movimientos 
sociales y políticos. ALA! busca ir más allá de los hechos y 
eventos para situarles enel contexto nacional y regional. 

El registro deinformaciones y documentos que quincenalmente 
ALA! pone en manos de sus suscriptores constituye una fuente 
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Información documentada de 
uncontinente enmovimiento 
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Espai'ía, Bélgica y por la Gran Sabana 
venezolana, el Alto Orinoco y el territorio 
amazónico, no podemos dejar de verlos 
como lógicos antecedentes de novelas 
como Los pasos perdidos o La Consa
gración de la Primavera. Una relación 
que nace de una manifiesta voluntad 
testimonial: "Nota esencial de estas cró
nicas [y reportajes] es que no asumen 
una exclusiva actitud informativa, exter
na, pasiva, sino que su autor participa 
activamente en buena parte deloseven
tos y corrientes descritos y revela tam
bién la presencia de intelectuales y ar
tistas hispanoamericanos, en las princi
pales corrientes de vanguardia: el propio 
Carpentier en el surrealismo y en el ex
perimentalismo musical de Edgar Vare
se, el chileno Huidobro en el 
creacionismo, el cubano Pogolotti en el 
futurismo, el mexicano Diego Rivera en 
el cubismo y no olvida señalar el origen 
cubano del daoaísta Picabia". 2 

Una actitud que no es privativa de 
sus textos detema artístico y literario, si
no que se extiende a todo cuanto hizo 
para la prensa escrita y la radio. Des
pierta la admiración del ensayista cuba
no José Antonio Portuondo la "brillante 
agilidad estilística" que exhiben estas 
piezas, "la vivaz captación de la apa
riencia que prima sobre toda inmersión 
en la esencia del suceso narrado o la 
personalidad retratada y, a veces, agu
damente carlcaíurlzada'". Por otra parte, 
para el autor de La ciudad de lascolum
nas, erudito ensayo sobre La Habana 
Vieja, elprincipal reto del periodista o del 
escritor es el de llegar a decir correcta
mente loque sequiere decir 4. 

Un cronista de su tiempo 

Las crónicas, reportajes y artículos 
periodísticos le sirven a Alejo Carpentier, 
además, como vehículo de indagación y 
de aprehensión de la realidad, pues a 
veces se tiene la impresión que el autor 
debate, enel espacio de la página, ideas 
e impresiones del momento en que es
cribe. Todo en virtud de lo vívido del re
lato y lo actual del pensamiento 
carpenterianos, que delante mismo del 
lector se erige con la misma laboriosidad 
con que se construye un edificio. Por 
tanto, fue el suyo un periodismo de 
ideas, volcado al debate, polémico, con
testatario Yi por lo mismo, afincado en la 
actualidad. Tal vez portodo lo apuntado 

el periodista era para Carpentier un cro
nista desu tiempo. 

Uno de sus ocasionales contradicto
res, su compatriota Francisco Ichaso, 
advierte ya en 1924 que en sus textos 
periodísticos "más de una idea audaz 
verterá Carpentier en sus columnas para 
satisfacción de los espíritus de vanguar
dia y para la desesperación de los que 
sufren anquilosis cerebral por supera
bundancia defórmulas ydeprejuicios en 
el cráneo" 5. Un periodismo, igualmente, 
que se empei'ía en servir denexo, deen
lace creador entre los procesos socio
culturales en marcha tanto en Europa 
como en Latinoamérica, sin actitudes re
ductoras o provincianas. De esta manera 
es posible apreciar sus criterios sobre 
Artaud o Picasso, pero también sus pre
cisiones en torno a Villa-Lobos o Ama
deo Roldán. 

"Hay que subrayar que su periodis
mo no se limita a lacrónica descriptivista 
-escribe el ensayista Virgilio López Le
mus- o a agudas críticas sobre arte y li
teratura ... junto al quehacer noticioso 
puede apreciarse el mensaje ideológico; 
lo nuevo de Europa debe ser divulgado 
para que sea fecundo acá. La propia 
obra literaria deCarpentier participará de 
esta dualidad de contenidos, entre lo 
factual (lo narrado) y la confrontación de 
ideas entre lo nuevo y loviejo, que pode
mos notar como centro de interés de su 
perlodsrro'. 

Una confrontación y también uncote
jo que no solo abarca la esfera del pen
samiento ideo-estético de cada momen
to de su trayectoria vital, sino que se ex
tiende a agudos problemas relacionados 
con lastécnicas narrativas, la lingüística, 
la composición musical, lostemas que le 
son propios al arte contemporáneo, la 
ética que mueve la conducta del crea
dor. Y como en pocos periodistas de su 
tiempo, en la prosa carpenteriana hay 
fuertes dosis de humor, corrosivo en al
gunos casos e iluminador en otros. 
Un humor fino, culto, de altura, que 
significa en toda su dimensión creadora 
sus virtudes excepcionales de comuni· 
cador. 

El secreto: una información 
pasmosa 

Durante losaños deAlejo Carpentier 
en Caracas, su colaboración fue intensa, 
copiosa y dealta calidad con elperiódico 

.:.::::: arpentier atribuía un 

. valor esencial al 
, dominio que se 

tuviera del instrumento de 
trabajo, es decir, del 
lenguaje, en particular 
cuando se disponía de un 
idioma que gustaba de 
calificar de espléndido, que 
ofrece la oportunidad de 
"jugar con la frase, con los 
verbos, de verbalizar 
sustantivos" 

¡~¡~~m¡¡¡¡~¡@l~~Ml~@ 
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El Nacional. Allíescribió una sección ba
jo el título Letra y solfa que sale porpri
mera vez en 1951. Se trata de textos 
escritos gracias, en su inmensa mayo
ría, a la asombrosa erudición del autor 
de El Siglo de las Luces. Cuentan que 
llegaba a la Redacción y sesentaba a la 
máquina de escribir, y de un tirón elabo
raba el texto del día, que bien podría tra
tar sobre la novela rosa, Proust, 
Hemingway, la música deStravinsky, los 
cuentos de Perrault o un pintor. Y así, 
díapordía, durante más deunadécada. 

sintácticas precisas, lo que le permite 
detenerse en vastas descripciones o, por 
el contrario, en detalles y hechos de 
apariencia insignificantes. Por otra parte, 
abundan en estos artículos la reflexión, 
el comentario al pasar, una visión perso
nal y siempre aguda de la realidad. 

La proverbial erudición carpenteria
na, sin desmedro de la comunicación, 
eleva la densidad semántica de los tex
tos periodísticos caraquef'íos. En busca 
de atmósferas y tensiones, así como por 
la verosimilitud en la presentación de 

detrabajo, esdecir, del lenguaje, en par
ticular cuando se disponía de un idioma 
que gustaba de calificar de espléndido, 
que ofrece la oportunidad de "Jugar con 
la frase, con los verbos, de verbal/zar 
sustantivos ... Vivimos en tiempos de 
trabajo, de rigor, de responsabilidad en 
cuanto a la adopción de técnicas, a la 
defensa deciertos principios, almanteni
miento de cierta libertad de creación, 
que excluye todo desorden", precisó 
Carpentier al referirse en una oporíuní
dad a estos tópicos 7. 

[I] 
"Entre el capital y el 

trabajo, la ecología es 
neutral" 

Se podrá decir cual
quier cosa de Al Capone, 
pero él era uncaballero: el 
bueno de Al siempre en
viaba flores a los velorios 
de sus víctimas. Las em

Un problema de estilo 
presas gigantes de la in
dustria química, la 

A la hora de examinar losproblemas industria petrolera y la in
deestilo, Carpentier dedicó nopocas pá dustria automovilística han 
ginas de las publicadas en Letra y solfa pagado buena parte delos 
al uso del adjetivo. Cuando selesusaba gastos de la ECO-92, la 
indebidamente no vaciló en denominar conferencia internacional 
los arrugas del estilo: "Cuando se es que en Río de Janeiro se ocupó de la En cambio, lastendencias homicidas contaminados por los desechos industi
criben en la poesía, en la prosa, de agonía del planeta. Y esa conferencia, y mundicidas delosgrandes laboratorios rales y losvenenos químicos han mata
modo natural, sin acudir al llamado de llamada Cumbre de la Tierra, no conde no solo se manifiestan en los países del do gente como moscas. ¿Será que Dios 
una costumbre, regresan a su depósito nó a las empresas trasnacionales que sur del mundo -a donde envían, bautiza cree, como los sacerdotes del mercado, 
natural sin haber dejado mayores hue producen contaminación y viven de ella, dos con otros nombres, los productos que la pobreza esel castigo que la inefi
llas en una página. Pero cuando se les y ni siquiera pronunció una palabra con que el norte prohíbe- sino también en ciencia merece? Toda esa gente que 
hace volver a menudo, cuando se les tra la ilimitada libertad de comercio que sus países de origen. En su edición del había cometido el delito de ser pobre, 
confiere una importancia particular, hace posible la venta de veneno. Como 21 de marzo de 1994, la revista News ¿fue sacrificada por el cólera o por un 
cuando se lesotorgan dignidades y cate señaló, en aquellos días, el comentarista week informó que en el último medio si sistema que pudre lo que toca, y que en 
gorías, se hacen arrugas que se ahon André Carothers, "en elprograma de ac glo el esperma masculino se hareducido plena euforia de la libertad del mercado 
dan cada vez más, hasta hacerse surcos ción finalmente aprobado, la principal re a la mitad en los Estados Unidos, al mis desmantela loscontroles estatales y de· 
enunciadores de decrepitud, para el esti ferencia a las compañías trasnacionales mo tiempo que se han multiplicado el sampara la salud pública? 
loque loscarga" 8. 

y losclasificó de acuerdo con los di
ferentes momentos dela historia dela li
teratura. Del romanticismo eran los 
adjetivos que reflejaban lo lúgubre, me
lancólico, sollozante, tormentoso, ululan
te, sombrío, medieval, crepuscular y 
funerario. A los simbolistas correspon
dían los evanescentes, grisáceos, ane
blados, difusos, remotos, opalescentes. 
Característicos de la época del moder
nismo fueron los adjetivos helénicos, 

entra dentro de la categoría de grupos 
cuyo papel en los procesos decisorios 
internacionales debe reforzarse, de ma
nera que los gigantes de la industria fi
guran junto a losniños, lasmujeres y los 
grupos indígenas". 

En el gran baile de máscaras del fin 
del milenio, hasta la industria química se 
viste de verde. La angustia ecológica 
perturba el sueñode losmayores labora
torios del mundo, que para ayudar a la 
naturaleza están inventando nuevos cul

cáncer de mama y eldetestículo. Según 
las fuentes científicas consultadas por la 
revista, losdatos disponibles indican que 
la intoxicación química de la tierra y el 
agua tiene la responsabilidad principal 
en estos desastres, y esa intoxicación 
proviene, en gran medida, de ciertos 
abonos y pesticidas industriales. 

¿Lo que es bueno para las grandes 
empresas esbueno para la humanidad? 
Lareconquista deeste mundo usurpado, 
la recuperación del planeta o lo que nos 

Chico Mendes, obrero del caucho, 
cayó asesinado a fines de 1988, en la 
Amazonia brasileña, por creer lo que 
creía: que la militancia ecológica nopue
de divorciarse de la lucha social. Chico 
creía que la floresta amazónica no será 
salvada mientras no se haga la reforma 
agraria en Brasil. Sin reforma agraria, 
los campesinos expulsados por el lati
fundio seguirán siendo puntas de lanza 
de la expansión del propio latifundio sel
va adentro, un ejército de colonos muer

"Su periodismo sustento desu literatura" 

En Letra y solfa nos encontramos 
que el autor desborda en muchos casos 
la extensión habitual del género y a ve
ces la presenta de manera seriada, aun
que por lo general se trata de textos 

personas o grupos humanos, resulta evi
dente que Carpentier introduce en sus 
textos técnicas propias de la narrativa 
moderna y en particular de la novela. Y 
su prosa fácil, sencilla en apariencia, de 

marmóreos, versallescos, ebúrneos, tau
nescos, samaritanos. Y añade Carpen
tier que cuando el ocultismo se puso de 
moda en el París de principios de siglo, 
entraron en circulación los adjetivos que 
sugerían lo mágico, lo caldeo, lo estelar 
y astral 9. 

Estos vocablos que se destinan a re· 
ducir, precisar, concretar o amplificar la 
significación, el contenido semántico del 

tivos biotecnológicos. Pero estos desve
los científicos de los grandes 
laboratorios no se proponen encontrar 
plantas más resistentes, que puedan en
frentar las plagas sin ayuda química, sí
no que buscan nuevas plantas capaces 
de resistir los plaguicidas y herbicidas 
que esos mismos laboratorios producen. 
De lasdiez empresas productoras dese
millas más grandes del mundo, seis ta

quede de él, implica la denuncia de la 
impunidad del dinero y la negación de la 
mentirosa identidad entre la libertad del 
dinero y la libertad humana. Laecología 
neutral, que más bien se parece a la jar
dinería, se hace cómplice de la injusticia 
de un mundo donde la comida sana, el 
agua limpia, el aire puro y el silencio no 
son derechos de todos sino privilegios 
delospocos que pueden pagarlos. 

tos de hambre que arrasan bosques y 
exterminan indios porcuenta del puñado 
de empresarios que acaparan la tierra 
conquistada y por conquistar. 

Cinco años después del crimen de 
Chico Mendes, Jos obispos braslleños 
denunciaron que más de cien trabajado
res rurales mueren asesinados, cada 
año, en la lucha por la tierra, y calcula
ron que cuatro millones de campesinos 

breves. Carpentier mantiene lo vivencial 
como núcleo a partir del cual seexpande 
el texto y el lenguaje se ve asistido por 
un léxico enorme y por construcciones 

Letra y solfa encubre un alcance que va 
mas allá delo perecedero del diarismo. 

Carpentier atribuía un valor esencial 
al dominio que se tuviera del instrumento 

sustantivo, encerraban para el autor de 
El Recurso del Método un grave peligro 
"pues cada época tiene sus adjetivos pe
recederos como tiene sus modas, sus 

brlcan pesticidas (Sandoz, Ciba-Geigy, 
Dekalb, Pfeizer, Upjohn, Shell, ICI). La 
industria química no tiene tendencias 
masoquistas. 

Han sido pobres todos los muchos 
muertos del cólera en América Latina, 
ahora que volvió aquella peste de los 
tiempos viejos: lasaguas y losalimentos 

sin trabajo se encaminaban a las ciuda
des desde las plantaciones del interior. 

Adaptando las cifras a cada país, 
esa declaración de los obispos retrata a 
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La divinización del mercado, que 

compra cada vez menos y paga cada 
vez peor, permite atiborrar de mágicas 
chucherías a las grandes ciudades del 
sur del mundo, drogadas por la religión 
del consumo, mientras los campos se 
agotan, se pudren lasaguas que los ali
mentan y una costra seca cubre losde
siertos que antes fueron bosques. 

Hasta los dragones asiáticos, que 
tanto sonríen para la propaganda, están 
sangrando por esas heridas: en Corea 
del sur, solo se puede beber un tercio 
del agua de los ríos; en Taiwan, un ter
ciodel arroz no se puede comer. 

[TI 
"Plantar árboles es siempre un 
acto de amor a la naturaleza" 

~ 

El mundo está siendo desollado de 
su piel vegetal y 
la tierra ya no 
puede absorber 
y almacenar las 
lluvias. Se multi
plican las se
quías y las 
inundaciones, 
mientras sucum

'- ben las selvas 
tropicales, devo
radas por las 
explotaciones 
ganaderas y los 
cultivos de ex
portación que el 
mercado exige y 
los banqueros 
aplauden. Cada 
hamburguesa 
cuesta nueve 
metros cuadra
dos de selva 
centroamerica
na. y cuando 
uno se entera 
de que el mun
do estará calvo 
más temprano 
que tarde, con 
algunos restos 
de selva en Zai
re y Brasil, y 

han reducido a la mitad en menos de	 faldas largas o cortas, sus chisteras o 
leontinas". En otra de lascrónicas de Lemedio siglo, uno se pregunta: ¿Quiénes 
tra y solfa, publicada en 1953, confiesason peligrosos? ¿Los indígenas que se 
su admiración por la narrativa de Charhan alzado en armas en la selva tacan
les Perrault, el creador de Pulgarcito ydona, o las empresas ganaderas y ma
La bella durmiente, por su asombrosodereras que están liquidando esa selva y 
poder de síntesis, y por entregar "unadejan a los indios sin casa y a México 
prosa tan rápida, tomándose aquí la rasinárboles? ¿Y losbanqueros que impo
pidez en el sentido de saber decir unanen esta política, identificando progreso 
infinidad de cosas con muy pocas palacon máxima rentabilidad y moderniza
bras, usando giros elípticos, dentro deción con devastación? 
un lenguaje que prescinde, casi totalPero resulta que los banqueros han 
mente, del adjetivo" 10.abandonado la usura para consagrarse 

a la ecología, y la prueba está: el Banco Según él, los grandes estilos se ca
Mundial otorga generosos créditos para racterizan por la parquedad en el empleo 
forestación. El Banco planta árboles y de los adjetivos, y cuando lo hacen se 
cosecha prestigio en un mundo escan circunscriben a los más concretos, sim
dalizado por el arrasamiento de sus bos ples, directos, definidores de calidad, 
ques. Conmovedora historia, digna de consistencia, estado, materia y ánimo. Y 
ser llevada a la televisión: el destripador a la luzde sus criterios respecto al estilo 
distribuye miembros ortopédicos entre de Perrault, hay que añadir la idea de 
lasvíctimas desus mutilaciones. precisión. Tales eran las virtudes que 

Carpentier subrayaba en el estilo deEn estas nuevas plantaciones made
aquellos que redactaron la Biblia y en elreras, no cantan los pájaros. Nada tie
Cervantes de El Quijote.nen que ver los bosques naturales 

aniquilados, que eran pueblos de árbo Junto al poco desarrollo de algunos 
les diferentes abrazados a su modo y de sus personajes, es en el estilo en 
manera, fuentes de vida diversa que sa donde centra su crítica al referirse a los 
biamente se multiplicaba a sí misma; últimos libros de Pío Baraja, por percibir
con estos ejércitos de árboles todos se en ellos "un descuido del estilo que 
iguales, plantados como soldaditos en fi ya se erigía en sistema'". Comparte la 
la y destinados al servicio industrial. Las admiración de Pushkin porShakespeare 
plantaciones madereras de exportación "porque, en sus tragedias, cada cual ha
no resuelven problemas ecológicos, sino bla su idioma propio", esdecir, el drama

Alejo Carpentier sostenía que escri pentier fue uno de los mejores cronistasturgo inglés respeta el derecho de los que los crean, y los crean en los cuatro bir es una empresa de gran envergadu desu tiempo. Ococheros a hablar como cocheros, y el puntos cardinales del mundo. Un par de ra, tremenda, una "aventura dolorosade los campesinos como campesinos",	 REFERENCIASejemplos: en la región de Madhya Pra llena de decepciones, que se debe vivir 1. García-Carranza, Araceli: Bibliografia de Alejo CarIgualmente, anota los hallazgos de Artdesh, enel centro de la India, que había	 frase a frase en la esperanza que algo pentier. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1984.
hur Rimbaud porque logró, en virtud desido célebre por la abundancia de sus	 p.79-338.surja de un trabajo reducido a la gestalas palabras, llegar a la esencia de las	 2. Portuondo, José Antonio: "Prólogo" en CroníetlS demanantiales, la tala de losbosques natu ción de una o dos páginas escritas al AlejoCarpentier, Editorial Arte y Literatura, LaHabacosas, atravesar "el espejo de las aparales y las plantaciones extensivas de	 na, 1975.ll., p.l. día"17. En esa aventura angustiosa esriencias, para descubrir luces insospeeucaliptos han actuado como un impla	 3. Ibid, p.15.menester estar alertas, para poder ponchadas'".	 4. Chao, Ramón: Palabrasen el tiempode AlejoCarpencable papel secante que haacabado con	 derar los textos que van saliendo "con tier. Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1985, p. 9 

todas lasaguas; enChile, al sur deCon Observa, además, que "para He ojos limpios dereparos". 5. López Lemus, Virgilio: Alejo Carpentier o elperiodis
cepción, las plantaciones de pinos pro mingway, toda la dificultad de escribir la. Revista Iberoamericana (Píttsburgh), Vol. LVII,En cierta ocasión sentenció que "la 

enero-marzo 1991, Núm 154.,p.171-180.porcionan madera a los japoneses y	 está en el hallazgo de la palabra exac obra hecha se desprende de uno como 6. /bid
proporcionan sequía a toda la región. El ta'", Yencuanto a Rubén Daría recono las pieles de las serpientes en rnuda'", 7. Chao, Ramón: Ob. cít , p. 10. 

presidente del Uruguay hincha el pecho cela capacidad del gran poeta y prosista 8. Carpentier, Alejo: Letray solfa. Síntesis Dosmil, Cara-Lo que apunta en dos direcciones: asu
cas, 1975,p. 32. de orgullo: los finlandeses están produ	 nicaragüense de crearse, en poco tiem mir el acto deescribir como un episodio, 9. /bid, p.18ciendo madera en nuestro país. Vender	 po, "un instrumental poético propio. unti un acto, un proceso al que es imposible 10. Ibid, p.62

árboles a Finlandia, país maderero, es podeexpresión lírica, unvocabulario, un renunciar en el caso del escritor, y, final 11. (bid, p. 92 

una proeza, como vender hielo a los es modo de adjetivar"15.. Define el estilo, por 12. /bid, p.98mente, que la obra misma opera como 
quimales. Pero ocurre que los finlande último, como lo que le confiere al texto "huella", como dato o testimonio de lo vi 13. /bid, p. 76. 

14. Ibid, p. 73 ses plantan en el Uruguay los bosques	 inflexiones propias, acento personal", al vido, aprehendido, espiritualmente desa
15. Ibid, p. 29. 

artificiales que en Finlandia están prohi que echó de menos enel teatro deJean rrollado en su ciclo vital por el autor. De 16. (bid, p. 29. 

·EImundo, laberinto sincentro, sededica a que los bosques bidos por lasleyes de protección a la na Paul Sartre y en las novelas de Louis ahí que, como definió alguna vez al ofi 17. Chao, Ramón: Ob. cit , p. 12. 

romper supropio cielo· . de México se turaleza. Aragón. cio del periodista, sin dudas Alejo Car- 18. /bídem 
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Osvaldo Soriano:
 
uANl,E rooo SOY
 

UIN IESC1RJ[lIOI~99
 

Ser literato y periodista espara Osvaldo 
Soriano tan natural como elagua y el 
aire. Desde pequeño, cuenta, hizo todo 
tipo de oficios adecuados para quien los 
estudios no legustaban y por tanto los 

evitó. La única materia que le iba más o 
menos (sacaba 7y en el resto menos) era 
lagramática o castellano. "Pero conel 
tiempo lo pensé: yo quería serperiodista 

~y no escribir noticias sinosobre las 
noticias, meparecía lo másfascinante 

después delfútbol, ahí sí trabajé". 

.~l~t~¡~1;~1i;1~¡~;~~;~~~~~~~~ij~~~~i 

...;-~ 

.. uando vivía en provincia 
-él nació en la provincia 
de La Plata, al sur de 

I Buenos Aires- decidió.1I ~'~ prepararse para ingresar 
~~ .' en la que en ese tiempo 

era la revista más sofisticada deArgenti
na y una de las más importantes de 
América Latina, llamada Primera Plana y 
donde trabajaban intelectuales de altísi
mo nivel. 

Era un desafío personal y su actitud 
era"acá voy a ir y nome van a joder". Y 

JUAN CARLOS CALDERON, ecuatoriano. Periodista, Je
fe de la Unidad de Investigación del Diario Hoy de 
Quito. 

se sentó durante un ano y más a escribir 
con el estilo que esa revista utilizaba. 

''Tuve la suerte de tener una oportu
nidad cuando hubo un acontecimiento 
en un pueblo y se lo comunique a al
guien de la revista, así que como para 
sacárseme de encima me pidió que lo 
escribiera. Trabajé como nunca en mi vi
da, Nadie iba a hacer ese trabajo mejor 
que yo, ni siquiera que manden unplan
tel decinco tipos". Y salió publicado. 

"Así me fui quedando" 

Antes que circulara su artículo fue a 
Buenos Aires, a la redacción de esa re
vista, y casi le echan a patadas: "Mirá, 

no hay trabajo acá", le dijeron. Eran 
pues la crema y nata del periodismo de 
entonces. Soriano no se inmutó con el 
rechazo, así que "agarré y me senté en 
una silla. Y comprobé una cosa que 
siempre recomiendo a losque realmente 
les gusta este oficio: no se vayan de la 
redacción. Sisesientan allí, tarde o tem
prano losvan a necesitar. Me senté allí y 
nadie sabía quién era, nadie tampoco se 
atrevía a preguntarme qué hacía ahí". 
Le decían "se puede correr un poco más 
allá". A losocho días se le acercó el se
cretario de redacción y le preguntó "per
done, ¿en qué sección está usted?" 
Soriano le respondió que en fa sección 

que los asesinos llaman suicidio, y es la 
humanidad entera quien paga lasconse
cuencias de la degradación de la tierra, 
la intoxicación del aire, el envenena
miento del agua, el enloquecimiento del 
clima y la dilapidación de los recursoso 
naturales no renovables. 

La señora Harlem Bruntland, que en
cabeza el gobierno de Noruega, compro
bó recientemente que "si los siete mil 
millones de pobladores del planeta con
sumieran lo mismo que lospaíses desa
rrollados de Occidente, harían falta diez 
planetas como el nuestro para satisfacer 
todas sus necesidades". Una experien
cia imposible. Pero los gobernantes de 
los países del Sur que prometen el in
greso al Primer Mundo, mágico pasapor
te que nos hará a todos ricos y felices, 
no solo deberían serprocesados por es
tafa. Nosolo nos están tomando el pelo, 
no: además, esos gobernantes están co
metiendo el delito de apología del cri
men. Porque este sistema de vida que 
se ofrece como paraíso, fundado en la 
explotación del prójimo y en la aniquila
ción de la naturaleza, esel que nos está 
enfermando el cuerpo, nos está envene
nando el alma y nos está dejando sin 
mundo. Extirpación del consumismo, im
plantación delconsumlsmo: laoperación 
hasido un éxito, pero el paciente seestá 
muriendo. 

[TI
 
"Es verde 10que se pinta de verde" 

Ahora los gigantes de la industria 
química hacen su publicidad en color 
verde y el Banco Mundial lava su imagen 
repitiendo la palabra ecología en cada 
página desus informes y tiñendo dever
de sus préstamos. "En las condiciones 
de nuestros préstamos hay normas am
bientales estrictas", aclara el presidente 
de lasuprema banquería delmundo. 

Somos todos ecologistas, hasta que 
alguna medida concreta limita la libertad 
de contaminación. Cuando se aprobó en 
el Parlamento del Uruguay una tímida 
ley de defensa del medio ambiente, las 
empresas que echan veneno al aire y 
pudren lasaguas se sacaron súbitamen
te la recién comprada careta verde y gri
taron suverdad entérminos que podrían 
ser resumidos así: "los defensores de la 

naturaleza son abogados de la pobreza, 
dedicados a sabotear el desarrollo eco
nómico y a espantar la inversión extran
jera". 

El Banco Mundial, en cambio, es el 
principal promotor dela riqueza, al desa
rrollo y la inversión extranjera. Quizás 
por reunir tantas virtudes el Banco ma
nejará, junto a las Naciones Unidas, el 
recién creado Fondo para el Medio Am
biente Mundial. Este impuesto a la mala 
conciencia dispondrá de poco dinero, 
cien veces menos deloque habían pedi
do losecologistas, para financiar proyec
tos que no destruyan la naturaleza. 
Intención irreprochable, conclusión inevi· 
table: si esos proyectos requieren un 
fondo especial, el Banco Mundial está 
admitiendo, de hecho, que todos sus de
más proyectos hacen un flaco favor al 
medio ambiente. 

El Banco se llama Mundial, como el 
Fondo Monetario se llama Internacional, 
pero estos hermanos gemelos viven, co
bran y deciden en Washington. Quien 
paga, manda; y la numerosa tecnocracia 
jamás escupe el plato donde come. 
Siendo, como es, el principal acreedor 
del llamado Tercer Mundo, el Banco 
Mundial gobierna a nuestros países cau
tivos, que por servicio de deuda pagan a 
sus acreedores externos 250 mil dólares 
por minuto; y lesimpone su política eco
nómica en función del dinero que conce
deo promete. No hay manera de apagar 
la sed de esa vasija agujereada: cuanto 
más pagamos, más debemos, y cuanto 
más debemos, mejor obedecemos. La 
asfixia financiera obliga al negocio deju
go rápido, que exprime en plan bestia a 
la naturaleza y a la gente y que al precio 
de la devastación ofrece divisas inme
diatas y ganancias a corto plazo. 

Así se veta el desarrollo hacia aden
troy se desprecia al mercado interno y a 
las tradiciones locales, sínónirnas de 
atraso, mientras pueblos y tierras son 
sacrificados, en nombre de la moderni
zación, al pie de losaltares del mercado 
internacional. Las materias primas y los 
alimentos se entregan a precio de rega
lo, cada vez más a cambio demenos, en 
una historia de desarrollo hacia afuera 
que en América Latina lleva cinco siglos 
de mala vida aunque ahora mienta que 
es nueva -neoliberalismo, Nuevo Orden 
Mundial- y que solo ha servido, a la vista 
está, para desarrollar colosales mama
rrachos. 
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:«, hico Mendes, 

:: obrero del caucho, 
'cayó asesinado a 

fines de 1988, en la 
Amazonia brasileña, por 
creer lo que creía: que la 
militancia ecológica no 
puede divorciarse de la 
lucha social. Chico creía 
que la floresta amazónica 
no será salvada mientras no 
se haga la reforma agraria 
en BrasiL 
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Cinco frases que hacen crecer
 
la nariz de Pinocho
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"Somos todos culpables de la 

ruina del planeta" 

La salud del mundo está hecha un 
asco. "Somos todos responsables", cla
man las voces de la alarma universal, y 
la generalización absuelve: si somos to
dosresponsables, nadie lo es. 

EDUARDO GALEANO. uruguayo. Escritor, periodista, 
narrador y ensayista. 
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Como conejos se reproducen los 
nuevos tecnócratas del medio ambiente. 
Es la tasa de natalidad más alta del 
mundo: los expertos generan expertos y 
más expertos que se ocupan de envol
ver el tema en el papel de celofán de la 
ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso 
lenguaje de las exhortaciones al "sacrifi
ciode todos" en lasdeclaraciones de los 
gobienos y enlossolemnes acuerdos in
ternacionales que nadie cumple. Estas 
cataratas de palabras, inundación que 
amenaza convertirse en una catástrofe 

El 20% de la humanidad 
agrede al 80% de la 

naturaleza. Sin embargo, la 
retórica internacional 
-Banco Mundial, FMI, 

transnacionales y algunos 
organismos ecologistas- nos 

tratan de convencer que 
todos somos culpables de la 
ruina delplanetay de otras 

ideas estereotipadas. 
Eduardo Galeano expone las 

verdades que se esconden 
detrás de5 mentiras muy 

difundidas. 

~~;i~~m~t~~~~~~~~[~~1;~~~;~1*~ 

ecológica comparable al agujero del 
ozono, no se desencadenan gratuita
mente. El lenguaje oficial ahoga la reali
dad para otorgar impunidad a la 
sociedad de consumo, a quienes la im
ponen por modelo en nombre del desa
rrollo y a las grandes empresas que le 
sacan el jugo. 

Pero las estadísticas confiesan. Los 
datos ocultos bajo el palabrerío revelan 
que el veinte por ciento de la humanidad 
comete el ochenta por ciento de las 
agresiones contra la naturaleza, crimen 

deSociedad; el hombre sacó un papel y 
le dijo "30 líneas, para ayer". Era un artí
culo de política. Escribió y no hubo co
rrecciones. Al otro día era más difícil que 
le echaran, y' si le preguntaban de qué 
sección era les contestaba que de Polí
tica. Y ahísequedó. 

"Así me fui quedando. Haciendo co
sas que nadie quería hacer. Algún día 
alguien preguntó que quién quiere ir a 
Santiago del Estero y todo el mundo se 
escapaba. Yo' contestaba "ehhh, bueno, 
voy yo". "Después ya no me podían 
echar. Claro, si sos bueno, si podés cu
brir un incendio, escribir una crítica de li
bros, cubrir la NBA o el boxeo, aunque 
no sepas una pavada, lo imporante es 
que esté bien escrita. Yo de tenis no sé 
nada, pero si me piden 30 líneas lo ha
go.Si está la pasión, vas, si noestá, me
jor dedicate a otra cosa. Mirá, yo te 
puedo escribir hasta para una enciclope
dia de temas que no sé nada, pero vas 
al archivo, lo buscás y lo escribís", es el 
consejo deOsvaldo Soriano. 

La ficción empezó tiempo después. 

El sonaba escribir un solo libro, no mu
chos, uno nada más. Enel ano 72traba
jaba en La Opinión, y la misma estra
tegia que hizo para trabajar la hizo para 
no trabajar: "Me cambié de sección y de 
escritorio, mijefeme perdió la pista y los 
coropañeros nuevos no me daban traba
jo porque no sabían, -'y este quién es', 
preguntaban. Con eso conseguí casi un 
ano sabático. Teníamos un acuerdo con 
un tipo de Deportes: hacíamos una nota 
y la teníamos guardada. Una nota intem
poral sobre un club de fútbol, Argentinos 
Juniors, que no tenía teléfono en su se
de. Esa es la clave porque no te pueden 
localizar. Entonces, el acuerdo era que 
si uno de losdos estaba presente en la 
redacción y el otro ausente y pregunta
ban -'dónde está Fulano que ya hace 
tiempo no lo veo', vos contestabas -'en 
Argentinos Juniors, lejísimos, pobrecito'. 
Entonces, el que estaba ponía la firma 
del otro y lo hacía publicar. Me acuerdo 
que al otro díavi mi nota firmada y. cla
ro, llegué corriendo. Así escribí Triste y 
solitario final ".Suprimera novela. 

::::11111111::1'1••:::::,:,
 
De la nota periodística al cuento 

Para el mejor escritor argentino del 
momento, la relación entre periodismo y 
literatura es siempre de tironeo, "pero 
que yo he conseguido mezclarla. Es de
cir, que en una nota periodística yo en
cuentro motivo paraun cuentito". Explica 
Soriano que, además, en el periodismo 
se permanece en la redacción y se va 
viendo si el trabajo gusta o no. "Tenés el 
requisito del tiempo, que algo lo tenés 
que escribir porque lo tenés que escribir. 
Me enorgullezco deque en mivida jamás 
hedejado de entregar unanota". 

Los escritores que son periodistas 
por lo general tienen menos prestigio que 
los escritores en estado puro como Bor
ges, Fuentes, etc. A pesar de los antece
sores ilustres como García Márquez, 
Vargas Llosa, Onetti, queda ese como 
'tufillo' de periodista. Ellos lo abandona
ron definitivamente, señala Soriano. El, 
en cambio, no puede dejar el periodismo 
ni la literatura. Se considera un escritor 
de oficio, que escribe de todo. "Lo único 
que no he hecho es escribir publici
dad".• 
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Cuentan que en la época de lafiebre 
del oro, llegó al lejano oeste George 
Smith, un lord inglés quepor las 

apuestas habíaperdido toda su dote. A 
los once meses de su arribo a 

California recibió un telegrama: 
"Felicidades, estoy encinta". Lo firmaba 
Marian, su esposa. Smitb sepuso más 
pálido que un papel. Ya no solo era su 

fortuna, ahora perdía también su 
dignidad. El telegrafista, quepor 

traducir los mensajes seenteraba de 
viday milagros de todo el mundo, 

alcanzó a sostener a Smith antes que 
cayera desmayado. "Tranquilo -le dijo-, 

hoy el telégrafo lo puede todo, ¡hasta 
fecundar a larga distancia". 
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l~~~~~~~~~@ tI. ~~: la desgracia de Lord Smith, el Congreso de los 
\I¡:m¡:¡ ~~:~:¡:~¡IEstados Unidos había tacilitado lacreación deuna 
.:.:.:.:.:.:.:.' 'coco: línea telegráfica entre Washington y Baltimore. 

En 1877 fue el gramófono. Su inventor, Tomás Edison, le 
daba manivela para que girara el disco de estaño, sobre el cual 
hacía pasar una aguja que reproducía la grabación de una co
nocida canción popular. La disonancia no lo desanimaba, Edi
son seguramente estaba convencido de que un siglo después 
aparecerían los compac disks, en los que se escucharían con 
absoluta fidelidad las bulliciosas pero armoniosas canciones de 
uncantante negro con facha de mujer blanca. 

A continuación, el teléfono. Su inventor: Alejandro Graham 
Bell. En 1876, Bell envió el primer mensaje telefónico con alam
bre. Nunca imaginó este sabio que ese inofensivo aparato iba a 
tumbar al presidente más poderoso de laTierra, luego del líode 
Watergate. Ni estaba entre sus planes iniciar la rifa de las em
presas nacionales de telecomunicaciones entre los interesados 
defensores dela privatización. 

Con el telégrafo, el gramófono y el teléfono estaban dados 
losingredientes para inventar la radio. 

LUIS CAVILA LOOR, ecuatoriano. Comunicador Social, Director del Centro de Edu
cación Popular (CEDEP). 

fueran relegadas a segundo plano. Esto 
pudo haber influido en lasprioridades de 
la reconstrucción, que se centró enla in
fraestructura, sin tomar en cuenta las 
exigencias deloscantones afectados. 

Los balances oficiales de danos fue
ron lentos y no muy confiables. No hay 
cifras sobre el impacto en cuanto a de
sempleo, emigración dela zona, produc
to interno local, etc. Pero tampoco se ha 
medido el impacto económico y social 
del dinero invertido enla reconstrucción. 

Laprensa hadejado dedar prioridad 
al tema. Cuando se habla de La Josefi
na, generalmente es para reproducir la 
discusión sobre la reconstrucción de la 
infraestructura. Entre losnumerosos pro
yectos de respuesta a la catástrofe de 
La Josefina existe uno que es trascen
dental, debido a que se concentra en la 
prevención y mitigación de casos simila
res, que se han dado muchos en la zo
na. 

El servicio deSocorro Suizo, encon
venio con el gobierno del Ecuador, ha 
establecido en Cuenca un Proyecto de 
Prevención de Desastres en la Cuenca 
del Paute (PRECUPA). Su objetivo es 
elaborar mapas de los principales ries
gos que aquejan a la región y establecer 
una red de monitoreo en la zona. Los 

primeros mapas están listos. Han sido 
identificadas zonas de altísimo riesgo 
para la población y la infraestructura. 

Un nuevo desafío presenta PRECU
PA a los medios de comunicación que 
deberán colaborar para crear conciencia 
entre lasautoridades ydespertar su sen
tido de responsabilidad, motivar a las 
personas afectadas a tomar medidas de 
precaución y, a los distintos organismos 
involucrados en este proyecto interdisci
plinario, coordinar acciones y tomar en 
cuenta losresultados del proyecto. 

Prevención y comunicación 

El manejo de la información en caso 
de desastres y en etapas de prevención 
debe partir de la base de que los ciuda
danos son maduros y tienen derecho a 
saber la verdad y, a base de esta infor
mación, asumir responsabilidades, 

Es necesario que los comunicadores 
elaboren un esquema de información y 
tomen en cuenta las necesidades de la 
población afectada y los requerimientos 
de los medios de comunicación, Un es
quema previamente elaborado evitará 
que en el momento de crisis se improvi
sen soluciones. 

En la fase aguda de un desastre, la 
información oficial debe estar identifica

ti)itIiCAió.N:\¡$~:i&.¡::'
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day separada de las informaciones pro
ducidas por los propios medios, aunque 
para su divulgación lasautoridades, téc
nicos encargados y servicios de emer
gencia deberían aprovechar mejor la 
radio, prensa local y televisión, espacios 
a los que incluso tienen derecho por ley, 

Los medios de comunicación debe
rán reconocer la necesidad de informa
ciones permanentes sobre métodos de 
prevención y fomentar, entre el personal, 
todo tipo decapacitación en este tema. 

Al reconocer los objetivos y necesi
dades de los destinatarios dela informa
ción, sobre situaciones de emergencia y 
peligro, radio, prensa y televisión se 
apartarán cada vez más del sensaciona
lismo típico en este campo, que apela 
principalmente a la curiosidad y morbosi
dad y no cumplen con el deber de servi
cio, No está por demás mencionar que 
hoy, la base de toda información eficien
te es la tecnología, Los periodistas de
ben insistir en equipamiento apropiado 
para su trabajo en casos de emergencia, 
como son teléfonos y computadoras por
tátiles, cámaras digitales, etc. Pero los 
medios, también deben hacer opinión en 
favor de equipos adecuados para los 
bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y 
otras instituciones, O 

El Ojo con Dientes ~' 
Revista bimensual de cultura y afines 

Director: Mario Rivas 

Redacción
 
Avenida Colón 296, Piso 2,Of. 23
 

Dirección Postal: e.e. 771 Correo Central
 
Córdoba- Argentina
 

UNIFEM NEWS 
Bulletin du Fonds de Développernerlt 

des Nations Unies pour la Femme (UNI~M) 

Rédactrice en chef: 
Marilyn Carr I Beti Astolfi 

Pour plus ample information, s'adresser a:
 
UNIFEM News, 304 East 45thStreet, 6thtloor.
 

NewYork, NY 10017. USA
 
Telf. (212)906-6400 Telécopieur: (212)906-6705
 

32 CHASQUI 52, noviembre 1995 
, 

CHASQUI 52. noviembre 1995 69 



:il···IBII.l:li:illl••:I¡¡:.:
 

medio de información más ágil y con 
mayor trascendencia para casos de 
emergencia y que su utilización debe ser 
prevista en las contingencias para de
sastres. 

La prensa y la televisión nacionales 
lograron movilizar tanto a las autorida
des como la solidaridad del resto del 
país. Sin embargo, al igual que la pren
sa local y lasemisoras de radio, cayeron 
en un verdadero caos de datos técnicos 
provocados por unpésimo manejo de la 
información oficial y no lograron poner 
estas informaciones en un contexto so
cial, de desastres similares, evaluación 
delasfuentes, etc. 

La información oficial 

En casos dedesastres naturales con 
desenlace diferido e incierto, como fue 
el embalse de la Josefina, es primordial 
que la población confíe plenamente en 
la información que recibe. 

Esto nofue así en Cuenca, en marzo 
y abril de 1993. Un hecho peculiar fue 
que el Ministerio de Información cedió 
totalmente la labor de comunicación a 
las Fuerzas Armadas, que estaban en
cargadas del manejo de la emergencia 
al mando del "Comité de Crisis", confor-

Amenor prevención, mayor mortandad 

mado por las distintas autoridades loca
les. 

Sin embargo, losdatos proporciona
dos no pudieron ser siempre comproba
dos, la inseguridad causó graves 
tensiones y cuantiosos danos. El mando 
militar tuvo que rectificar, presionado por 
la opinión pública, informaciones erró
neas sobre el nivel del agua y el posible 
desenlace. 

Cuando una información es sólida, 
produce como resultado titulares y noti
cias principales similares en todos los 
medios de información. En la emergen
ciadeLaJosefina, esto ocurrió muy rara 
vez. Conminados los ingenieros involu
crados en las mediciones a guardar si
lencio, los periodistas, desconfiados, 
buscaron sus propias fuentes, lo que 
produjo un verdadero caos de cifras. 

Los habitantes de la zona afectada 
por la inundación terminaron haciendo 
sus propias mediciones, que a su vez 
fueron reproducidas por la prensa y la 
radio. En algunos casos, las pérdidas 
materiales causadas por errores de me
dición fueron considerables. 

Por ser lafuente oficial militar, lasre
laciones con laprensa tuvieron uncarác
ter muy peculiar. Se recibían facilidades 
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de comunicación de favor, como lo fue
ron numerosos vuelos en helicóptero al 
deslave, pero no había espacios para la 
reflexión o la contrapregunta. No se for
mularon claramente las alternativas que 
existieron para lograr el desagüe, ni lo 
que finalmente se hizo en la víspera de 
la ruptura para acelerarlo. 

En el mundo ha habido una gran 
cantidad dedeslizamientos similares; sin 
embargo, la población no llegó a cono
cer de estos casos, lo que le hubiera da
do la posibilidad deponer enuncontexto 
más amplio, y posiblemente apacigua
dor, lo que estaba viviendo como algo 
inconcebible. 

Predominó en la política informativa 
el convencimiento de la inmadurez de 
laspersonas afectadas, como si no estu
viesen preparadas para recibir y discutir 
laverdad. 

Después de la catástrofe 
Los sobrevuelas y breves visitas en 

helicóptero al lugar de los hechos, ladifi· 
cultad deacceso y transmisión y lasvisi
tas relámpago provocadas por la 
necesidad de retornar a buscar un telé
fono, influyeron para que las noticias so
bre los efectos sociales de la catástrofe 

y la radio se hizo 

En 1895, Marconi y Popoff trasmitie
ron y recibieron mensajes telefónicos 
inalámbricos en clave morse. Desde en
tonces se conoció a este medio como 
wireJess o telégrafo sin hilos. En 1903, el 
presidente Theodore Roosevelt y el Rey 
Eduardo VII establecieron contacto en 
morse a través del Atlántico con lasemi
soras Marconi. Sin embargo, para que 
fuera la radio que hoy conocemos falta
batransmitir lavoz humana. 

En la Navidad de 1906, Reginald Au
brey Fessenden, nacido en Canadá, hizo 
el milagro. A ciento sesenta kilómetros 
de la costa de los Estados Unidos un 
barco recibió su voz. Fassenden habló a 
través de un rudimentario micrófono. 
Sus ondas sonoras hicieron vibrar un fi
no diafragma inserto en su interior. Las 
vibraciones se transformaron en señales 
eléctricas que se amplificaron, pasaron a 
un transmisor, luego a una antena y de 
ahí al aire. Fassenden utilizó como ''vía 
detránsito" lasondas electromagnéticas 
del aire descubiertas por el alemán Hein
rich Hertz. 

Salvavidas y arma estratégica 

Durante lasdosprimeras décadas, la 
radio fue utilizada para fines marítimos y 
militares. En lo primero, cabe destacar 
que la poca gente que sobrevivió a la 
tragedia del Titanic, en1912, selo debió 
a este invento. Para Fassenden, la uto
pía de la radio era salvar vidas en alta 
mar. 

En lo militar, en la medida que se 
volvían más hostiles lasrelaciones entre 
las naciones europeas, las grandes po
tencias se daban cuenta que quien con
trolara las comunicaciones marítimas 
poseería gran ventaja sobre sus enemi· 
gas. 

Cuando estalló la Primera Guerra 
Mundial, en 1914, la marina de los Esta
do Unidos se apropió de todas las emi
soras del país creando un monopolio de 
Estado que facilitó la investigación y el 
mejoramiento del medio. Posteriormen
te, dada la tradición de libertad de mer
cado norteamericano, se liberalizaron las 
ondas. En 1919 ya campeaba la Radio 
Corporation ot America -RCA- que en 
ese mismo ano se asoció con la Ameri
can Teiephone and TeJegraph Company 
·AT&T-. En Europa, encambio, se esta
bleció desde 1911 que los intereses mili

tares debían controlar las innovaciones 
tecnológicas. 

El día que nació la publicidad 

En 1920 proliferaban en los Estados 
Unidos la compra de componentes y 
aparatos receptores, así como lassollci
tudes de licencia para transmitir. En Chi
cago, la Westinghouse construía 
transmisores de 500 watios y en Spring
field se fabricaban losprimeros recepto
res decristal. 

La radio estaba en pleno apogeo. En 
1921 ya se hacían programas deportivos 
que informaban sobre lasseries debéis
bol y sobre la pelea por el título mundial 
entre Dempsey y Carpentier. 

Hasta 1922, el negocio fue vender 
receptores, componentes y transmiso
res. Un día, la gente de la AT&T consi
deró que la radio "permitirá a ciertas 
personas que tienen algo que decir diri
girse al público y al mismo tiempo decirle 
algo que le gustaría escuchar". Fue así 
que el 28deagosto de1922, la Queens-

III¡IIII!I·I~~III··I:::I~:IIIIII·I 
boro Corporation pagó cincuenta dólares 
a una emisora deNueva York, la WEAF, 
por un mensaje de diez minutos en el 
que promocionaba la venta de aparta
mentos. Fue la primera cuña publicitaria. 

Se gestaba así una radio que ponía 
losojos ensufuturo autofinanciamiento. 
Poco a poco se fue consolidando la ra
dio comercial en los Estados Unidos, 
modelo que fue adoptado en Argentina, 
Brasil y Chile en 1922; Costa Rica y Fili· 
pinas en 1924;Cuba en 1925. Colombia 
en 1928, México en 1929, Venezuela en 
1930,Perú en 1932y Ecuador en 1937. 

El radioteatro en Europa 
Pasada la I Guerra Mundial, en el 

viejo continente, los escritores de teatro 
se dieron cuenta de que la radio era un 
escenario invisible. En 1924, Radio Lon
don presentó una pieza llamada A co
medy 01 danger, que se desarrollaba en 
una mina donde cundía el pánico porque 
se había apagado la luz eléctrica. Al año 
siguiente, se estrenó en Alemania Spuk 
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de Rolf Gunold. Bertolt Brecht adaptó y 
difundió en Berlín dos obras de Shakes
peare: Macbeth, en 1927, y Hamlet, en 
1931. 

"La radio -decia Brecht- es un susti
tuto delteatro, de laópera, del café-con
cierto, de las páginas sociales de la 
prensa". Otro dramaturgo alemán, Bern
hard Rübenach, afirmó que la radio po
día, además de ser una plataforma para 
la difusión de otras artes narrativas y 
dramáticas, plantearse como unapoéti
capropia. 

la noticia al instante 
La radio fue testigo degrandes acon

tecimientos y, a diferencia de la prensa, 
los relató de forma inmediata. La trage
dia del Hindenburg fue uno de los ejem
plos de lo dicho. Sucedió el 6 de mayo 
de 1937 en New Jersey. Herb Morrison 
trabajaba para la NBC. Llegó al descam
pado donde el Hindemburg, procedente 
de Europa, había aterrizado en anterio
res ocasiones. Se trataba de un gigan
tesco globo dirigible de doscientos 
cincuenta metros de largo por cuarenta 
deancho. 

Morrison instaló su equipo y dejó to
dolisto para grabar la llegada dela enor
me nave. Cuando por fin apareció el 
Hindenburg, prendió e/ grabador de ace
tatos y comenzó a relatar lo que estaba 
viendo. De pronto, un hilo de humo ne
gro apareció por un lado de la nave. La 
gente en tierra se alarmó. "iSe está que
mando!", gritó Morrison. Las llamas iban 
creciendo. El Hindenburg estaba ya lo 
suficientemente cerca como para ver a 
sus tripulantes que gritaban despavori
dos. Era un episodio dantesco. Morrison 
siguió narrando lo que veía, pero no pu
docontener su llanto. Hablaba llorando. 
Estaba viendo una tragedia horrible. 

Cuando todo terminó, Morrison, per
turbado, conmovido, llevó el acetato a la 
NBC. Laemisora puso lagrabación al ai
re. El público de New Jersey no creía lo 
que escuchaba: treinta y seis personas 
fallecían en el aire, a bordo de ese zep
pelin transformado en un infierno. iY la 
radio lo narraba al instante! 

la magia deproyectar imágenes 

Laradio tiene la desventaja de llegar 
solo a través del oído. Sin embargo, pa
ra Orson Welles, esto era una ventaja. 
La radio -decía él- es la pantalla más 
grande del mundo, pues el oído es el 

sentido humano que proyecta imágenes 
en la mente. Y lo comprobó con Lague
rra delos mundos. Ocurrió el 30deoctu
bre de 1938, vísperas de Halloween. 
Orson Welles adaptó para la Columbia 
Broadcasting Sistem una obra de H.G. 
Wells. Trataba de la llegada de mareta
nos a LaTierra. 

Welles hizo este radioteatro a la ma
nera de un noticiario que interrumpía 
una revista musical. Actores que hacían 
de periodistas destacados en diversas 
partes de los Estados Unidos daban 
cuenta de la invasión extraterrestre. En
tre información e información la música 
continuaba, con una orquesta que iba 
desafinando conforme crecía el nervio
sismo. Seentrevistaba a supuestos capi
tanes del ejército y a otras 
personalidades, quienes daban cuenta 
de la llegada de un platillo volador a la 
granja Wilmuth, en Grovers MilI. 

Siete mil soldados del ejército de los 
Estados Unidos perecían en el intento 
de enfrentar a los invasores del espacio. 
Poco tiempo después, los marcianos 
empezaban ladestrucción del planeta. 

Lagente secreyó la historia. Cuando 
la alarma cundió en New York, Orson 
Welles tomó el micrófono para aclarar 
que se trataba de una broma de Hallo
ween y que ni el mundo ni la CBS esta
ban destruidos. 

La obra fue representada de nuevo 
diez años después en Quito. La gente 
huía a lasmontañas y al valle ante la in
vasión marciana. Cuando se aclaró que 
todo era una representación teatral vino 
el verdadero pánico: el pueblo enardeci
do quemó la emisora. Siete personas 
murieron en ese trágico díadela radio. 

Testigo del Holocausto 
Al ano siguiente de lo de Welles, la 

radio transmitió el inicio de otro horror 
que, por desgracia, nofue una broma: la 
11 Guerra Mundial. El 17 de junio de 
1939, Joseph Goebbels denunció en un 
lenguaje violento al "imperialismo pola
co", lo que desató la guerra con Polonia. 
Goebbels era el ministro de prensa y 
propaganda del Helch. 

Goebbels sabía que una gran menti
ra repetida miles de veces se convierte 
en verdad, y la radio servía para eso. La 
verdad del fascismo provocó el frío ex
terminio, fuera de loscampos debatalla, 
dedoce millones depersonas. 

Desde el lugar de los hechos 
Sin embargo, periódicos, televisión y 

radio dieron amplísima cobertura al des
lizamiento de La Josefina y sus conse
cuencias. Los diarios dedicaron páginas 
enteras a la información, en la que pre
dominó el recurso gráfico: fotos que tra
taban de captar la magnitud del 
derrumbe y del embalse, así como la 
tristeza, miedo y desesperación de la 
gente, pero sobre todo dibujos del tapo
namiento y de los trabajos que se reali
zaban para bajarlo de nivel. 

Las emisoras de radio transmitieron 
sin interrupción. Muchos clientes de pu
blicidad renunciaron a los espacios ya 
contratados para no interferir en el too 
rrente de entrevistas, reportajes y noti
cias que se produjeron sobre el 
desastre. Algunas emisoras tuvieron que 
comprar equipo para cumplir con esta 
misión. Asimismo, los canales de televi
sión, en franca competencia entre ellos, 
tuvieron que trasladar periodistas, cáma
ras y antenas por empinados caminos 
hacia el cerro Tamuga para poder trans
mitir "en vivo y endirecto, desde el lugar 
de los hechos". Esya célebre la imagen 
del reportero de televisión que hablaba 
desde el torrentoso y peligroso canal 
abierto por los tractores para acelerar el 
desagüe del embalse. 

¿Información para quién? 

En casos de catástrofes es muy co
mún el incremento delas noticias sensa
cionalistas en la televisión, la prensa y la 
radio. La catástrofe de La Josefina dejó 
al respecto una lección, o para torrrnnar
lo en términos más cuidadosos: permite 
una hipótesis. 

El sensacionalismo en los medios de 
comunicación se produce cuando se 
pierde de vista el objetivo de la informa
ción que se transmite y el grupo de per
sonas a quienes se informa. En el mes 
que duró la inundación y la amenaza de 
una ruptura del dique, había varios gru
pos de personas con demandas diferen
tes a sus medios deinformación. 

Aguas arriba, las poblaciones que 
estaban amenazadas por el agua, que 
subía lentamente, querían saber hasta 
qué nivel llegaría el lago, cómo evacuar 
sus cosas, cómo protegerse y cuidar sus 
bienes. 

Aguas abajo, la gente estaba ansio
sade saber si el dique se ibaa romper y 
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A veces, la información es cuestión de vida o muerte 

con qué consecuencias. Aquí la informa tón, demuestra que no fue cumplido ca

ción era cuestión de vida o muerte. Ha balmente el objetivo de informar a la po

bía que transmitir planes de evacuación blación afectada.
 
a toda la población, informar sobre pues El Peuteno, editado diariamente en
 
tosde salud y envíos dealimentos, ade la época crítica, contenía la información
 
más de muchos otros datos importantes pormenorizada de losoperativos deeva

para laorganización delapoblación civil. cuación, además de palabras de aliento
 

En Cuenca, Azogues y alrededores e incluso humor. E/8 de mayo de 1994, 
laspersonas tenían la necesidad de sa en elprimer aniversario del desagüe, cir
ber sobre los efectos inmediatos de la culó el número 77de El Pauteno a nivel 
inundación y el deslizamiento, así como regional y a colores, con un seguimiento 
dela interrupción del tráfico, losdesvíos, metódico delassecuelas del desastre. 
la escasez dealimentos, etc. Por otro lado, hay que anotar el gran 

Para el resto del país era importante esfuerzo realizado por las emisoras de 
transmitir una imagen veraz de lo acon radio por mantener informados a los es
tecido y sus secuelas, para despertar la cuchas de todos los detalles. Radio to
responsabilidad en el Gobierno y el Con mebamba se precia de haber dado la 
greso e incluso para crear un ambiente noticia dealarma el díade la ruptura del 
desolidaridad. La importancia de las no dique y Ondas Azuayas, al conocer las 
ticias a nivel internacional radica en que necesidades de la población, ofreció a 
ayudan a movilizar fondos, vituallas y to lasautoridades espacios en la radio para 
dotipo deayuda. transmisiones oficiales, que no fueron 

aprovechadas. 
EIPauteño Las transmisiones ininterrumpidas e 

información alternativa indiscriminadas tuvieron un efecto nega
Laaparición inmediata de un peque tivo sobre la población afectada, que de

no periódico llamado ElPauteno, editado jó decreer y sesintió tensionada. 
por la comunidad de Paute y distribuido Hay que subrayar, sin embargo, que 
entre losafectados y refugiados del can- la radio demostró una.vez más que esel 
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Deslave de La josefina:
 

En medio del aislamiento
 
I principal problema para del sistema detransporte con el resto del 
los periodistas consistió, país. 
por un lado, en la duración Ante esto, losteléfonos fueron corta
de la fase aguda de la cri dos inmediatamente en el escenario de 
sis. La ruptura del dique la catástrofe, en vez de buscar conectar 
se produjo recién 33 días mejor a los lugares afectados, aunque

después del deslizamiento del cerro. Du fuera provisionalmente. En vista de la 
rante todo este tiempo, se requirió de la deficiencia de sistemas de radio de los 

En enero de 1990seprodujo, presencia permanente de personal de bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil y
los medios de comunicación en el lugar las mismas Fuerzas Armadas, lasinstituen la zona de La josefina, y bajo condiciones muy precarias. Por ciones oficiales se vieron obligadas a 

cercana a la ciudad de otro, la inundación producida por el tapo aceptar la ayuda del Club de Radioaficio
namiento afectó a una zona muy grandeCuenca, en Ecuador, un nados para establecer las comunicacio
de terreno y desarticuló totalmente las nes urgentes.deslave queprovocó un comunicaciones Cuenca-Azogues y de Los periódicos, equipados con mo
estas capitales provinciales con los cangigantesco embalse. Apesar dernos sistemas de computación en las 
tones orientales, que eran justamentede que el desenlace demoró plantas, carecían en esa época de equi
losamenazados por el desagüe del em pos móviles para escribir y enviar noticasi un mes en producirse, el balse natural. Una dificultad adicional cias o fotos a la matriz. Las emisoras de 
para los periodistas fue la paralizacióndeslizamiento del cerro televisión no estaban en capacidad de 

KLlNKICHT, Periodista del transmitir en vivo desde esta parte delSUSANA ecuatoriana.Tamuga sobre los cauces de 
Diario Hoy, Ecuador. país.

los ríos Cuenca y jadán 
produjo un impacto muy 
Peculiar en la naturaleza y 
sushabitantes y constituyó, 
un desafío para los medios de 
comunicación. 
El deslizamiento en 
La josefina permite plantear 
algunas hipótesis sobre el 
papel de los medios en estos 
casos. 
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Después de la II Guerra, autores co
mo Dylan Thomas, Samuel Seckett y 
Heinrich Soll escribieron obras de teatro 
para la radio. Su intención era luchar 
contra la ideología nazi, para que la de
rrota nofuera solo militar. 

Tribuna de los políticos 

En todo el mundo la radio fue tribuna 
para los políticos. Sin embargo, las más 
deliciosas anécdotas sedieron enAméri
ca Latina. Una de ellas sucedió en sep
tiembre de 1945 en Colombia: 

Cuentan que una noche iba a hablar 
por la radio Laureano Gómez, caudillo 
conservador. En la sede del partido, en 
San José de Miranda, se había reunido 
la flor y nata del conservadorismo de la 
región para escucharlo. 

A las siete de la noche se encendió 
la radio. Para sorpresa de losasistentes, 
noera la voz de Laureano Gómez la que 
se oía, sino la de Jorge Eliécer Gaítán, 
su enconado contrincante, liberal a mo
rir. 

Los congregados apagaron la radio y 
esperaron un rato. A la media hora vol-

Década de 1920: efectos de sonido en vivo 

vieron a prenderla, pero nada, Gaitán 
seguía hablando. Cuentan que alguien 
sacó un revólver y a punta de bala apa
gó para siempre esa bendita radio libe
ral. No quedó tubo bueno en el aparato 
pero sí elorgullo conservador salvaguar
dado. 

Historias que hacían trizas 
los corazones 

En América Latina era común ver a 
determinadas horas a familias enteras 
sentadas al lado del aparato receptor. 
Se reunían para escuchar radionovelas. 
Las estaciones del continente, especial
mente lascubanas, se especializaron en 
estas producciones. 

La más conocida radionovela, que 
hizo derramar lágrimas a miles de oyen
tes y se oyó en todos nuestros países 
fue, sin lugar adudas, El derecho de na
cer. Nadie salía a las calles a la hora en 
la que se escuchaba un capítulo más de 
esta obra. 

Felix S. Caignet fue su autor. El ar
gumento narraba cosas prohibidas y 

ití~gm~l·em 

candentes: aborto, cáncer, racismo. Era 
la historia de Isabel Cristina y Albertico 
Limonta. Su estreno se dio el 1 de abril 
de 1948, y se transmitió por la CMQde 
la Habana. La historia siguió sonando 
hasta pasados los 50 en casi todos los 
países de América. Luego vinieron Yo 
no creo en los hombres, El dolor de ser 
pobres, El secreto de EJisa, El cosaco 
ruso y cientos de radionovelas más. 

Tarde o temprano su radio será 
un Phillips 

Ese era el slogan de los cincuenta. 
La radio se había desarrollado como nin
gún otro medio en la historia. Penetraba 
en la mayoría de hogares del mundo. 

La Tierra se volvió chica por el favor 
de la radio. Se podía conocer masiva
mente lo que sucedía al otro lado del 
planeta. La radio fue el medio que más 
aportó a la inicial contrucción de lo que 
hoy seconoce como aldea global. 

y en esos años sucedió el fenómeno 
que tal vez fue el más importante en la 
historia de este medio. Dicen que una 
noche al padre Salcedo, director de Ra
dio Sutatenza, en Colombia, se le ocu
rrió rezar el rosario: 

-Dios te salve María... 
Los oyentes le respondieron en sus 

hogares: 
-Santa María, madre deDios... 
Desde entonces, surgió una nueva 

utopía: la radio participativa. Si en su ini
cio la radio tuvo el propósito desalvar vi
das en alta mar, ahora era su objetivo 
evitar que la humanidad entera naufra
gara enla sordera y la mudez. 

Con el desarrollo de la televisión vino' 
eldeclive de la radio tradicional. Mas, los 
pueblos que nunca fueron escuchados 
recogieron tos viejos transmisores y sol
taron su voz a los cuatro vientos. Fue el 
inicio de una nueva radio. La radio com
pañera, amiga, que escucha y deja ha
blar, que de a poco se abrió campo 
hasta desembocar en la radio comunita
riaque hoy lucha pordemocratizar lapa
labra. O 
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t~~!~~m#w~~t\~w¡*dtt~ ANTIAGO IVADENEIRA A. la presión del tiempo sobre el periodista ejemplo de la comunidad "aficionada" de¡¡~'.~''\\'.~l impide la profundización; pero también Manizales que, conociendo la posibilidad 

pudo haber incidido la percepción tradi de una erupción, y preocupada por sus 
cional del nevado como un sitio de turis consecuencias, fue la primera en organi
mo no asociado a imágenes de zarse en comité cívico, solicitar la inter
desastres. Por otro lado, es posible que vención gubernamental y la presencia de 
omitir algunos aspectos o no reportar la expertos internacionales; y consiguióEl instrumento de 
situación masivamente fuera resultado fondos privados para financiar sus activi
de una actitud de prudencia para no ser dades e, incluso, aquellas de organisa pregunta sobre acusados dealarmistas, y para no asus mos gubernamentales que no lostenían. 
tar a la población con noticias sobre lasla intimidad ¿cuándo ocurrirá la En el Tolima, porel contrario, no hu
cuales no parecía haber total acuerdo ni boun grupo de esas características. Sinerupción? hizosiquiera entre loscientíficos que estudia un sector gubernamental que tomara la
ban elfenómeno. olvidar otra: ¿qué hacer iniciativa, y sin ungrupo depresión orga

Un segundo tipo de tratamiento, el ahora para minimizar las nizado que forzara la acción en beneficio 
agravamiento del problema, juega con el de la comunidad amenazada, esta solo 
concepto de noticia escandalosa o anó consecuencias del desastre sedio a raíz de la presentación del ma"En elfondo de los mala; incluso en medios no amarillistas cuando ocurra? A esto se pa de riesgo en octubre, cuando ya el 

auriculares siempre esde seencuentran ejemplos que muestran la tiempo era insuficiente. La presión del 
atención coyuntural al fenómeno y la re añadió un dilema de Alcalde de Armero, sin una comunidadnoche. No se comprende nuencia a considerarlo como un proceso autoridades y medios: organizada que lo respaldara, nofue su

cómopuede haberemisiones que requería atención sostenida a largo ficiente para lograr las acciones que hu
de medio día". Ramón plazo. La falta de información confiable y enfatizar una posible bieran podido mejorar la preparación de 

fácilmente accesible también llevó a los erupción del volcán o lapoblación para mitigar lacatástrofe.Gómezde la Serna coincide periodistas a consultar fuentes no autori
moderarel tono para Finalmente, cuando los científicos

con lo que expresara Paúl zadas, generándose un proceso que un llegaron a un consenso, las medidas deanalista calificó de'volcán derumores". controlar el pánico de la Castan: "el casco, al aislarlos prevención que se tomaron no se pudie
Las omisiones y la visión fragmenta población. ron integrar a la vida real decada persooídos de todo ruido exterior, da del fenómeno contribuyeron a gene na: no hubo apropiación de esa 

rar la distorsión del problema. Lasituaba al oyenteen un Millitg1M.i~~~M¡ información. En otros casos, la ausencia
distancia entre la expresión de la fuente de acción fue resultado de una actitudestado de meditación científica y la comprensión del periodista de resignación y aceptación de los de
llevó, a veces, a una errónea interpretaintensa, propicio al sueñoy signios de la naturaleza, actitud frecuen
ción delaspalabras del experto. Lainca te enzonas rurales del país.la sugestión, y lo que este pacidad detraducir el lenguaje técnico a 

Por otro lado, existe histórica desrecibía por los dos la vida cotidiana de su audiencia convir
confianza y ambigüedad de la poblacióntió al periodista en un reproductor, peroauriculares entraba en él frente a los pronunciamientos y promeno en un mediador entre la fuente y el 
sas de entidades gubernamentales, frecomoa escondidas y parecía lector, impidiendo a este actuar a partir 
cuentemente incumplidas.de la información dada. Por su parte, el para no caer en error. Comentó un perio'nacer'en él". 

científico manifestó la tendencia a darla dista: "En laduda, abstente". Aunque no se alcanzaron a hacer si· 
~{~~~~~¡~~~~~~~~~~~t~ información básica, pero ceder la res mulacros de evacuación, sí circularon 

La comunidad~q0 ponsabilidad de su diseminación y utili· comunicados informativos en septiembre
 
zaeión a otros. Los residentes de las zonas de ries y octubre, se censaron las riberas, se pi


Esta distorsión sevio aumentada por go, adolecieron defalta deinformación o dió a sus habitantes que abandonaran la
 
las contradicciones internas entre distin desesgos en aquella que les llegó, con zona, y se dictaron conferencias en cen

tas fuentes: dado que no había un emi taminando así sus reacciones, actitudes tros urbanos como Armero y Chinchiná.
 

al parece que deberían minó "el vértigo placentero", diferente al Acaricia el cuerpo con su aliento sor de autoridad y alta credibilidad, y comportamiento cuando les fue neceo Muchos escucharon y leyeron; pero po
respetarse ciertas condi de la lectura o al de la contemplación, Sin embargo, la radio no está consi multiplicidad de fuentes gubernamenta sario tomar decisiones. Varios factores cos actuaron con iniciativa propia a partir 
ciones (de tiempo, atmós por supuesto. derada dentro delas fronteras del espec les, académicas e internacionales se influyeron en esta desinformación: el len dela información recibida. 
fera, espirituales) para Se propone, una operación del signi táculo porque, aparentemente, el pronunciaban sobre el fenómeno dejan guaje especializado, parco y prudente de La mayoría de los pobladores no lo 
que la radio pudiera cum ficar. En dicha operación searticulan dos contemplador tiene otro status. ¿Cuáles do al comunicador, y finalmente, al lec loscientíficos; lasdistorsiones y omisio hicieron sencillamente porque no tenían 
plir su rol y nosotros con posiciones diferentes: desde donde se serían, entonces, los sentidos del sujeto tor, la decisión de cuál de ellas atender. nes de los medios; las condiciones eco otra alternativa: sin una opción clara de 

ella. El nuestro, en todo caso, es el ser habla y desde donde se escucha. Ambas interpeladosporel espectáculo? Resulta Con esto se generó una olade increduli nómicas y la influencia de patrones asentamiento, trabajo y vivienda para
productores de sentido, a base de la culturales diversos.están implicadas en el proceso y su en fácil descartar, al menos tres de ellos: el dad en lasfuentes científicas, que suma quienes dejan lo que tienen, es imposi
asunción de códigos explícitos. De este frentamiento dialéctico produce la trans gusto, el olfato y el tacto, que son los da a la ya existente, alrededor de las La relación entre el grado de infor ble pensar en una evacuación masiva;
modo se cumpliría lo que Barthes deno- formación del significado (objetivo) en que caracterizan la intimidad, la más cero . fuentes gubernamentales, llevó a la pu mación, la percepción del riesgo y la ca sin alternativas, una recomendación u 
SANTIAGO RIVADENEIAA A., ecuatoriano. Escritor, ac sentido (subjetivo), sea la inscripción de cana proximidad entre el cuerpo del su- . blicación de hechos distorsionados e in pacidad de acción de una persona orden de este tipo es inútil. En este caso 
tor e investigador de teatro, profesor universitario. ambos simbólica o sintomática. jeto que percibe y eldelobjeto percibido. cluso a la decisión de no publicar nada quedó ampliamente demostrada con el lavulnerabilidad estotal. O 
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grar que unoperativo de emergencia se 
pusiera enmarcha, incluyendo la vigilan
cia de las riberas, los avisos de evacua
ción y una serie de conferencias en la 
iglesia, el teatro y lasescuelas para pre
parar a la población en el manejo deun 
desastre. Sin embargo, permanecía en 
funcionarios y población el convenci
miento general que una avalancha, por 
el cauce del río Lagunilla, sería sola
mente una gran inundación. 

La pregunta ¿cuándo ocurrirá la 
erupción? hizo olvidar otra de mayor im
portancia: ¿qué hacer ahora para mini
mizar las consecuencias del desastre 
cuando ocurra? A esto se añadió un di
lema de autoridades y medios: enfatizar 
una posible erupción del volcán, sobre 
cuya magnitud y calendario nopodía ha
ber seguridad alguna, o moderar el tono 
para controlar el pánico que empezaba 
a apoderarse de algunos sectores de la 
población. 

los medios de comunicación 
En Caldas y Totlrna circulan, entre 

otros, los dos grandes periódicos nacio
nales, El Tiempo y El Espectador. Sin 
embargo, en Manizales se edita uno de 
los más fuertes diarios regionales, La 
Patria, que tiene más lectores y ascen
diente en la población caldense que los 
diarios nacionales. En el Tolima, por el 
contrario, la influencia de los diarios na

cíonaíes es preponderante, y la circula
ción del pequeño periódico local muy re
ducida. Ello influyó grandemente en la 
percepción de las poblaciones locales, 
yaque la actitud activa y casi beligerante 
del diario caldense, al informar sobre los 
peligros del volcán, motivó más acción 
que eldistanciamiento evidente en el cu
brimiento hecho desde losnacionales. 

Este cubrimiento, que la prensa na
cional hizo del fenómeno y sus posibles 
consecuencias, fue netamente insufi
ciente; la reactivación fue asumida como 
un problema regional, no nacional. Co
mo era de prever, se publicó más en la 
prensa regional caldense que en la na
cional: de diciembre de 1984, a la fecha 
de la erupción, El Tiempo publicó 11 no
tas, ElEspectador 20 y La Patria 60, con 
ubicación más destacada y mayor exten
sión. Se logró así, en Caldas, unnivel in
formativo muy superior al del resto del 
país, incluyendo aldepartamento del To
lima cuyas fuentes principales de infor
mación provenían de medios decarácter 
nacional. Quienes tuvieron acceso a 
emisoras locales estuvieron más infor
mados y tuvieron mayores posibilidades 
decuestionamiento y acción frente a una 
eventual emergencia. Esto no ocurrió en 
Tolima, pero sí en Caldas, donde una 
comunidad mejor informada tomó la ini
ciativa y logró movilizar al gobierno na
cional. 

Por otro lado, el hecho deque la ma
yoría de la información emanara de 
fuentes manizalitas alimentó la percep
ción de que allí estaba el peligro real, y 
contribuyó a desestimar la amenaza so
bre Armero. Por eso, cuando se dijo en 
septiembre que Manizales nocorría peli
gro, se interpretó que el volcán ya no 
era peligroso, contribuyendo a bajar la 
guardia en el momento en que la alerta 
era más importante. 

Laobservación del manejo informati
vo del tema mostró actitudes orientadas 
entres direcciones no excluyentes: igno
rar el problema en su conjunto u omitir 
elementos claves de su desarrollo, pre
sentarlo con agravantes o simplemente 
distorsionarlo. 

Ignorar el problema es evidente en 
el escaso cubrimiento a lo largo de los 
350 días dereactivación, y esparticular
mente notable luego del 11 de septiem
bre, cuando ya había alarma nacional 
por los hechos y comisiones del más al
to nivel gubernamental trabajaban en 
ellos. Este no-reconocimiento de la po
tencial magnitud de la amenaza pudo 
haber sido resultado de la ignorancia, 
del exceso de prudencia o de la compli
cidad de los medios y/o los periodistas 
con ciertos intereses económicos o polí
ticos. 

La ignorancia pudo ser resultado de 
la complejidad del tema, que sumada a 

El espectáculo -la relación especta
cular- en cambio, parece constituirse en 
la distancia, en una relación distanciada 
que excluye la intimidad en beneficio de 
un determinado extrañamiento. En otros 
términos, el espectáculo parece tener lu
gar allídonde loscuerpos seencuentran 
en ladistancia. 

La pregunta es obvia: ¿Qué sucede, 
entonces, con el oído? En él ya la dis
tancia se hace presente: cuando escu
chamos, la voz del otro materializa una 
distancia con respecto a su cuerpo. Por 
eso cuando la voz accede al microcos
mos de la intimidad se torna en el susu
rro de aquel que acaricia el cuerpo del 
sujeto con su aliento. Elámbito dela inti
midad, necesario para que se consuma 
esta aproximación entre la radio y el 
oyente, tiene una relación aparentemen
teopuesta a la relación espectacular, co
mo la interacción que surge de la puesta 
en relación de un espectador y de una 
exhibición que seleofrece. 

y sin embargo, podemos colegir que 
la radio ·a través del radioteatro, princi
palmente- aportó la elocuente presencia 
del susurro, y aportó también una revalo
rización del universo acústico de los rui
dos, que había sido importante en el 
efectista teatro del melodrama del siglo 
XIX, con sus aparatosas tormentas y de
más parafernalias sonoras. En ese caso, 
habría que mencionar la experiencia del 
Mercury Theatre of the Air, y la más cé
lebre transmisión, 30 de octubre de 
1938, dela Guerra de los mundos, dirigi
dapor Orson Welles sobre la novela ho
mónima deH.G. Wells. 

Oído: órgano del temor 

No basta con decir que la radio esal
go''fundamentalmente distinto" esimpor
tante clarificar qué se entiende por 
"distinto". Recurrimos a Bernhard Rube
nach, autor del texto En torno a la dra
maturgia y a la historia de la obra 
radiofónica en Alemania, para quien la 
radio puede, además de ser una plata
forma para la difusión de otras artes na
rrativas y dramáticas, plantearse como 
una poética propia. 

"El mundo está hecho para ser oído, 
no para ser visto", dice un personaje de 
alguna novela. "Formarse en el ejercicio 
de la escucha, esformarse en el retorno, 
perder la propia buena forma, reexami

"La mayor pantalla del mundo" 

A propósito de esto, es bueno recor
dar un aforismo de Nietzsche, quien en
tendió con suprema lealtad el valor de 
los sentidos en relación con el conoci
miento del mundo: "El oído, órgano del 
temor, solo ha podido desarrollarse en 
tal alto grado en las tinieblas y en la se
mioscuridad de los espesos bosques y 
de las cavernas, de acuerdo con la ma
nera devivir de la edad del temor, esde
cir, dela edad demayor duración que ha 
existido en la historia de la humanidad: 
en la claridad el oído es menos necesa
rio. Por ello se explica el carácter que 
posee la música como arte de las tinie
blas y de la semioscuridad". 

Desde el punto de vista delascaren
cias espectaculares del radioteatro .y en 
todo caso de la radio misma- es pruden
te definirlo como "una forma de antipan
tomima, como una negación del teatro 
gestual. Pues si la pantomima evacua la 
voz del actor, el radioteatro evacua, en 
cambio, la expresión corporal y facial". 

La ficción, un signo de lo posible 
Existen convenciones narrativas y 

sonoras que deciden los códigos y las 
actitudes del radioyente en el proceso de 
interpretación de la realidad sonora. 
Aparece el narrador, personaje central y 

Prevenir, para predecir un desastre con exactitud es casi imposible nar los supuestos, los sobreentendi omnisciente, una especie detercer hom
dos..." bre, observador privilegiado deuna reali
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dad que no podemos ver y queél ya ha 
vivido o está viviendo para contárnosla. 

Armando Balserre agrega, además, 
las pausas musicales como nexo de dis
tintas secuencias, que simplemente con
notan la acción con una fuerza 
expresiva determinada y nos anuncian 
el cambio de dimensión espacial y tem
poral; de la ruptura de los esquemas na
turalistas de ese espacio y tiempo, que 
permite transportar a nuestra imagina
ción de un presente a un futuro lejano, 
de un lugar a otro, en unos segundos, 
con un cambio de decoración instantá
neo y casi imperceptible. Los programas 
de noticias, por el contrario, se instalan 
en la misma imaginación de los oyen
tes como árbitros de lo real, y con códi
gos esencialmente distintos. Los hechos 
no existen, mientras no estén refrenda
dos por la radio, la prensa o la televi
sión. 

La Guerra de los Mundos ... 
Fragmento 

Sobre la base de estos presupues
tos, Orson Welles discurrió su Guerra de 
los mundos. y se instaló en la memoria y 
la mente de los oyentes hasta conven
cerles de que la ficción era un signo de 
lo posible. La invasión de seres de otros 
mundos fue el pretexto para desatar el 
pánico por el futuro, más que por el pre
sente quese estaba viviendo. Al mezclar 
los géneros y los estilos se pudo esta
blecer la antinomia de la incredulidad de 
las masas, versus el pánico radiofónico 
inicial. La impresión de realidad, la invo
cación a expertos y autoridades, las an
siedades colectivas latentes debidas a la 
depresión económica y al clima político 
que precedió a la Segunda Guerra Mun
dial, y el pánico ante una amenaza exte
rior incontrolada (el miedo a lo 
desconocido), fueron los ingredientes 
que Welles conjugó en una alquimia es
pectacular de palabras, música y soni

PHILl,IPS: Señoras y señores, les habla de nuevo Ca'" Phlllips, 
desde la Gronja Wi/muth, en Grovers MiI~ New jersey. Etprofesor 
Pierson y yo hemos hecho las once millas, que hay desde Princeton, 
en die¡ minutos. Bien... no sé por dónde empezar paro describirles 
la extraña cosa que se desom~/la ante mis ojos, como escapada q~ 

una mi/yuna noch~s mod~ma. Acabo de llegar. TodaVÍa no hepqdi
doecharu.n .vistazQ. Creo que ahí está. Sí, creo que es., la cosa 
exactamentedefante de mis ojos, medioentenada en un enortrle 
hoyo. Debe haber caído cubierta de astíllas de un árbol queRa 
aplastado en su caida. Lo que puedo ver del... objeto mistrl0 no 
guarda mucha semejanza con un meteoro, por lo menos, con los 
meteoros que he visto. Parece más bien un enorme cilindro. Tiene un 
diámetro de... ¿Cuánto diría usted, profesor? 

PIERSON (off): Unas treinta yar.das. 
PHIWPS: Unas treinta yardas... El metal que lo recubrees~~~ 

bueno, nunca he visto nada parecido. El color es una especie de 
blanco amaríllento. Los espectadores más curiosos se empujan aho
ro paro acercarse al objeto, a pesar de los esfuerzos de la policía 
paro contenerlos. Me están obstruyendo la vista. ¿Querría apartarse, 
por favor? 

POUCIA: IApártense! ¡Apártense! 

PHIWPS: ...(Se "fe un ligero zumbido) Un hombre pretende to
carla cosa... está discutiendo con un policía... elpolicía se sale con la 
suya... Señoros y señores, hay algo que se me ha olvidado mencionar 
con toda esta agitación, pero que se está haciendo cada vez más 
fuerte. Quizá lo hayan percibido ustedes en sus aparatos de rodio. 

(Grito de espanto de.10: multituq) 

QiQ$ santo,algoestása!i:nclo, ~~r¡¿'~o 
una serpiente. gris. AhOroot!p,iotro 
Puedo ver elcuerpo de la cosa,Es gronde ~omo 

el cuero mojado. ¡Pero ese rostro!. E.sr indescri~ti 

bajo obligarme a seguir mirando-. Los: ojos son~~~rl 

los de una serpiente. La boca tiene forma de.'(yJasal 
labios sin bordes, que parecen temblar o palpitar, .. 6/. mOl1stru.o 
que sea, apenas puede moverse... La multitud ~trocede. Se~.rqta 

una experiencia extrooroinaria... 

posibilidad de una erupción catastrófica, 
pero alertó sobre una erupción -aún pe
queña- que podría lanzar lluvia de ceni
zas y flujos generados por el deshielo 
del casquete; para Armero se advirtió 
que de ocurrir esto, la posibilidad de ser 
afectada gravemente era del 100%, aun
que también señaló que habría plazo de 
dos horas, a partir del primer desprendi
miento, para evacuar a la población. 

u comunidad científica 
Al momento de la reactivación del 

volcán, Colombia no contaba con un or
ganismo especializado en la observación 
de la actividad vulcanológica. A ellode
be añadirse la ausencia de un liderazgo 
científico de alta credibilidad y convic
ción que permitiese pronunciamientos 
con suficiente autoridad colectiva, para 
ejercer presión en la toma de decisiones 
y la falta de políticas claras de apoyo a 
la investigación científica y tecnológica. 

Las misiones de asesores extranje
roscumplieron un papel clave en la defi
nición de riesgos, pero limitado en 
cuanto los datos confiables eran insufi
cientes y los registros históricos de acti
vidad previa, inexistentes. No participó 
ningún experto en prevención de catás
trofes, ni se hicieron recomendaciones 
de acción urgente eneste campo. 

Aunque no se puede predecir aún 
con precisión una erupción volcánica, y 
menos en casos como el del Ruiz, cuyo 
patrón de actividad noesconocido, si se 
hubieran seguido las recomendaciones 
de los informes nacionales y extranjeros 
sobre evaluación de potenciales peligros 
y técnicas de monitoreo, es posible que 
el impacto del desastre, por lo menos en 
cuanto a vidas humanas, hubiera podido 
serreducido. 

Ello quiere decir que los flujos de in
formación eneste sector fueron deficien
tes: la ausencia de instrumentación 
técnica generó dificultades para conse
guir la información de la zona de riesgo; 
su circulación a los puntos centrales de 
interpretación fue lenta, hubo discrepan
cias en la interpretación y ausencia de lí
neas claras de circulación de los 
resultados de esa interpretación hacia 
otros sectores, en particular guberna
mentales, en cuyas manos estaba la to
ma de decisiones. Hubo incomprensión 
sobre lasconsecuencias catastróficas de 
un posible deshielo. Nose logró siquiera 
imaginar esa posibilidad. 

El Estado 

El centralismo y la ineficacia, la falta 
de agilidad en la toma de decisiones y 
de canales de circulación de información 
reforzaron los múltiples trámites burocrá
ticos para impedir una respuesta rápida 
y efectiva de los organismos estatales a 
losrequerimientos de la comunidad. 

La ausencia de canales de informa
ción de dos sentidos, que agilizaran los 
intercambios, hizo que varios organis
mos nacionales estuvieran ausentes de 
la discusión en la etapa previa a la erup
ción, o que se incorporaran demasiado 
tarde para serefectivos. 

En septiembre, un científico afirmó 
que Manizales no estaba en peligro por 
sudistancia delvolcán y porla baja posi
bilidad de una erupción de lava, los cal
denses bajaron la guardia, y con ellos 
todo el país. Esto, evidentemente, tam
bién se reflejó en el cubrimiento hecho 
por los medios de comunicación. Y, sin 
embargo, en esa misma intervención el 
científico aseguró que la posibilidad de 
flujos de lodo era muy grande, con altísi
mo riesgo para las zonas cercanas a los 
ríos que bajaban del volcán, particular
mente en el norte del Tolima. Esta parte 
de su presentación pasó casi inadverti
da. 

El alcalde de Armero, por el contra
rio, trasegó semanas enteras hasta /0

el lana: 
occidente delvolean. 

I~~~~;o~~i~:les
 
agilizaran los intercambios, 
hizo que varios organismos 
nacionales estuvieran 
ausentes de la discusión en 
la etapa previa a la 
erupción, o que se 
incorporaran demasiado 
tarde para ser efectivos. 

¡¡~~¡~~¡til11~~~~~~~~~~~~~~~;~¡~~~~~t~ 

A la· ciudad deArmero, en el departam 
de cien millones de metros cúbicos de materiaL El 
comercial que sobrevoló lazona. en las primeras horas de luz del 
noviembre. solo alcanzó aexclamar: "¡Desapareció Armero! 
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Nevado
 
del Ruiz:
 

lecciones
 
para la
 

comunicación
 

Patricia Anzola analiza el 
manejo de la información, la 
toma de decisiones y elpapel 

de la comunidadcientífica, el 
estado, los medios de 

comunicación frente a la 
erupción del Nevado del Ruiz. 
La ignorancia, lo mismo que 

la incredulidad, fueron 
colectivas, resultado de la 

falta de información básica, 
de compromiso de científicos 

y comunicadores con las 
implicaciones sociales de su 
trabajo, de voluntadpolítica 

y, en conjunto, de la 
inexistencia de una cultura 

de laprevención. 
ll~~;~~~~¡~~~¡;¡~*~¡i~~;;;~;;~~¡§i~~¡~;~~¡¡~*¡;¡~~;;~¡;~¡~ 

1 proceso de reactivación 
del Nevado del Ruiz em
pezó desde fines de no
viembre de 1984. Sin 
embargo, solo a partir de 
enero de1985 empiezan a 

inspeccionar más regularmente el com
portamiento del cráter, luego de la con
formación de un comité cívico local en 
Manizales. A lo largo del año participa
ron expertos nacionales y algunas misio
nes internacionales. Las principales 
recomendaciones concordaron en la ne
cesidad de mantener monitoreo perma
nente y diseñar estrategias demitigación 
del riesgo, ya que la actividad fumarólí
ca, las explosiones freáticas y /a sismo-

PATRICIA ANZOLA W. colombiana. Comunicadora 
social. 

logía eran indicios precursores muy se· 
rios. 

En septiembre, la alerta involucraba 
tanto el nivel regional como el nacional. 
Los medios de comunicación oscilaban 
entre la minimización del problema y la 
sugerencia de las mayores catástrofes. 
El centro de preocupación fue la capital 
de Caldas, Manizales. Los riesgos para 
Armero, ciudad menor del Tolíma, ocu
paron siempre un segundo lugar en la 
preocupación colectiva, aunque en las 
últimas semanas fueron expresados de 
manera categórica. 

El 7 deoctubre sepresentó el primer 
mapa de riesgos volcánicos que mostró 
las áreas de afectación, que daban las 
bases para diseñar planes de evacua
ción. Un informe científico disminuyó la 

Orson Wel/es 

dos de rara especificidad. En suma, ope
róuna subversión deloscódigos particu
lares decada género radiofónico, que tal 
vez expliquen la clave interna de la tras
cendencia comunicativa que hace a la 
radío "distinta". 

la guerra de los mundos 
El 30deoctubre de 1938, Orson We

Hes y el Mercury Theatre on the Air 
transmitió su versión radiofónica de La 
guerra de los mundos. Desde los estu
dios de la CBS, en un rascacielos de 
New York, junto a una pequeña orques
ta, un especialísta en la producción de 
efectos sonoros y unos cuantos opera
dores en el control de emisión, Welles y 
cinco actores más se bastaron para re
presentar una veintena de personajes y 
recrear una imaginaria invasión marcia
na, desde New Jersey a todo el país, en 
tansolo una hora. 

Orson Welles estructuró el principio 
de la narración a partir de breves noti
cias sobre la previsión meteorológica, 
explosiones en Marte y la caída de un 
meteorito en Grovers Mili, New Jersey, 
que alternaba con la transmisión de mú
sica por una orquesta en el hotel Park 

Plaza deNew York. Un tiempo acelerado 
en el ritmo de la narración, guardando 
una simetria entre la duración de las vo
ces y la dela música, con lectura rápida, 
conjugando varias voces en distintos lu
gares y combinando el género noticia 
con el género informativo entrevista, y la 
multiplicidad de acontecimientos; produjo 
la ilusión en losradioyentes deque ape
nas transcurridos ocho minutos del co
mienzo de /a emisión, el tiempo 
radiofónico vivido había sido mucho ma
yor y convertía en perfectamente verosí
mil y "real" la continuidad dramática, 
entre el primer instante en que se infor
mó sobre las explosiones detectadas en 
Marte y el momento de la descripción de 
la nave caída en Grovers Mili, ocho mi
nutos radiofónicos después. lnc/uso, los 
fragmentos deveinte segundos delas in
terrupciones musicales de las orquestas, 
entre noticia y noticia, parecieron "exce
sivamente" largas para una audiencia 
que estaba en vilo esperando el desenla
ce de los hechos. Con el reportaje en di
recto, que describía la salida de los 
marcianos de la nave y losprimeros en
frentamientos con el ejército, \a impre
sión derealidad se acentuó. 

A partir de esos instantes, era nece
sario solicitar la concurrencia de lí
deres de opinión respetables y creíbles 
que confirmasen lo que estaba sucedien
do, para neutra/izar cualquier duda sobre 
la verdad de los hechos. Así, Orson We
lIes hizo desfilar alternadamente, y a ve
ces a través de un mismo actor, las 
voces del astrónomo Pierson, del Gober
nador de New Jersey, del capitán Lan
sing, del Secretario del Interior, del 
vicepresidente de lasoperaciones McDo
nald, etc. Estas declaraciones se en
trelazaban con informaciones de fuentes 
fidedignas, de instituciones imagi
narias como el Government Meteorologi
cal Bureau o la California Astronomical 
Society. 

El sentido descriptivo del texto de La 
guerra de los mundos hizo inevitable que 
el radioyente imaginase con detalle lo 
que estaba pasando, produciendo imá
genes mentales que hacían visible, y por 
tanto real y próximo, lo ausente o extra
ño. La facilidad para producir imágenes 
auditivas, a través del texto dramático, 
actuó como un agente comunicativo in
cuestionable. En el recuadro, como 
ejemplo, unfragmento del programa. O 
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En defensa de
 
las radionovelas
 

En la escuela nosenseñaron quela Historia sedividía en Historia propiamente 
dicha y en Prehistoria. La razón para diuirla asíera simple: la utilización de 
la escritura. Por eso, los latinoamericanos nopodíamos entrar en la historia, 

no sabíamos escribir, y al estudiar nuestro pasado siempre nosquedábamos en 
elpre antes de. Hasta ahora, en muchas escuelas de mipaís, sesigue 

privilegiando lapalabra escrita por sobre la tradición oral. Especftquémosto 
mejor: lapalabra escrita en español. 

~I~m¡;~~I*~~~~~~;m%~;~%;~;~;~%;~;~;;;~;~;;;~;;;;~*;~~;~~;~l~~~~;;~;~;]I~;;;;;;;~~;;;~;;; 
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t 

duardo Galeano en Memo- abajo. Colgados de los pies, desollados de Cristo. Con pinceles decerdas de ja
¡~~~¡~¡~ tie del Fuego nos cuenta a latigazos, los indios reciben baños de balí, los sabedores de cosas habían pin

'""",.' ,¡ que en el año 1562, "Fray cera hirviente mientras crecen las llama tado estos libros alumbrados yI
;

tú :¡¡ Diego de Landa arroja al radas y crujen los libros, como quejándo alumbradores, para que losnietos de los 
1~~~~¡¡I¡¡¡¡.fuego, uno tras otro, los li se", nietos no fueran ciegos y supiesen verse 
.~_ bros delosmayas". "Esa noche se convierten en cenizas y ver la historia de los suyos, para que 

"El inquisidor maldice a Satanás y el ocho siglos de literatura maya. En estos conocieran el movimiento de las estre
fuego crepita y devora. Alrededor del largos pliegos de papel de corteza, ha llas, la frecuencia de los eclipses y las 
quemadero, los herejes aúllan cabeza blaban lossignos y las imágenes: conta protestas de los dioses, y para que pu

ban lostrabajos y losdías, los sueños y dieran llamar a laslluvias y a lasbuenasLOLA GARCIA V., ecuatoriana. Licenciada en Cien

cias de la Educación, productora de radio. las guerras de un pueblo nacido antes cosechas demaíz".
 

que elevar a rango de prioridad es
tratégica el trabajo de investigación 
social sobre lasnecesidades de creo 
cimiento material, cultural y espiri
tual de los espectadores, para 
convertirlo en el criterio guia desde 
el cual se construyan las políticas 
comunicativas de las emisoras. Así, 
la ofensiva del proyecto de medios 
ante las urgencias sociales se logra
rá en la medida en que su dinámica 
cultural parta del descubrimiento y 
resolución de lasgrandes problemá
ticas de superación humana y social 
de la población, a través de la inves
tigación y no de los compromisos 
del poder público o privado. 
Un nuevo prototipo decomunicación 
en América Latina, ante lasfases de 
emergencia, solo podrá surgir si se 
parte deuna profunda relación orgá
nica de los medios con las priorida
des de desarrollo de cada región. 

Hacia unacultura de laprevención 

Situación que será aportada por la 
investigación y una nueva voluntad 
política para crecer. 

8.	 La información producida en las fa
ses deurgencia social debe incitar a 
la movilización de los auditorios ha
cia las propuestas de soluciones 
prácticas que ofrecen las secre
tarías de gobierno sobre las áreas 
del desarrollo nacional. 
De esta forma, la información dise
minada por los medios debe desper
tar y movilizar a las células básicas 
de la sociedad para impulsar su de
sarrollo. Así, por ejemplo, los paque
tes de comunicación distribuidos en 
los hogares deben revivir a los 
maestros como los coordinadores 
más cercanos a la juventud, a la fa
milia como el centro protector delos 
desvalidos, a las agrupaciones cam
pesinas como los sectores abaste
cedores dealimentos, etc. 

::f::••III!¡i~¡.glll:·I· 

9.	 Los medios no deben funcionar ais
lados del resto de los órganos de 
gobierno. De no trabajar de manera 
conjunta se continuará produciendo 
toneladas de información desvincu
lada de las capacidades de inter
vención de la sociedad, y por lo 
tanto, retardadora del desarrollo de 
losgrupos humanos, 
Es imprescindible producir concien
cia colectiva sobre nuestros conflic
tos de desarrollo, acorde con los 
programas de trabajo de las institu
ciones degobierno y de lasdeman
das de apoyo que ofrece la 
sociedad civil. No se puede crear ni
veles de expectativas colectivas 
más allá de las posibilidades reales 
de respuesta del Estado y de la so
ciedad civil. El éxito del desarrollo 
de una comunidad no se da por la 
sola presencia de información o 
conciencia sobre las problemáticas 
en cuestión, sino por la existencia 
paralela de acciones materiales y 
políticas que sustenten y visualicen 
los conflictos detectados. 

10.	 El proyecto de comunicación públi
ca estará cimentado sobre las pro
blemáticas cíclicas y no coyun
turales, por lo que la difusión de los 
mensajes deberá adelantarse a la 
presencia de los hechos e intentar 
su corrección. 
Los paquetes informativos se deben 
difundir con antelación a la repeti
ción de los fenómenos para propi
ciar las conductas colectivas 
correctivas que fomenten el desa
rrollo de las comunidades, De no 
adelantarse a los eventos, el pro
yecto comunicativo no podrá modifi
car loshábitos de losciudadanos, y 
por consiguiente, la inversión de to
do este esfuerzo se reducirá sus
tancialmente. 

11.	 La modificación de las actitudes 
concretas guarda una relación es
trecha con el porcentaje de difusión 
delos mensajes específicos. Si solo 
se difunden mensajes esporádica
mente, su impacto será muy reduci
doo nulo. 
No se debe confundir la continua 
presentación de mensajes, con la 
saturación de los mismos en el au
ditorio, pues el efecto será total
mente contrario al esperado.• 
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"Al centro, el in	 munitariamente

hacia la resolución de las principales trucclón de nuestra urbe y de nuestras a lapoblación frente a tales situacio
quisidor quema los	 orgullosos?

necesidades comunitarias.	 naciones en tortuosos procesos burocrá nes y provocar el cambio de con
libros. En torno de	 ¿Quién o qué,

ticos, como ha sucedido en México con ducta colectiva.Por todo ello, uno de los desafíos la hoguera inmen	 puede devolver
el sismo de 1957, el temblor de 1973 encentrales de la reconstrucción de nues	 5. La construcción de la nueva pro sa,	 castiga a los nos la dignidad

tros países, en etapas de urgencia, se Cd. Serdán (Puebla), las recientes inun puesta de los medios no puede ser lectores".	 para luchar como 
enfrenta en el terreno cultural: es aquí daeones y desastres naturales en el Ba levantada desde las viejas lógicas una sola fuerza 
desde donde se moviliza solidariamente jío y la explosión del gasoducto en que sostienen a los medios tradicio Asidos a lasvo	 contra el olvido yGuadalajara, Jalisco, en1990.o se inmoviliza individualmente al con	 nales sino desde las nuevas deman ces de la historia la opresión? ¿Có
junto social, frente al proyecto de reedi Por ello, consideramos como priori das de comunicación que está Con ese ante	 mo recuperar la 
ficación de nuestras comunidades. De dad política que la sociedad civil oriente exponiendo la sociedad y que pro cedente, la única	 identidad que po
no trabajar arduamente en esta esfera, el funcionamiento de los medios hacia la vienen de la solicitud de elevación manera de ingresar	 co a poco esta
los monótonos ritmos de vida cotidiana atención de los conflictos centrales que de sus niveles materiales, culturales en la historiografía	 mos perdiendo?
y las tendencias enajenantes de la vida obstaculizan nuestro proyecto de desa y espirituales de sobrevivencia en española era escri	 Esta es una afir
urbana, insensibilizan nuestra participa rrollo nacional, particularmente en las fa los momentos de urgencia social. biendo nuestra vida	 mación dolorosa: 
ción y convierten el anhelo de recons- sesde emergencia nacional.	 Por consiguiente, hay que alejarse en el idioma de los	 América, conti· 

de las lógicas de mercado o de poCultura básica conquistadores.	 nente de las vo
dercomo directrices centrales. Como nosdemora	 ces, está peroLos siguientes 11 aspectos pueden 

6.	 Cada una de las realidades cíclicas mos mucho en ~ diendo sus mlcontribuir a formar la "Cultura básica pa debe ser analizada en su perspecti aprender, toda	 ~ tos.ra el enfrentamiento de las emergencias va histórica, sufase actual, suscau nuestra historia, re	 ~ Muchas cosasnacionales": sas, sus consecuencias, las latada de genera	 estamos perdienProducción dramática enCIESPAL1.	 Distinguir la existencia de dos tipos soluciones respectivas y las pro ción engeneración, do en América,
de catástrofes: los conflictos ocasio puestas de acción televisiva facti a través de cantos, pero todavía no 
nales, impredecibles, que aparecen bles de proponer para contribuir a voces, bailes,susu- perdemos el 
repentinamente y se desvanecen en resolverlas. rros y visiones, se convirtió, magnánima nuestras mejores expresiones rituales, amor. Cito nuevamente a Galeano: "La 
periodos cortos de vida; y los cícli Cada ciclo debe precisar como míni mente enleyenda.	 los actos en los que buscábamos eterni mujer y el hombre sonaban que Dios los 
cos quese caracterizan por presen moel ano, díay mes en quesucede	 Pero loslatinoamericanos, necios co zarnuestra memoria. estaba soñando. 
tarse de forma repetida en períodos cada hecho, el evento y periodo en	 mo somos, seguimos contando los sue Dolorosamente, como una operación "Dios los sonaba mientras cantaba y
detiempo más o menos regulares. que se efectúa, las características	 nos. Seguimos haciendo canciones para encarne viva, nos dejaron sindioses, sin agitaba sus maracas, envuelto en humo 

2.	 Ante losdesastres impredecibles los del fenómeno, lascausas quelo ori los guerreros valerosos, para cantarlas héroes, sin nostalgias. Huérfanos, aban detabaco, y se sentía feliz y también es
medios de comunicación tienen que ginan, los efectos que produce so en las cosechas, seguimos utilizando la donados, desesperadamente solitarios. tremecido por la duda y el misterio. 
informar lo más objetiva, oportuna, bre la población, las soluciones noche para. contar a nuestros hijos los y mucho de aquello que antes nos unía "La mujer y el hombre soñaban que 
plural y participativamente sobre los pertinentes para atenuarlo, las pro amores de la luna y de los montes. Se sefue perdiendo enelcamino dela vida. en el sueno de Dios aparecía un gran 

i}~ acontecimientos espontáneos de la puestas culturales que deban desa guimos hablando, tal vezenvozbaja, tal Nos hicieron herederos de múltiples de huevo brillante. Dentro del huevo, ellos;I	 OS medios de agresión de la naturaleza. Sobre es rrollarse a través d~ los medios de vez solo en la oscuridad, escondidos o rrotas. Nos marcaron con hierros can cantaban y bailaban y armaban mucho 
~ comunicación tos eventos, el grado de control o comunicación y los efectos de cam disfrazados, pero no dejamos que nues dentes la obediciencia. Nos obligaron a alboroto, porque estaban locos de ganasm. planificación preventiva que se pue bio ideológico y afectivo que produ tras voces se pierdan, cambiamos sus olvidar nuestros nombres gloriosos: Ru de nacer. Sonaban que en el sueno de.sobrevivientes se de ejercer esreducido. ce sobre la población. tonos, su ritmo, su sonoridad. Muchos minahui, Cuauhtémoc, Anacaona, Zum Dios la alegría era más fuerte que la du

convirtieron en el principal 3. Frente a las catástrofes repetitivas, 7. Las directrices de las políticas de nos olvidamos del idioma de los antepa bí,Gregaria Apaza, Túpac Amaru. da y el misterio; y Dios, sonando, los 

sistema nervioso de la los medios tienen que enfocar a me contenidos audiovisuales deben pro sados, pero no olvidamos sus voces, Sí, nos desterraron de la historia y creaba, y cantando decía: 
diano y largo plazo el diseno de sus venir del examen sistemático que porque las palabras, en el idioma que para desgracia mayor, destruyeron nues "- Rompo este huevo y nace la mujer

ciudad y actuaron como políticas de contenidos informativos, los científicos sociales (antropólo sean, son siempre el aliento de los dio tros mitos y nos llenaron de pecados pa y nace el hombre. Y juntos vivirán y mo
grandes organizadores porque sobre estas realidades la ac gos, sociólogos. políticos. comunicó ses, la posibilidad humana de insuflar di ra que perdiéramos también la rirán. Pero nacerán nuevamente. Nace

ción comunicativa puede incidir con logos, etc.) realicen sobre las	 vinidad a nuestra vidacotidiana. posibilidad de construirlos. Pongo ejem rán y volverán a morir y otra vezculturales que enlazaron las fuerza enla corrección delasconse necesidades centrales de emergen Durante quinientos anos nos hemos plos de Ecuador. Ruminahui, líder de la nacerán. Y nunca dejarán de nacer, por
urgentes demandas de cuencias que se van a provocar. cia de los auditorios. Esto quiere de salvado del naufragio total, asidos a las resistencia indígena a la conquista, era que la muerte es mentira". (Memoria del 

Por ejemplo. planificar los conteni cir que los contenidos de la palabras. Asidos a nuestras voces an un "magnífico guerrero", pero era un re fuego, Tamal).auxilio con los apoyos de la 
dos informativos ante la falta de programación de los medios debe cestrales que no nos dejan olvidar que sentido. Eugenio Espejo, periodista, Este sonar con los sueños que sue

colaboración espontánea. agua que se repite todas las épocas surgir del análisis, reflexión y discu en América la vida era libre, aun antes científico, precursor de la independencia nan para hacernos sonar. Esta posibili
de estiaje; ante los incendios fores sión de los requerimientos objetivos que los pájaros aprendieran a volar, y era, según la historia tradicional, "muy in dad infinita de nacer porque la muerte es 

~~~~'§lli~
.:.~\%.~~,¡m tales que serepiten cada temporada que encara la vida de los públicos y que la historia solo narraba la eterna lu teligente", pero renegaba desu raza. Lo mentira y solo el amor es verdad. Esta 

de sequía, etc. no de la telaraña de "presiones" o cha de los hombres por conseguir su li renza Abimañay, capitana del única verdad de la vida: el amor, es lo 
"relaciones públicas" quese desplie bertad. Anoto, entonces, que América levantamiento de Guamote, era"muy va que nos ha permitido sobrevivir a tanto4.	 Formar un nuevo currículo de infor
gan alrededor de las autoridades de	 es el continentede las voces. liente", pero muy violenta. despojo, a tanta violencia.mación colectiva de emergencia que 
losmedios. La obra de la conquista, sin embar	 Unviejo hablador de la costa ecuatotransmita una nueva racionalidad El amor como salvación 

acorde con lasrealidades apremian En la conducción política de los me go, logró atenuar muchas de nuestras riana contaba que desde siempre los 
.palabras, logró postergarlas, esconder ¿Qué nos puede unir entonces? dioses bajaban a esas playas en buscates que se enfrentan en lascoyuntu dios de información, especialmente 
las, y lo que es peor, logró satanizar ¿Quién o qué, puede hacernos sentir co- del amor. Si los dioses dijeran la verdad,ras de urgencia social, para educar en los períodos de emergencia, hay 
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cimos a la manera de los conquistado
res, escribiéndola, haciéndola inaccesi
ble a millones de americanos que se 
comunican entre sí a través de las vo
ces. Por eso hoy, redescubrimos un ca
mino: la radio, el medio de las voces. Y 
en la radio proponemos emprender con 
laproducción deradionovelas. 

Voces, mitos y amor, tres razones 
para emprender la producción de radio
novelas enAmérica Latina. 

La propuesta no es nueva. América 
Latina vivió yasu época deoro en loque 
a radionovelas se refiere. En los años 
30, 40, 50, una avalancha de radionove
las inundaba nuestros países. Cuba era 
la madre pródiga que desparramaba sus 
hijas dramáticas, sensuales, aventure
ras. Tanta aceptación tuvo este género 
en nuestros pueblos que nose podía ha
blar de una "programación respetable", 
si no incluía unas cuantas radionovelas. 
En la mañana, en la tarde, en la noche, 
la audiencia se prendía a sus transmiso
res porque "ayer la novela sequedó inte
resantísima". Nadie quería perderse el 
capítulo siguiente. La habilidad de los li
bretistas enganchaba la atención de mi
les de oyentes. Tal vez nunca, como en 
esos años, la radio ha tenido oyentes 
más fieles. La radionovela se había ga
nado un puesto preponderante en la am
plia gama de la producción radial. Se 
había ganado el corazón de la audien
cia. Por lo menos séque seganó elmío. 

La radio y el statu quo 
Cuando yo tenía 10 anos vino mi 

abuela a vivir una temporada con noso
tros. Ella me inició en el placer de escu
char radionovelas. En la tarde nos 
sentábamos juntas ante un aparato Phi
Ilips. En ese tiempo daban el Cosaco 
Ruso y El secreto de Elísa. ¿Cuál habrá 
sido ese secreto? después de treinta 
años la memoria me falla, lo único que 
sé es que disfrutaba enormemente de 
lasradionovelas. Muchas deesas tardes 
fui una de mis heroínas: Irina Alejandrov
na, Elisa o cualquier otra maravillosa, 
exuberante o dulce mujer. Cuando mi 
abuela se fue me quedé con el viejo ra
dio Phillips, que me acompañaba por las 
tardes a hacer los deberes y, sobre todo, 
me permitía darle rienda suelta a mi ima
ginación. 

Tengo que aceptar que mis sueños 
en ese entonces se reducían a casarme 
con un hombre maravilloso, rico, profe

pando los espacios tradicionales que 
momentos antes le correspondían al te
léfono, al telégrafo y al télex, que queda
ron destruidos e inutilizados en un alto 
porcentaje; los medios de comunicación 
sobrevivientes se convirtieron en el prin
cipal sistema nervioso dela ciudad y ac
tuaron como grandes organizadores 
culturales que enlazaron las urgentes 
demandas de auxilio con los apoyos de 
la colaboración espontánea que ofrecie
ron la multitud de ciudadanos afectados 
indirectamente. 

Los medios recobraron el único sen
tido que los puede justificar en el país: 
su carácter altamente social. Desde la 
radio y la televisión se produjo un intuiti
vo y espontáneo proyecto de educación 
de masas que se expresó a través deun 
permanente flujo de dirección auditiva y 
visual que gobernó a lacapital en estado 
de emergencia. 

Así, a través de los medios se sensi
bilizó a la ciudadanía de la gravísima 
realidad que se vivía y se informó de los 
apoyos de urgencia que exigía la sobre
vivencia social. Durante más de una se
mana se produjo un ambiente cultural 
que osciló desde la aportación de medi
cinas para hospitales, Cruz Roja, centros 
de emergencia y puestos de socorro; 
hasta la donación de cascos, tiendas de 
campana, serrucho de concreto para las 
cuadrillas de rescate que tenían que re
mover los escombros. El informe de la 
localización de los refugios, centros de 
auxilio, heridos trasladados deun hospi
tal a otro, personas extraviadas, instruc
ciones generales frente al desastre, 
realización de llamadas angustiosas a 
las cuadrillas de rescate, solicitudes por 
parte de las autoridades, anuncios de 
cambio derutas de tránsito, etc. 

Ante esta distribución de información 
de emergencia se removieron los es
combros de frialdad ciudadana, acumu
lados durante muchos anos sobre 
nuestras conciencias. La ruptura emo
cional que provocó el movimiento telúri
co y que varió desde el miedo, la 
histeria, la angustia, la depresión, elllan
to. la tristeza, el dolor, se convirtieron en 
un enorme movimiento de solidaridad y 
de heroísmo detodos los estratos socia
lesdela población. 

Ocupar espacios perdidos 
A losquince días de ocurrido el dra

ma, los medios de información volvieron 

a ser atrapados lenta y sutilmente por 
las lógicas del desarrollo desigual. Ten
dencias que más que continuar centran
do la atención en la cruda situación 
nacional y en los difíciles caminos de la 
reconstrucción que había que apuntalar, 
la desviaron nuevamente hacia los de
portes, las series de entretenimientos, 
las telecomedias, la publicidad, los éxi
tos musicales, la programación extranje
ra, etc.; y las realidades fundamentales 
de la problemática nacional, exclusiva
mente fueron recobradas por los noticia
rios y uno que otro programa o mensaje 
especial. 

Después de la respuesta ínrnediatis
ta de los medios ante el desastre, las 
viejas inercias del poder volvieron a ocu
par, dentro de estos, sus espacios perdi
dos durante algunos días. De esta 
forma, los aparatos electrónicos volvie
ron a separar el corazón y la inteligencia 
del país, que días antes se unió en una 
sola expresión: laayuda alvecino. 

Esta situación fue reforzada por la 
proximidad de la Navidad. En 45 días de 
trabajo publicitario se desviaron losefec
tos, la energía colectiva y el presupuesto 
familiar hacia el consumismo. Ciclo 
mental que posteriormente fue reforzado 
por las vacaciones de fin de año en las 
cuales el conjunto social buscó vivir las 
catarsis que provoca el descanso y elol
vido del peso de la crisis social acumula
do durante todo el año. Realidad que fue 
rematada por la desorganización ideoló
gica, especialmente de la juventud, que 
provocó la celebración del campeonato 
Mundial de Fútbol en nuestro país, en 
losprimeros meses de 1986. 

Proyecto colectivo 

El terremoto nos enseM que los me
dios masivos son capaces de realizar 
exitosamente un proyecto colectivo de 
apoyo al crecimiento social. Cuando to
dos los canales de difusión trabajan en 
una sola línea son capaces de producir 
unproceso de desarrollo social de infini
tas dimensiones. Aprendimos que la 
conservación de un programa de promo
ción social, a través de las industrias cul
turales en situaciones de emergencia 
nacional o local, no se mantiene por la 
sola presencia de la catástrofe, por más 
grave que esta sea; sino que requiere la 
presencia y acción constante de nuevas 
fuerzas y actores sociales que orienten 
el uso de estas instituciones mentales 

afirmaba, dirían queaprendieron a amar 
allá, en Esmeraldas, porque no hay otro 
sitio en el mundo ni en todos esos astros 
que dan vueltas en el cielo, donde el 
amor sea más bonito que ahí, en esa 
tierra. Don Segundo decía que quien no 
sabe amar no vive, y aunque lo veamos 
parado, está muerto. 

Los que nacimos y crecimos en el 
paraíso americano, sabemos desde tier
nos que solo el amor nos salva de la 
agonía. El amor a los hombres y a las 
mujeres, el amor a la tierra, el amor a la 
vida. Y pasamos las edades enredados 
en amores propios y ajenos, disfrutando 
el placer de escuchar las pasiones ar
dientes, felices o atormentadas de nues
tros prójimos. Yal estar así, en contacto 
con tanto amor, se desarrolla nuestra 
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sensibilidad y aprendemos a escuchar 
con lapiel, a ver con las manos, a ovillar 
nuestro cuerpo para no dejar escapar fas 
sensaciones. 

Voces, mitos y amor son nuestra 
esencia y debemos emprender la tarea 
de sacarla a nuestra piel, a nuestra vida 
cotidiana, para aprender a reconocernos 
entre nosotros, para sentir que somos 
uno y somos miles, para recuperar la 
identidad que se nos va escapando. 

El medio de las voces 

Muchas veces nos hemos planteado 
la tarea. Mucho se haescrito y se ha dis
cutido sobre el tema de la Identidad 
americana y sin embargo díaa día per
demos nuestra imagen. Tal vez porque 
alquerer rescatar nuestra memoria lo hi
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'terremoto en México (1985): 

enfrentar la emergencia
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- n los últimos 30 anos, los 
. medios electrónicos de in
i formación en México han 
¡operado en función de 
. cuatro principios de repro

ducción del orden esta
blecido: la lógica de acumulación de 
capital, la lógica de la legitimación del 
sistema, la lógica de la evasión de la 
realidad y la lógica de la atomización de 
la conciencia. Dentro deeste modelo, se 
ha marginado el empleo de los canales 
de información para el impulso de pro
yectos dedesarrollo social. 

Sin embargo, el19 deseptiembre de 
1985, el terremoto hizo que los medios 
cambiaran drásticamente su transmisión 
cultural. Los medios que sobrevivieron 
reaccionaron y alteraron por algunos 
días sustendencias y lógicas de produc
ción de la tradicional cultura de masas. 
Frente al desastre no hubo tiempo para 
esperar la ayuda internacional, ni para 
diseñar un proyecto meditado de difu
sión de información, por lo que aceptan
do las circunstancias radicales de la 
situación de emergencia improvisaron 
un desordenado y contradictorio, pero a 
la vez, útil programa de conducción so
cial. Así, seolvidó por unas semanas la 
división y competencia entre institucio
nes públicas y privadas y, tanto medios 
oficiales como comerciales, trabajaron 
durante varios días con todo su poder 
tecnológico de movilización, convocato
ria y persuasión de la población en una 
sola línea de apoyo social: el rescate de 
lasvíctimas, la asistencia a losdañados 
y la reerqanización de la ciudad. 

Organizadores culturales 
Aprovechando sucapacidad de rela· 

ción ampliada con los receptores y ocu-

DR. JAVIER ESTElHOU MADRID, mexicano. Profesor 
Investigador del Departamento de Educación y Co
municación de la Universidad Autónoma Metropo
litana, Unidad Xochirnílco, México, D.F. 

El autoranaliza elpapel que tuvieron los medios 
de comunicación en el tratamiento del Terremoto 

deMéxico en 1985, para aprovechar las 
experiencias logradas y rescatar las enseñanzas 

que nospermitan avanzar en este difícil terreno de 
las emergencias nacionales. Plantea la urgencia 

de elaborar una "Cultura básica de 
enfrentamiento de las emergencias nacionales", 
cultura preventiva que nospermita encarar de 

mejorforma los desastres, tanfrecuentes en 
nuestra región. 
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oces, mitos y amor 
son nuestra esencia 
y debemos empren

der la tarea de sacarla a 
nuestra piel, a nuestra vida 
cotidiana, para aprender a 
reconocernos entre nosotros, 
para sentir que somos uno y 
somos miles, para recuperar 
la identidad que se nos va 
escapando. 

.w.~..s 

sional de primera, que tuviera la posibili
dad de mantenerme en la casa, y yo a 
cambio iba a ser obediente, resignada, 
callada y dulce, muy dulce ysuave como 
un suspiro, la perfecta reina del hogar, 
porque todas mis heroínas preferidas 
eran así. Ese estereotipo de mujer, esos 
valores se repetían una y otra vez entoo 
das las radionovelas. Por otra parte, y 
para reforzar la imagen sumisa dela mu
jer, estaba la presencia de un macho 
fuerte, conquistador, con mucha expe
riencia amorosa. Todos ellos dominaban 
el mundo, y así se lograba la combina
ción perfecta: una reina en la casa y un 
rey en la sociedad. 

El mensaje era claro y caía en men
tesabiertas porque habían sido topadas 
por la sensibilidad. Lo decía Simón Ro
dríguez, elgran maestro de Bolívar. "Na
die aprende lo que no siente". Las 
radionovelas, entonces, se convirtieron 
en las armas sutiles que utilizó el siste
ma para mantener su statu qua. 

Recuerdo que a principios de los se
senta, después de la revolución cubana, 
una radionovela mantenía la atención de 
los hogares ecuatorianos. Su título era 
algo así como Los tres Víllalobo. Unos 
hermanos cubanos, muy machos, que 
luchaban en la clandestinidad contra Fí
del Castro, e intentaban por todos los 
medios sacar a un gran número de cu
banos dela isla. Debo haber tenido unos 
7 anos y todavía recuerdo la oscuridad, 
los ambientes húmedos y sórdidos en 
los que los Villalobo conspiraban. No 
tengo que decirles que los Villalobo nos 
llenaron depánico hacia el comunismo. 

Ahora, a la distancia, creo que los di
sidentes cubanos lograron con una ra
dionovela lo que no lograron con miles 
de noticias y discursos. Después de es
cuchar a los hermanos Villalobo podía
mos creer cualquier cosa, porque ya en 
nuestro corazón, habíamos sentido mie
do, habíamos sentido compasión, había
mos sentido ira. Si alguien nos hubiera 
dicho que nos estaban manipulando, no 
selo hubiéramos creído. 

La vigencia de la radionovela 

Estos aspectos negativos de las ra
dionovelas en vez de negar la validez 
del formato, lo refuerzan. Nadie puede 
dudar de la aceptación popular que tuvo 
y tiene la radionovela. Nadie puede du
darde su eficacia en la difusión y acep
tación de mensajes. Nadie puede negar 
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que la radionovela es capaz de mante
ner cautiva a la audiencia día a día, y 
que a la audiencia le gusta estar cautiva. 
Podríamos hablar también delasteleno
velas, pero dedicados como somos a la 
radio, le damos prioridad a la radionove
la porque además en América Latina, la 
radio es el medio de comunicación por 
excelencia. 

El no cultivar este formato sería una 
miopía. Hay silencio en nuestra historia, 
en nuestra vida cotidiana. Muchas au
sencias premeditadas, tergiversaciones 
y discriminaciones que deben ser reme
diadas desde nuestro punto de vista. 
Cuántas voces no han sido escuchadas 
todavía en nuestros medios. La historia 
y la vida tienen siempre doso más inter
pretaciones. Eshora de difundir la nues
tra y en las manos tenemos una 
herramienta adecuada: fas radionovelas, 
un formato que nos permite la sensibili
dad, la sensualidad y el amor, ingredien
tesfundamentales de la vida cotidiana. 

No queremos regresar al pasado, las 
novelas de la época de oro de la radio 
fueron funcionales para ese momento, 
cumplieron losobjetivos que se plantea
ron sus productores y se terminaron. 
Tampoco queremos repetir en nuestras 
producciones desgastados discursos de 
identidad que lo único que lograron fue 
marginarnos del pueblo. Hoy, el mundo 
nos enfrenta a nuevos retos: necesida
des, ritmos, gustos diferentes. Adecué· 
monos a ellos pero seamos propositivos, 
alterativos, dinámicos y sobre todo, no 
dejemos escapar la magia, lossueños y 
la fantasía que eso aún no hapasado ni 
pasará demoda. 

Hay muchas razones para volver a 
hacer radionovelas. Cada uno debe te
ner una razón en su corazón, yo quiero 
señalar nuestras razones: queremos ha
cer radionovelas porque nuestro pueblo 
quiere escuchar lasvoces de la felicidad 
para poder caminar el doloroso camino 
de la sobrevivencia. Porque nuestras 
mujeres necesitan autovalorarse en su 
propia experiencia y en la experiencia 
de otras mujeres que lograron triunfar en 
una sociedad discriminatoria. Porque 
nuestros niños deben recuperar la me
moria detanta historia perdida. 

Queremos hacer radionovelas por
que reinvidicamos el derecho a amar, 
a sonar. a llorar porel difícil placer de vi
vir en un mundo empeñado en la muer
te.O 
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Ritualismo jurídico o
 
derecho a las comunicaciones
 

os conceptos e institucio
nes jurídicas y políticas. co
mo todas las cosas, 
requieren de una renova
ción constante que las ade
cue y haga eficientes para 

darrespuesta a las necesidades del pre
sente y la construcción del futuro. Esto 
supone doscódigos interpretativos abso
lutamente diferentes a la hora de legislar 
y administrar justicia. Los nuevos orde
namientos jurídicos latinoamericanos y 
en particular las legislaciones de teleco
municaciones, exigen códigos interpreta
tivos impregnados de legalidad y 
realismo, teniendo como límites máxi
mos ciertos y expresos, a los Derechos 
Humanos y alorden democrático. 

i

Ninguna interpretación del derecho 
puede violar estos límites. Este esel có
digo de la modernidad democrática. Lo 
contrario forma parte del pensamiento ju
rídico dominante durante los regímenes 
de tacto, con leyes preparadas entre 
cuatro paredes y con absoluta prescin
dencia de la ciudadanía. Continuar dete
nido en una legalidad tributaria del más 
rancio tradicionalismo autoritario, es un 
contrasentido equivalente a negar los 
procesos de democratización y protago
nismo de la sociedad civil, moderniza
ción de los estados, globalización de las 
relaciones económicas y su influencia en 
elcambiante derecho internacional.•s 

Democracia y juridicidad 

La producción delderecho en América Latina, ha Desde fines de losaños 60, en forma 
paulatina, las corrientes del constitucioestado hegemonizada porconcepciones 
nalismo social han permeado la mayoría

antidemocráticas y, en materia de legislación de de las cartas magnas, tanto de Estados 
nacionales como provinciales, en aquetelecomunicaciones, anclada en normas 
llos países con regímenes de gobiernos

tradicionalistas, conservadora del orden autoritario federales. 
y aferrada al tono solemne de laformalidad Los avances en materia de dere

países de América Latina de manera rá
pida y económica. 

Con todas estas fuentes de informa
ción podríamos llenar unadocena de no
ticiarios diarios. ¿Qué esperamos, 
entonces? Vamos despacio para llegar 
más pronto. Antes deir a comprar el rno
dem, es útil conocer algunos problemas 
relacionados con el uso de esta tecnolo
gía: 
1.	 El volumen y la aparente desorgani

zación de la información disponible 
puede hacernos perder muchísimo 
tiempo. A muchas personas les 
asusta esa oferta de noticias casi ili
mitada. 

2.	 Muy poca información aparece en un 
formato útil para noticiarios radiales. 
La mayoría está preparada para la 
prensa escrita. La radio tiene su pro
pio estilo y requiere notas y artículos 
más cortos que lasque usa laprensa 
escrita. 

3.	 ¿Quién nos asegura la veracidad de 
la información que recibimos poresta 
vía? El INTERNET es un espacio 
anárquico, sin control ninguno sobre 
quién mete información y cuáles son 
sus motivaciones. 

"Un servicio sofisticado para radios comunitarias" 

Púlsar: el impulso informativo 

Para que las radios comunitarias se 
aprovechen del INTERNET, la AMARC y 
el CEDEP han iniciado Púlsar, un servi
cio informativo radiofónico para América 
Latina y el Caribe. Las fuentes de infor
mación utilizadas por este servicio inclu
yen muchas que ya están disponibles en 
el INTERNET y que son completadas por 
los reportes de una red de corresponsa
lesen varios países dela región. 

En una primera etapa, la distribución 
también se está haciendo por medio del 
INTERNET, utilizando elcorreo electróni
co. Para aquellos que tengan acceso y 
prefieran el interfaz gráfico, empleamos 
el World Wide Web. Por el momento, 
Púlsar consiste principalmente en textos 
escritos. Algunos archivos de audio esta
rán disponibles para las radios que ya 
cuenten con latecnología necesaria para 
poder captarlos. 

El proyecto Púlsar busca: 
1.	 Identificar fuentes de noticias fiables 

ydealta calidad en el INTERNET. 
2.	 Hallar diariamente información inter

nacional y redactarla en un lenguaje 
y estilo radiofónico para su inmediata 

• 
j 
Ii 
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utilización a través del INTERNET. 
Este servicio denoticias hace énfasis 
en la región latinoamericana y cari
beña. Una tercera parte de las noti· 
cias distribuidas proviene de otras 
regiones. 

3.	 Proporcionar capacitación y apoyo 
técnico a los radialistas comunitarios 
que deseen recibir elservicio. 

4.	 Establecer una red continental deco
rresponsales que pongan noticias en 
elpool informativo, para facilitar el in
tercambio entre las radios comunita
rias. 

5.	 Apoyar a lasradios comunitarias que 
deseen optimizar losrecursos ofreci
dos en el INTERNET. De esta mane
ra, se informará a lasradios sobre la 
accesibilidad y utilidad de datos rela
cionados con temas tales como dere
chos humanos, agricultura, econo
mía. etc. 

Una entrada popular 

Todavía está lejano el mundo en que 
todos los pueblos tengan un acceso 
equitativo a la información y al manejo 
de los recursos tecnológicos. Las nue
vas tecnologías son ambiguas: pueden 
contribuir notablemente a ello o -si no 
las dominamos- provocar un abismo 
creciente entre los into-ncos y los info
pobres. 

No basta con desarrollar cuantitativa
mente la infraestructura de las comuni
caciones (más computadoras. más 
satélites. más velocidad en los siste
mas). Al mismo tiempo, necesitamos 
una estrategia que nos permita consoli
dar las redes de comunicación social ya 
existentes en elcontinente. 

El proyecto Púlsar, al facilitar la en
trada al INTERNET de las radios tnto-po
bres, propiciará que estas modernicen 
su programación informativa. Al mismo 
tiempo, las audiencias a las que estas 
emisoras sirven se harán presentes en 
este moderno circuito de la información. 
Ponemos así ungrano de arena -mejor 
dicho, de silicona- en la democratiza
ción delascomunicaciones. O 
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 Fundada en 1979 por los Estados miembros de la 

Organización de la Unidad Africana, la independen
cia editorial de PANA estuvo perjudicada por su su
bordinación a las agencias oficiales. En 1991, a 
pesar de los 18 millones de dólares invertidos en el 

chos. deberes y garantías. han superado	 proyecto, PANA estaba en crisis. En 1993, la UNESjurídica, del cumplimiento del rito. CO encabezó un proyecto para resucitar a PANA, 
ARTURO E. BREGAGLIO, argentino. Abogado, Direc esta vez con más independencia. Hasta ahora no se 

~lltt~1~~ifuW.ft~¡~~~l~~~~§~~j~~j~~~~~~~~~1~j~m;tti~~~;~~t~,itt:¡ tor de FM Trinidad, Asunción-Paraguay. sabe el impacto alcanzado con esta renovación. 
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antiguos preceptos como losde libertad Resulta luego una tarea prioritaria, y tantos énfasis y matices como nuevosTal vez un camino amplio para esto 
de expresión y de prensa, extendiéndo avanzar en dar coherencia a las normas comunicadores sevan sumando.sean las igualmente amplias y famosas 
sea los modos deempleo de losmedios con los proyectos de sociedades demo Así como el aire o espacio esun reautopistas de información. ¿No nos han 
decomunicación social, derecho a infor cráticas y asumir responsablemente las curso natural de propiedad común y cudicho que a través de ellas podemos ac ¿Cómo acceder a PULSAR? marse y en algunos casos la tutela de reformas y recreaciones jurídicas nece ya protección esde interés universal, la 
los derechos a la defensa de intereses sarias. Lo que ahora nos interesa y de emisión y propagación de las ondas 

ceder inmediatamente a informaciones 
sobre cualquier tema desde cualquier 

difusos, es decir a aquellos no especifi bemos poner en la escena pública es la electromagnéticas son de dominio públiPara recibir el servicio Púlsar, usted tiene que disrincón del mundo? ¿No nos han asegu
cados y que por su naturaleza jurídica correspondencia entre lavida cotidiana y co del Estado. Este, en ejercicio de surado que con estas nuevas tecnologías poner de una cuenta de correo electrónico, una com
pertenecen a la comunidad y tienen rela el proyecto democrático con la normativa soberanía y teniendo en cuenta que espodemos viajar por el INTERNET, sa putadora cualquiera y un modem (el aparato que hace 
ción con la calidad de vida y la defensa jurídica. Que lossujetos democratizado te recurso no es infinito, debe adminiscando noticias e información acerca de posible la comunicación entre computadoras por línea del patrimonio colectivo. res de lascomunicaciones reordenemos trarlo con un sentido de equidad ylostemas que nos interesen y desde las telefónica). No necesita una línea telefónica exclusiva lasinstituciones que regularon a su anto equilibrio a fin de contemplar la multiplifuentes que queramos? Con una lógica jurídica similar, otraspara tener correo electrónico, pues la comunicación se jo el otorgamiento de frecuencias, rea cidad devoces e intereses de lascomuconstituciones establecen la figura delos Como las nuevas tecnologías de in hace en unoo dos mJnutos diarios. signemos los recursos educativos e nidades que han optado por generar susderechos y garantías noenunciados, poformación y comunicación han hecho la 

informativos, que solo tuvieron en cuentaSi no tiene correo electrónico, comuníquese COI'I la propios medios, modelos y expresiones.niendo de manifiesto que la no enunciapromesa de'una nueva era de "econo
la relación costo beneficio y/o réditos po Los medios pertenecientes al Estadoempresa más cercana que provea. este servicio. Muchas.mía de la información" donde ya no ha ción nodebe entenderse como negación 
líticos, reestablezcamos los equilibrios tendrán sufrecuencia, otro tanto ocurriráuniversidades también disponen del.l=orreo· electrónicobrá into-pobres, donde todos llegarán a deotros derechos inherentes a la perso
entre lo estatal, lo privado y lo comunita con los privados y un tercer sector reser into-tcos. tal vez valga la pena re y es posible que las radios educa~ivastengana<:c::e$<:> nalidad humana y que no figuran expre
rio. presentado por las emisoras comunitasamente. Esta misma racionalidad 

Todo ello significará reafirmar losde rias, populares, alternativas o como 
cordar una lección aprendida de la eco gratis. El costo de una cuenta de correo electrónic::o 

jurídica, cuando transpone los márgenesnomía del desarrollo. puede variar de paísa país. En Ecuador cuestaUS$120 
rechos que son losnuestros, todo el po gusten llamarle en cada país, deberándetextos o códigos y su ámbito es la rela inscripción y el primeraño de servicio, y US$6 la hoEl goteo del flujo informativo der social no delegado expresamente.gulación de la radiodifusión, se transforra para su uso. Según lavelocidad del modem, usted pa La soberanía es, en el origen, un poderma en pleitos judiciales, cierre yLa trickle down theory del desarrollo sará entre uno y tres minutos diarios para recibir el propio a losciudadanos y de nadie más.decomiso de emisoras, interposición deeconómico propuso concentrar lasrique

servic::io Púlsar, aunque puede pasar mucho más tiempo Si las creaciones jurídicas no nos satisrecursos de amparo desesperados; enzas del Tercer Mundo en unas pocas 
si quiere consultar directamente las fuentes informati facen porsu obrar, si han pasado de"ficuna palabra, violación lisa y llana de los 

ciones" a convertirse en verdaderos 
manos y así establecer una clase inver

vas que nosotros consultamos. derechos consagrados. 
poderes, tenemos entonces todo el dere

sionista con el capital necesario para 
construir fábricas, contratar empleados y Para mayor información, comuníquese con nosotros El conflicto jurídico, potencial trans cho a ponerlas en cuestión.desarrollar la agricultura. Esta fórmula en la dirección electrónica <bgirard@pi.pro.ec>. formador de las relaciones sociales, le
desencadenaría un efecto trickle down, jos de contribuir a promoverlas, ¿De quién es el aire?
según el cual, goteando de arriba a aba finalmente se refugia en sentencias, fa Desde la antigüedad hasta elpresenjo, lospobres dejarían deserlo. Los bue llos e imposiciones, que salvo raras ex te, la batalla por la libertad de prensa ynos pronósticos se quedaron en el cepciones, bajo el ropaje abstracto de
papel. Al final, los inversionistas resulta liados. Encuanto a los teléfonos, 10 paí riódico que no esté en Internet, no está sus intentos delimitarla o restringirla han 

":'>::,>,una norma jurídica, están expresando la 
ron más ricos y con más control sobre la ses desarrollados, con apenas el 20% en nada. El periodista. se maravilla al persistido mucho tiempo. Incluso hoy: a ~lW os nuevos defensa de estrategias de explotación, %:::: •través de medios mucho más sutiles taeconomía general. Y los pobres, se en de la población mundial, concentran el constatar que los contenidos del diario exclusión o discriminación de que son :i* ordenarruentoslescomo la regulación que pueden ejercontraron relativamente más pobres que 75% de laslíneas. Obviamente, el trickle español ABG se hallan en INTERNET objeto losmovimientos sociales rurales o cer quienes detentan el control de :m~ jurídicosantes y con menos recursos para mejo de información que llegará al Sur será desde el 20 de septiembre de este año. urbanos. cadenas informativas, las tendencias gerar la calidad de sus vidas. un pálido reflejo en comparación con el Tal vez él mismo tomó esta información latinoamericanos y en

Es, pues, necesario señalar la res neradas y dirigidas a fin decontrolar meUna teoría semejante está siendo crecimiento exponencial experimentado de una agencia extranjera, puesto que 
ponsabilidad de las culturas jurídicas, diante la uniformización de los gustos y particular las legislaciones pensada en el terreno de la información. por aquellos que yason into-ricos. desconoce en su artículo la gran canti
dominantes en muchos países latinoa la homogenización de los mensajes lasSe dice que, incrementando la informa dad de periódicos y fuentes informativas de telecomunicaciones, 

No está en INTERNET, mericanos, como los soportes concep oscilaciones del mercado comunicacioción, aumentando la cantidad de noti latinoamericanas que ya están al alcan
no está en nada tuales que se expresan en el divorcio nal, y cuando ello no es suficiente, los exigen códigos 

cias, superaremos la pobreza ce de todos a través de INTERNET. La 
informativa. A pesar deesta hipótesis, lo A pesar de las inquietudes que pro Jornada de México está disponible des entre el derecho y la realidad, entre la acuerdos extraparlamentarios o lobbíes interpretativos impregnados 

justicia y la sociedad. El debate que de de grupos y corporaciones intentandocierto es que cada vez resulta más evi voca esta situación, no podemos darnos de febrero pasado. La República de li de legalidad y realismo,be llevarse a cabo corresponde impul definir lo que es "conveniente para ladente el contraste entre los into-ricos y el lujo dedesatender las nuevas tecnolo ma entró online en septiembre. También 
sarlo por parte de quienes trabajamos gente".los toto-pcores. Igual que con la intro gías de la información y la comunica el semanario peruano Garetas y, desde teniendo como límites
 

ducción de más recursos financieros, la ción. Todavía está lejos el día en el que una perspectiva más alternativa, los re por conquistar la legalidad denegada, Hoy en día se considera que la co
 máximos ciertos y expresos,pero exigiendo respuestas claras y comdisparidad aumenta entre la población cada nino, en cada colegio de América súmenes semanales de DESGO. Desde municación es un aspecto de los dere

con gran acceso a la tecnología y los Latina, tenga el mismo nivel deacceso a Brasil y Colombia, hay resúmenes dia prensibles para la ciudadanía, de parte chos humanos. Pero este derecho se a los Derechos Humanos y


de loscolegios profesionales y escuelas
sectores más atrasados y desinforma los recursos de información que tiene un rios de los noticias más importantes de concibe como el derecho a comunicar al orden democrático.
 
dos. colegial en Europa o América del Norte. losmejores periódicos de ambos países. de derecho, transparentes y sin doble que rebasa el de ser informado o recibir
 

Pero lo que sí podemos hacer es em discurso, por parte de la clase política, comunicación. Se genera, por lo tanto,Veamos los datos. ¿Cuáles son las El diario Hoy de Quito ha venido ponien iml~iWii%.l.parlamentarios, funcionarios y organis un proceso bidireccional cuyos particiherramientas básicas para acceder al plear las nuevas tecnologías para resol do sus artículos en el INTERNET desde 
mos gubernamentales, que pasan delas INTERNET? Lacomputadora y el teléfo ver, al menos, el problema del productor hace más de un ano. Actualmente, con pantes, individuales o colectivos son ca


,cumbres de la pobreza a la cotidianidad
 no. Ahora bien, según estadísticas re del noticiario mencionado alcomienzo. una computadora, un modem y una paces de generar un diálogo
de pequeñas y miserables riquezas que democrático y equilibrado, en el cual pricientes, el 95% de lascomputadoras del Recientemente, el diario colombiano cuenta INTERNET es posible obtener in
otorgan lasperpetuaciones del poder. man la pluralidad devoces, losdisensosmundo se hallan en los países desarro- El Tiempo publicó unartículo titulado Pe- formación caliente desde casi todos los 
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ser reconocidas en las legislaciones vi
gentes. 

De lo justo a lo legal 

En la legislación comparada se pue
de observar que las leyes de telecomu
nicaciones regulan la radiodifusión 
pública y privada. La primera, salvo en 
los países europeos, rara vez se ha 
puesto en práctica, convirtiéndose por lo 
general en radiodifusión gubernamental. 
Casi nunca se contempla otros tipos de 
medios que en forma sostenida han ido 
consolidándose en los últimos 40 años 
en América Latina. 

La legitimación social que las comu
nidades les han otorgado a las radios 
populares o comunitarias y el rol que 
han cumplido, tanto en su contribución a 
la integración de lospueblos como a su 
carácter dedinamización de losdesarro
lloslocales, de laszonas más atrasadas 
del conñnente, parecen no ser elemen
tos suficientes como para convertirse en 
fuente de derecho, ni objeto de estudio 
en ámbitos parlamentarios. 

No obstante, durante el transcurso 
de estas décadas, hemos podido com
probar que e~un lugar, eldere
cho le dio la. razón al hecho, ro legal se 
puso a tono con lo justo y convalidó el 

Lo comunitario noes solo lo pequeño 

criterio de algunos jueces que desde sus 
soledades comprendieron los reclamos y 
necesidades dela gente, abriéndose pa
so con muchísimas dificultades para es
tablecer los embriones de una nueva 
doctrina jurídica, aveces traducida en le
yes. A pesar de ello, sigue siendo más 
importante transformar lasrelaciones so
ciales que las normas. Aun cuando sea 
más difícil, lo que se debe intentar es 
una lenta pero radical transformación de 
la realidad y no tanto una excepcional 
decisión judicial. 

El derecho de sintonía 

Distintos sectores vinculados a los 
medios masivos han planteado, que lo 
comunitario debe estar asociado a lo pe
quena y, por lo tanto, lasradios comuni
tarias deben tener un alcance muy corto 
y una potencia mínima. Incluso, algunas 
legislaciones depaíses latinoamericanos 
reconocen en forma falaz la existencia 
delasradios comunitarias. 

En sus disposiciones se esconde el 
planteo de la potencia mínima, que obli· 
ga al oyente de escasos recursos que 
habita en la periferia de las ciudades, a 
tener un receptor caro para poder captar 
la emisora, inversión que nadie realiza 
para escuchar una nueva radio y, si 

mantiene su vieja cajita translstorízada, 
la debilidad de la señal y el ruido perto
rándole lostímpanos, lo hará emigrar in
defectiblemente a otra señal, En fin, una 
buena y disimulada forma para borrar 
cualquier tipo decompetencia yasea por 
la calidad del mensaje o por los niveles 
de servicios sociales que pudiera prestar 
la emisora dela comunidad. 

Este derecho no regulado pero fácil 
de percibir, simplemente mirando cómo 
corre por la banda de frecuencia modu
lada el rastreador de señales en un re
ceptor moderno, y solo sedetiene enlas 
emisoras más potentes, nos indica des
de ese desarrollo tecnológico, la necesi
dad de disputar también la 
democratización de este aspecto, que va 
indisolublemente ligado al derecho de 
sintonía. 

Los riesgos de las viejas legalidades 
imperantes o de los nuevos mercados 
integrados, son intentos permanentes 
por acallar históricas y postergadas vo
ces que sueñan con tiempos de mayor 
justicia y equidad, con sociedades plena
mente democratizadas en las que el 
ejercicio ritual del derecho pueda ser uti
lizado en nuestras radios comunitarias, 
como buen guión para algún radioteatro 
nocturno. O 
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Una entrada popular al
 
INTERNET
 

ace poco conversé con bido varios intentos para cambiar esta si
el productor de un noti tuación en la que unas pocas agenciasEl INTERNET ofrece laciario radiofónico en deprensa de los Estados Unidos y Euro
Quito. Me comentaba posibilidad de una pa determinan la agenda internacional 
sobre la dificultad de para lospueblos del Sur. Algunos de escomunicación rápida y
encontrar noticias rele tos proyectos, tal como el pool de las 

vantes de otros países latinoamericanos. económica. El proyecto de agencias informativas de los Países No 
"La mayoría de nuestras noticias interna AMARCy CEDEP (Ecuador) y Alineados y la Pan African News Agency 
cionales provienen de emisoras euro (PANA)', fallaron, mientras que otros, cofinanciado, enparte, porel peas en onda corta, me dijo. Hoy mo Inter Press Service (IPS), han experi
pasamos la noticia de un fuego en Lon Buró Canadiense de mentado un éxito limitado. Sin embargo, 
dres. A lo mejor, hubo tres fuegos peo aun sumando los resultados detodos esEducación Internacional,
res en Lima, pero no tenemos manera tos esfuerzos, no se ha logrado cambiar 
de saberlo. Nosotros no podemos pagar busca aprovechar esta el hecho deque unas pocas agencias de 
a las agencias de prensa. Y aunque pu posibilidadpara prensa controlan el 90% del flujo infor
diéramos, también estas concentran la mativo internacional. Por más interesanproporcionar un servicio deinformación en lospaíses del Norte". tes que sean las noticias locales de una 

La preocupación de este colega no noticias a las radios emisora, ¿cómo acceder a la información 
es nueva. En losúltimos 25anos, haha- latinoamericana y del mundo?, ¿cómocomunitarias de la región. 

escapar del cautiverio de los aligopolios
BRUCE GIRARD, canadiense. Comunicador social, ~~;~~~~~~~~¡m¡~m~~m;¡;~ffi1~~¡;~~~~f~;~;~~¡¡¡t1m;~ informativos del Norte?Oficial de Proyectos de AMARC 
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"Hacer delbuen humor y la esperanza laprimera propuesta" 

comunitaria que no quiera abrir sus mi· 
crófonos a las más variadas voces ciu
dadanas. Pero hay tiempos oscuros y 
momentos de plomo. Poca participación 
popular podía hacer la YSAX de Monse· 
flor Romero en aquellos años de la gue· 
rra sucia norteamericana contra El 
Salvador. La Venceremos, bajo tierra, 
menos aún. ¿Yquién dirá que esas emi· 
soras no construyeron comunidad, 
acompañando la insurrección, arrtesqan
doy perdiendo lavida desus locutores? 

Por otra parte, también lasradios co
merciales hacen muchos y buenos pro
gramas participativos. No sería justo 
arrogarnos la invención ni mucho menos 
la exclusividad de la metodología inte· 
ractiva. 

¿Cuándo una radio es 
comunitaria? 

¿Y...? Ni por esto ni por aquello. En
tonces, ¿qué? Dejemos ya lo que no 
nos identifica y hablemos enpositivo. En 
definitiva, ¿cuándo se puede decir que 
una radio escomunitaria? 

La respuesta no es muy compleja: 
basta mirar los objetivos de esa radio. 
¿Qué busca, cuáles son sus fines? El 
carácter social del medio de comunica

ción es el elemento determinante en el 
tema que nos ocupa. 

Las radios comerciales se definen 
como instituciones con fines de lucro. Su 
objetivo, su primera finalidad, es sacar 
dinero. Como medios de comunicación, 
deberán asumir la responsabilidad social 
y cultural de todo buen periodismo, de
berán orientar su programación al servi
cio y desarrollo de las comunidades. 
Pero en caso de conflicto, cuando hay 
que escoger entre Dios y el Becerro de 
Oro, los empresarios suelen inclinarse 
por este segundo. 

Nosotros también necesitamos dine
ro y no solo para "subsistir". Queremos 
ser empresas sólidas, autofinanciadas. 
Más aún: rentables. Los recursos obteni
dos por la venta de publicidad y otros 
auspicios, se reinvertirán en el mismo 
proyecto para mejorar equipos, salarios 
y programación. Para hacer más comu
nitarias -hacia dentro y hacia fuera- a 
nuestras emisoras. 

Pero nuestra opción esdistinta. Y en 
ella encontramos laperla preciosa, la ca
racterística innegociable de nuestros 
proyectos radiofónicos: ¿trabajamos 
prioritariamente para. nuestro propio be
neficio o para ayudar a transformar las 

~ 

! 
~ 

! 

condiciones sociales, la calidad de vida 
denuestros congéneres? 

Cuando una radio promueve la parti
cipación de los ciudadanos y defiende 
sus intereses; cuando responde a los 
gustos de la mayoría y hace del buen 
humor y la esperanza su primera pro
puesta; cuando informa verazmente; 
cuando ayuda a resolver los mil y un 
problemas de la vida cotidiana; cuando 
en sus programas se debaten todas las 
ideas y se respetan todas lasopiniones; 
cuando se estimula la diversidad cultural 
y no la homogeneización mercantil; 
cuando la mujer protagoniza la comuni
cación y noesuna simple voz decorativa 
o un reclamo publicitario; cuando no se 
tolera ninguna dictadura, ni siquiera la 
musical impuesta por las disqueras; 
cuando lapalabra detodos vuela sin dis
criminaciones ni censuras; esa es una 
radiocomunitaria. 

No buscan el lucro las emisoras que 
así se denominan, sino el servicio a la 
sociedad civil. Un servicio, por supuesto, 
altamente político: setrata deinfluir en la 
opinión pública, de crear consensos, de 
ampliar la democracia. En definitiva -y 
por ello, el nombre- de construir comu
nldad. O 

I~IDIIO~ JOVIENIES y
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Cuando las radios erangrandes 
muebles situados en la sala o en el 

estarprincipal, otra era laforma de 
escuchar. Se congregaba lafamilia, 
los vecinos. Solo algunas estaciones 

competían elegantemente por la 
audiencia y, en suma, elespacio 
radial era culto y refinado'. La 

posesión de la radio era un elemento 
de distinción y culto social, como 
ahora lo son las parabólicas. La 

radio era la simultaneidad 
anónima de cientos depersonas 

oyentes. La distancia estaba 
planteada; pero también la relación 

y la actualidad. 
i~~~~¡i~~l~~~t~~~;~l~~i~~¡l~~~m;~m¡r¡~!~lt~~ 

hora las radios como tecnología no son un 
atractivo para el consumidor, pues vienen co
mo aditivos a las grabadoras, a los relojes, a 
las linternas, a las calculadoras, walkmans y 
todo circuito ensamblado en una buena pre
sentación lleva consigo un receptor de radio. 

Los muebles de radio no ocupan la centralidad de lassalas de 
loshogares sino que son agregados desofisticados equipos de 
música o confinados a espacios como el comedor o losdormi
torios yúltimamente a losbolsillos y correas. 

La transistorización y los chips la han empequeflecido, lili
putienzando la radio. El uso del satélite ha producido cambios 
en las radios provincianas donde antes no se sintonizaban las 

SANDRO MACASSI, peruano. Sicólogo social, Coordinador del Departamento de 
Investigación de la Asociación de Comunicadores Calandria 

~ 
M 

grandes cadenas" La información local de la radio provinciana 
se complementa con lo internacional y nacional para armar la 
visión del mundo que losoyentes necesitan para situarse yac
tuar. En conclusión, el satélite y la miniaturización contribuye
ron respectivamente a la ampliación de la cobertura radial y a 
lapersonalización del uso del rnedlo', 

Al mismo tiempo, laoferta radial sehaconvertido enunme
gamonstruo policefálico difícil de comprender y encauzar en 
una sola e inocente teoría. Curanderos, doctores, leguleyos, 
naturistas, políticos, locutores iracundos, fanáticos de jazz o de 
la chicha pupulan diariamente en las más de 1.500 horas dia
rias de programación en una capital sudamericana. Se eviden
cia grandes diferencias entre un sistema radial de alta 
masividad con otros de baja masividad, como en las capitales 
provincianas donde el oyente no está expuesto literalmente al 
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bombardeo saturado de mensajes, locu
tores, programas, concursos, noticias; 
sin tener la posibilidad de escoger aque
llo que corresponde a sus gustos e inte
reses.

De otro lado, el estallido de los for
matos haflexibilizado la producción per
mitiendo la audacia en las mezclas, la 
confusión de los géneros, la hibridación 
de los gustos, la convivencia de la risa 
hilarante con la noticia. Encontramos 
con más frecuenCia la codificación múlti
pleS desde la esfera productiva, esdecir, 
que losprogramas radiales recurren a la 
ambigüedad 'en búsqueda de ampliar 
más segmentos de público. 

Los irreverentes silenciosos 
En la década pasada, asícomo hubo 

un énfasis en los estudios sobre radio y 
televisión por sobredimensionar las ex
periencias alternativas; también existió 
un interés por las lecturas narrativas y 
colectivistas (y grupales) del consumo 
de los mismos. En la televisión, se cen
tró la atención en la telenovela y la lectu
ra familiar y grupal que de ella se hacía, 
lo mismo en la radio, prefigurando un 
oyente fanático enamorado de los locu
tores, con una atención extraordinaria 
mientras trabajaba, lavaba o cocinaba. 

Efectivamente, el perfil descrito co
rresponde al oyente de la AM y al con
sumo de amas de casa y jubilados 

mayores de edad. Pero en términos 
cuantitativos no representan el grueso 
de tos oyentes', Recientes investigacio
nes sobre el consumo de la radio masiva 
nos acercan a formas de relación y uso 
que se vienen imponiendo en la diaria 
pero silenciosa forma de escuchar radio 
y que constituye un volumen considera
ble. 

Según estos estudios la FM está lite
ralmente colonizada por los jóvenes, 
quienes a diferencia delosadultos y ma
yores se interesan muy poco por los es
quemas narrativos de las noticias, los 
consultorios, los magazines, la conseje
ríaque en décadas pasadas, junto al ra
dioteatro, constituían casi todo el 
quehacer radial. 

A base de unos gustos prefigurados7 

los jóvenes tienen un conjunto de esta
ciones y van de una a otra explorando. 
Esta navegación por la programación no 
tiene un final u objetivo fijo; no sucede 
como en las amas de casa que escu
chan de 7 a 9 un programa, luego otro 
de 9 a 11 en otra radio, sabiendo que 
terminarán en determinada radio a deter
minada hora. Los jóvenes, en cambio, 
seleccionan una radio de solo música 
rack, luego pasan a otra romántica, al ra
to optan poruna radio que combine am
bos géneros musicales y así en 
adelante. Estas modalidades de escucha 
pueden ser tantas como combinaciones 

-Padres vs. hijosa la horadel tenqo" 

posibles existen o como biografías per
sonales podamos fichar. 

Los casos más radicales son de 
quienes prenden la radio sinuna idea de 
qué estación, locutor o programa quieren 
escuchar; simplemente usan la radio co
mo una caja dedulces dedonde extraen 
los bombones de su placer, deteniendo 
el movimiento del dial allí donde escu
chan algo que les llame la atención o los 
motive, excite, emocione, entusiasme, 
etc., y que puede ser la voz de un locu
tor, que luego cambian pues les aburre 
lo que dice, o una música del recuerdo, 
o un comercial, hasta unconsejo, etc. 

Jóvenes y adultos en las pugnas 
por el dial 

A pesar que los públicos se encuen
tran '1ragmentados", en ocasiones con
fluyen en espacios comunes. Tal vez el 
espacio de comunicación más importan
te para la recepción de medios en jóve
nes aún es el familiar. En él se produce 
una serie de reglas y acuerdos intersub
jetivamente construidos (por imposición, 
distribución de poder, o negociación) 
que definen eluso de losmedios, desde 
programas validados, volumen, horarios, 
hasta los usos con pares, según la es
tructura familiar. Sin embargo, a medida 
que los receptores de radio son menos, 
la injerencia de los padres es mayor, 
tanto en la ocasión de encendido de la 
radio como al seleccionar la estación y el 
programa que van a escuchar. 

Ciertamente, las reglas y acuerdos 
mencionados eran discutidos, negocia
dos o impuestos cara a cara, en el mo
mento mismo de recepción, cuando el 
hijo o hija querían escuchar música rack 
y el padre prefería la hora del tango. La 
expansión de la radio ha personalizado 
la escuchas de manera que el joven re
curre al walkman, o a la radio de bolsillo 
que constituyen también la afirmación y 
diferenciación de sus gustos respecto a 
los padres. Sin embargo, las reglas y 
acuerdos persisten, pero ya noson cara 
a cara sino definidas para usos genera
les o trasladadas a la televisión. Desde 
niños, la televisión es objeto de prohibi
ciones y es la que genera más reglas, 
aunque la tendencia apunta a una flexi
bilización y a su uso instrumental por 
parte de los pacres'. Laradio tiende a li
berarse, reduciéndose a un uso perso
nalizado e individual, donde la tendencia 
predominante esfragmentar laoferta. 
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misor e ingresar a la 
economía informal 
de nuestros países 
con su emisorita ba
rrial. Cualquiera sea 
la propiedad, lo im
portante es que su 
periodismo sea inde
pendiente y novoce
ro de un partido o 
gobierno. Que haya 
libertad de expresión 
y pluralismo de 
ideas. 

- ¿Y la Inspira
ción del proyecto? 
Tampoco. Si usted 
trabaja por amor a 
Cristo o a Confucio, 
si usted encuentra en 
la Biblia o en el Co
rán la fuente de su 
entusiasmo, si hace 
lo que hace poramor 
a la revolución o por 
amor al arte o por 
amor a su mamá, 
eso no cambia mu
cho las cosas. Aquí 
interesa menos el 
punto de partida que 

el de llegada. Cualquier motivación re
sulta válida si es humanista, si busca el 
bien delacomunidad y promueve la jus
ticia. Ahora bien, como dicen que de 
buenas intenciones está empedrado el 
camino hacia el intierno, la mejor evalua
ción del árbol estará en sus frutos. 

- Alguno ya estará pensando que la 
diferencia estriba en el modo de pro
ducción. Lo comunitario sería lo artesa
nal, lo espontáneo, la radio de aficio
nados, frente a lasotras emisoras profe
sionales y de alta calidad técnica. Esta 
concepción sostenida por algunos ro
mánticos representa unsuicidio anuncia
do. Esquivando la competencia, las 
radios comunitarias se saldrían de la 
cancha. Y así, más a la corta que a la 
larga, quedarían reducidas a la margina
lidad. 

Tal vez por falta de recursos, tendre
mos que arrancar con equipos desegun
da mano y locutores improvisados. Pero 
no hagamos de la carencia virtud. Poco 
a poco, si el proyecto está bien encami
nado, iremos consolidando la empresa, 
mejorando la producción y los producto
res. Precisamente por ser comu nitarias 

-por aquello de "para elpueblo lo mejor"
nos desafiaremos a ser tanto o más pro
fesionales que las radios comerciales. Y 
apagar buenos salarios, incluso mejores 
que losdeellos. 

Muchas emisoras comunitarias tra
bajan franjas, más o menos amplias de 
su programación, con personal volunta
rio. Esto muestra la convocatoria del me
dio y la vocación de servicio de muchos 
compañeros y compañeras. Pero tanto a 
los rentados como a los voluntarios, la 
dirección de la radio debe exigirles cali
dad, buena preparación de los progra
mas, profesionalismo. 

- Llegamos a los anuncios. Hay 
quienes sospechan que si una radio co
munitaria vende publicidad comercial, se 
hacomercializado. ¿Será verdad? Algu
nos precipitan esta equivalencia: 

RADIO COMERCIAL = Cuando pasa 
publicidad comercial 

RADIO COMUNITARIA = Cuando no 
pasa publicidad comercial 

Con tal esquematismo, ¿no estare
mos cortando el futuro a las radios co
munitarias? ¿De qué van a vivir, con qué 
van a pagar la luzy losdiscos Ylossala
rios? ¿Con lossubsidios de lasagencias 
de cooperación? ¿Y hasta cuándo? El 
reflujo de las ayudas internacionales in
dica que "la era de los proyectos" está 
llegando a su tino Y aunque así notuera, 
¿no es tiempo ya de producir, al menos, 
el dinero que necesitamos? ¿No sere
mos capaces de cubrir con buenas ini
ciativas económicas los gastos 
operacionales de nuestra empresa? 

La posibilidad de obtener ingresos 
para nuestras radios no se agota en los 
anuncios comerciales. La torta publicita
ria tiene cada vez más comensales. La 
TVselleva la gran tajada. Y las muchas 
radios tienen que disputarse unpequeño 
porcentaje. A pesar de esto, y sin ex
cluir otras empresas paralelas que com
pleten el presupuesto, los anuncios 
siguen representando una entrada eco
nómica significativa. Una radio comunita
ria puede -sln por ello corromperse ni 
prostituirse- captar publicidad comercial 
y transmitirla. No esvampiro quien nece
sita sangre, sino quien vive para ella. 

- Por último, está la metodologfa. 
Ciertamente, no se concibe una radío 
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y aun sin estar situado en el dial, 
¿por qué un centro de producción radio
fónica que ofrece excelentes programas 
dramatizados o una agencia de noticias 
que surte a una cadena de emisoras no 
pueden, con todo derecho, considerarse 
comunitarios? ¿Y qué decir de las boci
nas, que juegan unpapel tanmovilizador 
en losmercados y lasferias y losbarrios 
populares? Toda voz, independiente
mente del canal por el que se transmita, 
puede enriquecer la opinión pública y fa
vorecer lasrelaciones sociales. 

- La frontera de lo comunitario tam
poco pasa porcontar o no con la licen
cia para transmitir. Ciertamente, no 
tenemos vocación declandestinos ni nos 
gusta el apelativo "piratas", porque no 
robamos nada reclamando el acceso a 
la palabra pública, ejerciendo el derecho 
a la comunicación. Pero le haríamos el 
juego a los ministerios burocráticos y a 
los monopolios de audiovisuales si ex
cluyéramos del movimiento comunitario 
a centenares de experiencias de radiodi
fusión que no han recibido el permiso 
aunque han tramitado el expediente. O 
que ni siquiera han presentado este últi
mo por lo caro que resulta o por lascoi
mas que implica. 

- ¿Será, entonces, la propiedad del 
medio lo que decide su inclusión como 
comunitario? Hemos escuchado esta 
afirmación: "las radios estatales no clasi
fican como comunitarias". Pero, pensan
do bien las cosas, en estos tiempos 
obsesivamente privatizadores puede re
sultar alternativo el carácter estatal de 
una institución. Además, si excluimos a 
las radios estatales, ¿no tendríamos que 
dejar fuera a las de la Iglesia Católica 
que también responden a un Estado, el 
Vaticano? ¿O a las radios universitarias, 
puesto que algunas de ellas tienen de
trás una empresa internacional? 

Preferimos la sabiduría de los chi
nos: "no importa el color del gato con tal 
que cace ratones". Quienes sean los 
dueños dela emisora condicionarán más 
o menos el proyecto. Pero ninguna fór
mula de propiedad debe descalificarse a 
priori. A nuestro juicio, tan comunitarias 
pueden ser lasradios privadas como las 
públicas, las religiosas como las laicas, 
las universitarias, las municipales, las 
sindicales, lasde propiedad cooperativa, 
de organizaciones populares, de ONG's, 
o hasta la de tres muchachos locos que 
se juntaron para fabricar su propio trans-

Del oyente narrativo al oyente clip 

Las escuchas de estos jóvenes no 
son verticales, es decir, no escuchan to
da una emisora durante todo un día, ni 
se enganchan como en las telenovelas 
en horarios fijos. Por el mismo espíritu 
joven y la constante búsqueda de emo
ciones épicas, ellos se detienen lo indis
pensable y sin deudas, ni gratitudes 
continúan su búsqueda solitaria, su uso 
personal fragmentario e individualizado a 
través del dial, frecuentemente sin un 
norte definido, con la única idea de pa
sarlo bien. 

Esta modalidad de la sintonía esdia
metralmente distinta, tal vez, a la de sus 
padres y abuelos, que suelen recordar a 
todos los locutores deuna radio, sus ho
rarios sintiendo preferencias por una es
tación y antipatías por otras y 
desarrollando afectos especiales hacia 
la empresa. En otras palabras, es una 
radio de autor basada en la narratividad, 
en la palabra discursiva, "una radio inte
resante". 

Para el joven la radio es mezcla, un 
orden hecho de co/lages, de retazos ra
diales, un pegote de voces y concursos 
en el que la música eselmuro donde di
buja su consumo. Para ellos la radio es 
anónima, no importa quién habla, si ha
bla bonito, quién dice, si dice algo te
cán. Existen radios preferidas pero las 
lealtades duran lo que dura mover el dial 
o aburrirse. No hay una búsqueda de 
sentido existencial en la radio, como en 
las amas de casa; tampoco una deman
da de satisfacción de instrucción o com
pensación social y abaratamiento de los 
servicios como en las oyentes de secto
res populares. En otras palabras, esuna 
recepción orientada por imágenes radia
lesen vez desentidos. 

En resumen, es otra radio, otros có
digos losque se nos presentan; son es
cuchas que más se asemejan al clip que 
a losconsejos. Sin embargo, la informa
tización está dando la pauta del consu
mo cultural, donde la narratividad existe 
pero es construida desde los sujetos a 
base deunnúmero finito decombinacio
nes como en elhipertexto. 

Del público al usuario 

La tendencia en la programación ha 
evolucionado: de buscar un público lo 
más amplio posible (mass-marketing) a 
un segmento de oyentes objeto de los 

":::'iti:::~~lli:jl:·il··_I::::::: 
anuncios (concentrated marketingfo. Sin 
embargo, la programación ha respondi
do más a las necesidades de los anun
ciantes que a lasdel público. Pocos han 
sido los estudios en nuestro medio que 
indaguen las motivaciones de los oyen
tes o televidentes como consumidores 
de medios, generalmente se los ha cir
cunscrito a los datos como el sexo, la 
edad, el ni,vel socioeconómico, la instruc
ción, etc.; para ubicar segmentos. Más 
escasos son los trabajos sobre las esté
ticas de recepción o las lecturas subjeti
vas dela programación. 

El enfoque predominante ha sido el 
ubicar segmentos deoyentes para deter
minado horario y estación, pero si pre
tendemos un acercamiento más amplio 
al consumo de los medios y a la constí
tucíón de los "públicos" es necesario 
abordarlo desde la propia forma que tie
nen losoyentes desituarse frente al me
dio. Como ya hemos visto, los jóvenes 
tienen un consumo horizontal fragmeta
do de la oferta radial a diferencia de los 
adultos que escuchan horizontalmente 
según la programación de una o dos es
taciones. 

La noción de público, a la luz de re
cientes investigaciones, resulta entonces 
discutible. Esta acepción es prevía a la 
existencia de los medios masivos elec
trónicos, pues se refiere a quienes asis
ten a un mismo lugar y observan un 
espectáculo en particular en lasplazas y 
teatros". Si bien la radio mantiene su ca
rácter de espectáculo, es difícil a estas 
alturas señalar un lugar, un espacio fijo 
para el consumo de la radio. En ocasio
nes, el espacio es público cuando son 
escuchas colectivas en los omnibuses 
de transporte masivo. En otras es priva
do cuando se ubica en el hogar, otras 
veces colectivo o simplemente individual 
ytranseúnte con el wa/kman. De manera 
que la imposibilidad de ubicar el espacio 
del consumo radial (sea como individuo
colectivo o de privado-público) hacen 
inútil la noción de público usada por el 
marketing. Lozano" se pregunta con jus
ta razón ¿Y qué tal si no hay audiencias 
después detodo? 

y no espara menos pues la radio, al 
igual que la televisión, muchas veces se 
transforma de ambiente a decorado o 
cambia a plano dedetalle según la aten
ción de sus consumidores. No esgratui
to que en las encuestas y entrevistas 
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gente, puede y debe haber comunidad. 
¿No nos han dicho que vivimos en una 
"aldea global"? Pues, entonces, todos 
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más o menos vatios, están convidadas a 
sumarse a esta corriente internacional 
favorable a una comunicación democrá
tica y democratizadora. 

• Lo comunitario tampoco se define 
por el lugar en que una emisora esté si
tuada en el espectro de frecuencias. 
¿Por qué discriminar una programación 
de AM frente a otra de FM o de onda 
corta? Si algún día captásemos una se
ñal radioastronómica, unacomunicación 
extraterrestre, no tendríamos por qué 
desconfiar de sus intenciones comunita
rias. 

Sucede que en América Latina, a 
más de centenares de radios comunita
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~~;~r:~X::~"$?:::::- • " • 
i~tl¡:O somos perifencos ':~~~~~:~:: 
:s:l"::~ ::. "::~~: 
m]~¡~¡ tt ::, ni provisionales. La 
~~~~ ~~~~~~jt radio comunitaria se 

desarrolla de igual manera 
en una gran capital o en un 
caserío campesino. Donde 
hay gente, puede y debe 
haber comunidad. ¿No nos 
han dicho que vivimos en 
una "aldea global"? 

tI~~;~m~~~~~~~~~~~~~~;~~~1~~l~~~~~~l~~ 

"Lo importante es la libertad y elplurfl/ismo de ideas" 
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tan loofertado por el 
medio y a los me
dios mismos. Por úl
timo, la muy temida 
meqacorrunicaclón" 
como la idealizada 
mesocomu nlcacíón 
es posible repensar
lastambién desde la 
recepción, pues he
mos pasado de ubi
car los medios en 
espacios deencuen
tro (cine, teatro) a si
tuarlos en . el 
domicilio (radio y te
levisión) y de allí a 
un tercer momento: 
el de consumo tran
seúnte donde el es
pacio es menos 
importante y lo que 
ha variado son las 
modalidades de re
lacionarse con la 
oferta y los medios 
mismos.• 

REFERENOAS 

realizadas, la recordación de nombres 
de locutores, programas, estaciones, 
cantantes, noticias; sean entremezcla
dos, confundidos en lostiempos y en los 
estilos, haciendo de la memoria una 
amalgama audiovisual provisional y des
cartable, como una película de cine pa
sada al revés, donde las secuencias 
carecen de la lógica habitual, pues todo 
pasa sin fijación, sin adquisiciones. ¿No 
es, acaso, que el acercamiento está mal 
formulado, que conocer la recepción no 
debe hacerse desde los géneros o for
matos, o los textos y ofertas radiales o 
de cualquier otro medio, sino desde su 
cotidianeidad, desde sus categorías pro
pias dedesagregar y construir su consu
mo intermedios, su lectura cons
írucüva", sincrónica y caprichosa, donde 
lo lúdico y el placer imperen? 

En resumen, día a día nos enfrenta
mos a la recepción que más se asemeja 
al usuario de la computadora que al 
cliente deuna tienda, donde lospúblicos 
no son fragmentados por losmedios, sa
tisfaciendo sus diversas necesidades 
desde las supuestas ¡dentidades grupa
les, sino que son el'os los que fragmen
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1. Ver Mata, 
Maria Cristina: La constitución de los 
públicos masivos y su relación con los 
procesos de identidades sociales y cul
turales en Córdoba. 

2.	 Mata, Maria Cristina y Alfaro, Rosa 
Maria; Evaluación de la Emisora Ra
dial Cuuoaia. Piura 1991. Asociación 
Latinoamericana de Educación Radio
fónica, ALER. 

3.	 VerMacassi, Sandro. Recepción y con
.sumoradial; unaperspectiva desde los 
sujetos, en Diá-logos No. 35. 

4.	 Colmenares Constanza, Elestallido del 
formato en los mensajes publicitario, 
en Diá-logos No. 27, describe una rea
lidad que bien puede aplicarse a la 
producción radial y que se esboza en 
la aún ordenada televisión. 

5.	 Usamos el concepto de Kenneth H. 
Gergen aplicado a la arquitectura mo
derna en El yo saturado; dilemas de 
identidad en el mundo contemporá
neo. Paidos contextos, 1992. 

6.	 Ver Macassi, Sandro, en: Identidad 
Comunicativa y Propuesta alternativa 
para la mujer. Memoria del Seminario 
Taller. CEAAL-CALANDRlA, 1993. 

7.	 Diferenciamos los gustos prefigurados 

de los predefinidos en tanto los pri
meros constituyen bocetos, esquemas 
de aquello que puede otorgar placer 
pero que están abiertos a otrasformas 
y modelos; por ejemplo, el gusto por 
la salsa no evita que se pueda oír un 
rack pesado, en cambio los gustos 
predefmidos son exduyentes a otros 
como los rockeros que odian la músi
ca dásica. Ambos tienen algo en co
mún, pues sirven para que el oyente 
oriente su consumo tanto en la elec
ción del medio, el horario, cuanto al 
momento de encender la radio y es
coger las estaciones o programas. 

8.	 Esto lo anotamos como tendencia 
pues el número de radios por hogar 
aún no corresponde a una persona, 
según la investigación de radio masi
va. 

9.	 En particular en lo que se refiere a las 
escenas y programas de sexo y vio
lencia. Ver informe de investigación 
Padres e hijos frente a la pantalla. 
A.C.C.S.S. Calandria. En prensa. 

10. Dante Luis Guilherme, La televisión 
segmentada, en: Chasqui No. 47. pp. 
68-71. 

11. Así lo consigna el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española 
en la undécima acepción de la pala
bra "público". 

12. Lozano, Elizabeth. Delsujeto cautivo a 
los consumidores nomádicos, en: Diá
logos No. 30. 

13. Es interesante el planteamiento de 
Fuenzalida Valerio en Visiones y am
biciones del televidente, CENECA, 
1990. Respecto a la construcción del 
significado en la recepción, a base de 
las condiciones socioculturales de los 
televidentes. Sin embargo, manifiesta 
un énfasis en las lecturas familiares y 
colectivas que tal vez solo funcionan 
con las telenovelas, pero que no cu
bren todo el inmenso espectro del 
consumo masivo. 

14. Roman Gubem señala que la inciden
cia de las nuevas tecnologías serefle
ja en el antagonismo entre la 
mesocomunicación y la megacomuni
cacíón. Sin embargo, una perspectiva 
centrada menos en la oferta y más en 
los usuarios, desdibuja esta división. 
Ver: Gubem, Roman, Megacomunica
ci6n vs. mesocomunicaaon, en: Telas 
Cuadernos de Comunicación No. 3, 
Madrid, 1985. pp. 6-7. 

¿Qué hace comunitaria a 
una radio comunitaria? 

En Canadá nacieron conel 
nombre de radios 
comunitarias. En América 
Latina, la variedad de los 
apellidos da cuenta de la 
riqueza de las experiencias: 
libres en Brasil, 
paructpauoas en Nicaragua, 
populares en Ecuador. 
Cambia el traje, pero no el 
monje. El desafío de estas 
emisoras es similar: 
democratizar lapalabra 
para hacer másdemocrática 
esta sociedad injusta. 

1! 
! 

UlIl nombre del festival de 
Quito, realizado en no

! viembre de 1995, resulta 
sugestivo: Radioapasiona
dosy TeJevisionarios. Con
vocados por ese amor y 

esa utopía, se han reunido en la capital 
dela comunicación latinoamericana más 
de 400 productores y periodistas llega
dos detodos los países y en representa
ción de muchísimos otros que, con 
ganas pero sin plata, no pudieron asistir. 
Hemos mostrado que no somos cuatro 
gatos. Hemos demostrado que estamos 

Jos~ IGNACIO LOPEZ VIGIL,. cubano. Coordinador 
para América Latina y el Caribe de la Asociación 
Mundial de Radios Comuntiarias (AMARC). 

unidos en una sólida coalición de 8 re
des regionales. 

Muchos y fuertes, sí, pero, ¿qué nos 
identifica'? ¿Por qué no dejar a un lado 
los adjetivos y llamarnos, sencillamente, 
radialistas? ¿Hay alguna línea divisoria 
entre las radios comunitarias y las que 
llamamos comerciales? ¿Por dónde pa
saesa línea? Pongamos sobre el tapete 
una cuestión tan previa corno pendien
te: ¿qué eslocomunitario? 

Lo que no es 

Para responder a esta pregunta, re
sulta mejor comenzar aclarando lo que 
no es. Intentémoslo. 

~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~ili~~i~~¡~~:¡ 

- Las radios comunitarias no se limi
tan a las de baja potencia, las de míni
ma o pequeña cobertura. Si así fuera, 
condenaríamos nuestros proyectos al 
enanismo: en la medida en que crecie
ran, perderían su identidad. ¿O es que 
no debemos crecer? Algunos piensan
y hasta con buena voluntad- que este 
asunto de la comunicación comunitaria 
es para lasáreas rurales, para poblacio
nes alejadas de loscentros urbanos, allí 
donde no llegan todavía las ''verdaderas 
radios". 

No somos periféricos ni provisiona
les. La radio comunitaria se desarrolla 
de igual manera en una gran capital o 
en un caserío campesino. Donde hay 
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y aun sin estar situado en el dial, 
¿por qué un centro de producción radio
fónica que ofrece excelentes programas 
dramatizados o una agencia de noticias 
que surte a una cadena de emisoras no 
pueden, con todo derecho, considerarse 
comunitarios? ¿Y qué decir de las boci
nas, que juegan unpapel tanmovilizador 
en losmercados y lasferias y losbarrios 
populares? Toda voz, independiente
mente del canal por el que se transmita, 
puede enriquecer la opinión pública y fa
vorecer lasrelaciones sociales. 

- La frontera de lo comunitario tam
poco pasa porcontar o no con la licen
cia para transmitir. Ciertamente, no 
tenemos vocación declandestinos ni nos 
gusta el apelativo "piratas", porque no 
robamos nada reclamando el acceso a 
la palabra pública, ejerciendo el derecho 
a la comunicación. Pero le haríamos el 
juego a los ministerios burocráticos y a 
los monopolios de audiovisuales si ex
cluyéramos del movimiento comunitario 
a centenares de experiencias de radiodi
fusión que no han recibido el permiso 
aunque han tramitado el expediente. O 
que ni siquiera han presentado este últi
mo por lo caro que resulta o por lascoi
mas que implica. 

- ¿Será, entonces, la propiedad del 
medio lo que decide su inclusión como 
comunitario? Hemos escuchado esta 
afirmación: "las radios estatales no clasi
fican como comunitarias". Pero, pensan
do bien las cosas, en estos tiempos 
obsesivamente privatizadores puede re
sultar alternativo el carácter estatal de 
una institución. Además, si excluimos a 
las radios estatales, ¿no tendríamos que 
dejar fuera a las de la Iglesia Católica 
que también responden a un Estado, el 
Vaticano? ¿O a las radios universitarias, 
puesto que algunas de ellas tienen de
trás una empresa internacional? 

Preferimos la sabiduría de los chi
nos: "no importa el color del gato con tal 
que cace ratones". Quienes sean los 
dueños dela emisora condicionarán más 
o menos el proyecto. Pero ninguna fór
mula de propiedad debe descalificarse a 
priori. A nuestro juicio, tan comunitarias 
pueden ser lasradios privadas como las 
públicas, las religiosas como las laicas, 
las universitarias, las municipales, las 
sindicales, lasde propiedad cooperativa, 
de organizaciones populares, de ONG's, 
o hasta la de tres muchachos locos que 
se juntaron para fabricar su propio trans-

Del oyente narrativo al oyente clip 

Las escuchas de estos jóvenes no 
son verticales, es decir, no escuchan to
da una emisora durante todo un día, ni 
se enganchan como en las telenovelas 
en horarios fijos. Por el mismo espíritu 
joven y la constante búsqueda de emo
ciones épicas, ellos se detienen lo indis
pensable y sin deudas, ni gratitudes 
continúan su búsqueda solitaria, su uso 
personal fragmentario e individualizado a 
través del dial, frecuentemente sin un 
norte definido, con la única idea de pa
sarlo bien. 

Esta modalidad de la sintonía esdia
metralmente distinta, tal vez, a la de sus 
padres y abuelos, que suelen recordar a 
todos los locutores deuna radio, sus ho
rarios sintiendo preferencias por una es
tación y antipatías por otras y 
desarrollando afectos especiales hacia 
la empresa. En otras palabras, es una 
radio de autor basada en la narratividad, 
en la palabra discursiva, "una radio inte
resante". 

Para el joven la radio es mezcla, un 
orden hecho de co/lages, de retazos ra
diales, un pegote de voces y concursos 
en el que la música eselmuro donde di
buja su consumo. Para ellos la radio es 
anónima, no importa quién habla, si ha
bla bonito, quién dice, si dice algo te
cán. Existen radios preferidas pero las 
lealtades duran lo que dura mover el dial 
o aburrirse. No hay una búsqueda de 
sentido existencial en la radio, como en 
las amas de casa; tampoco una deman
da de satisfacción de instrucción o com
pensación social y abaratamiento de los 
servicios como en las oyentes de secto
res populares. En otras palabras, esuna 
recepción orientada por imágenes radia
lesen vez desentidos. 

En resumen, es otra radio, otros có
digos losque se nos presentan; son es
cuchas que más se asemejan al clip que 
a losconsejos. Sin embargo, la informa
tización está dando la pauta del consu
mo cultural, donde la narratividad existe 
pero es construida desde los sujetos a 
base deunnúmero finito decombinacio
nes como en elhipertexto. 

Del público al usuario 

La tendencia en la programación ha 
evolucionado: de buscar un público lo 
más amplio posible (mass-marketing) a 
un segmento de oyentes objeto de los 

":::'iti:::~~lli:jl:·il··_I::::::: 
anuncios (concentrated marketingfo. Sin 
embargo, la programación ha respondi
do más a las necesidades de los anun
ciantes que a lasdel público. Pocos han 
sido los estudios en nuestro medio que 
indaguen las motivaciones de los oyen
tes o televidentes como consumidores 
de medios, generalmente se los ha cir
cunscrito a los datos como el sexo, la 
edad, el ni,vel socioeconómico, la instruc
ción, etc.; para ubicar segmentos. Más 
escasos son los trabajos sobre las esté
ticas de recepción o las lecturas subjeti
vas dela programación. 

El enfoque predominante ha sido el 
ubicar segmentos deoyentes para deter
minado horario y estación, pero si pre
tendemos un acercamiento más amplio 
al consumo de los medios y a la constí
tucíón de los "públicos" es necesario 
abordarlo desde la propia forma que tie
nen losoyentes desituarse frente al me
dio. Como ya hemos visto, los jóvenes 
tienen un consumo horizontal fragmeta
do de la oferta radial a diferencia de los 
adultos que escuchan horizontalmente 
según la programación de una o dos es
taciones. 

La noción de público, a la luz de re
cientes investigaciones, resulta entonces 
discutible. Esta acepción es prevía a la 
existencia de los medios masivos elec
trónicos, pues se refiere a quienes asis
ten a un mismo lugar y observan un 
espectáculo en particular en lasplazas y 
teatros". Si bien la radio mantiene su ca
rácter de espectáculo, es difícil a estas 
alturas señalar un lugar, un espacio fijo 
para el consumo de la radio. En ocasio
nes, el espacio es público cuando son 
escuchas colectivas en los omnibuses 
de transporte masivo. En otras es priva
do cuando se ubica en el hogar, otras 
veces colectivo o simplemente individual 
ytranseúnte con el wa/kman. De manera 
que la imposibilidad de ubicar el espacio 
del consumo radial (sea como individuo
colectivo o de privado-público) hacen 
inútil la noción de público usada por el 
marketing. Lozano" se pregunta con jus
ta razón ¿Y qué tal si no hay audiencias 
después detodo? 

y no espara menos pues la radio, al 
igual que la televisión, muchas veces se 
transforma de ambiente a decorado o 
cambia a plano dedetalle según la aten
ción de sus consumidores. No esgratui
to que en las encuestas y entrevistas 

·j".::I::I~II:·:~I.·::lj:II~lj:::::: 
gente, puede y debe haber comunidad. 
¿No nos han dicho que vivimos en una 
"aldea global"? Pues, entonces, todos 
los transmisores, pequeños o grandes, 
se han vuelto cercanos e interdepen
dientes. Todas las señales de radio, de 
más o menos vatios, están convidadas a 
sumarse a esta corriente internacional 
favorable a una comunicación democrá
tica y democratizadora. 

• Lo comunitario tampoco se define 
por el lugar en que una emisora esté si
tuada en el espectro de frecuencias. 
¿Por qué discriminar una programación 
de AM frente a otra de FM o de onda 
corta? Si algún día captásemos una se
ñal radioastronómica, unacomunicación 
extraterrestre, no tendríamos por qué 
desconfiar de sus intenciones comunita
rias. 

Sucede que en América Latina, a 
más de centenares de radios comunita
rias, hay una cantidad impresionante de 
programas comunitarios ubicados en las 
programaciones de las emisoras comer
ciales. Suelen ser espacios no tanto pa
ra una comunidad geográfica, sino de 
intereses: juntas de vecinos, clubes, sin
dicatos, programas en lenguas indíge
nas, programas para y por sectores 
discriminados (homosexuales, migran
tes, presidiarios). Nada humano, como 
decía elotro, resulta ajeno. 

~~;~r:~X::~"$?:::::- • " • 
i~tl¡:O somos perifencos ':~~~~~:~:: 
:s:l"::~ ::. "::~~: 
m]~¡~¡ tt ::, ni provisionales. La 
~~~~ ~~~~~~jt radio comunitaria se 

desarrolla de igual manera 
en una gran capital o en un 
caserío campesino. Donde 
hay gente, puede y debe 
haber comunidad. ¿No nos 
han dicho que vivimos en 
una "aldea global"? 

tI~~;~m~~~~~~~~~~~~~~;~~~1~~l~~~~~~l~~ 

"Lo importante es la libertad y elplurfl/ismo de ideas" 
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bombardeo saturado de mensajes, locu
tores, programas, concursos, noticias; 
sin tener la posibilidad de escoger aque
llo que corresponde a sus gustos e inte
reses.

De otro lado, el estallido de los for
matos haflexibilizado la producción per
mitiendo la audacia en las mezclas, la 
confusión de los géneros, la hibridación 
de los gustos, la convivencia de la risa 
hilarante con la noticia. Encontramos 
con más frecuenCia la codificación múlti
pleS desde la esfera productiva, esdecir, 
que losprogramas radiales recurren a la 
ambigüedad 'en búsqueda de ampliar 
más segmentos de público. 

Los irreverentes silenciosos 
En la década pasada, asícomo hubo 

un énfasis en los estudios sobre radio y 
televisión por sobredimensionar las ex
periencias alternativas; también existió 
un interés por las lecturas narrativas y 
colectivistas (y grupales) del consumo 
de los mismos. En la televisión, se cen
tró la atención en la telenovela y la lectu
ra familiar y grupal que de ella se hacía, 
lo mismo en la radio, prefigurando un 
oyente fanático enamorado de los locu
tores, con una atención extraordinaria 
mientras trabajaba, lavaba o cocinaba. 

Efectivamente, el perfil descrito co
rresponde al oyente de la AM y al con
sumo de amas de casa y jubilados 

mayores de edad. Pero en términos 
cuantitativos no representan el grueso 
de tos oyentes', Recientes investigacio
nes sobre el consumo de la radio masiva 
nos acercan a formas de relación y uso 
que se vienen imponiendo en la diaria 
pero silenciosa forma de escuchar radio 
y que constituye un volumen considera
ble. 

Según estos estudios la FM está lite
ralmente colonizada por los jóvenes, 
quienes a diferencia delosadultos y ma
yores se interesan muy poco por los es
quemas narrativos de las noticias, los 
consultorios, los magazines, la conseje
ríaque en décadas pasadas, junto al ra
dioteatro, constituían casi todo el 
quehacer radial. 

A base de unos gustos prefigurados7 

los jóvenes tienen un conjunto de esta
ciones y van de una a otra explorando. 
Esta navegación por la programación no 
tiene un final u objetivo fijo; no sucede 
como en las amas de casa que escu
chan de 7 a 9 un programa, luego otro 
de 9 a 11 en otra radio, sabiendo que 
terminarán en determinada radio a deter
minada hora. Los jóvenes, en cambio, 
seleccionan una radio de solo música 
rack, luego pasan a otra romántica, al ra
to optan poruna radio que combine am
bos géneros musicales y así en 
adelante. Estas modalidades de escucha 
pueden ser tantas como combinaciones 

-Padres vs. hijosa la horadel tenqo" 

posibles existen o como biografías per
sonales podamos fichar. 

Los casos más radicales son de 
quienes prenden la radio sinuna idea de 
qué estación, locutor o programa quieren 
escuchar; simplemente usan la radio co
mo una caja dedulces dedonde extraen 
los bombones de su placer, deteniendo 
el movimiento del dial allí donde escu
chan algo que les llame la atención o los 
motive, excite, emocione, entusiasme, 
etc., y que puede ser la voz de un locu
tor, que luego cambian pues les aburre 
lo que dice, o una música del recuerdo, 
o un comercial, hasta unconsejo, etc. 

Jóvenes y adultos en las pugnas 
por el dial 

A pesar que los públicos se encuen
tran '1ragmentados", en ocasiones con
fluyen en espacios comunes. Tal vez el 
espacio de comunicación más importan
te para la recepción de medios en jóve
nes aún es el familiar. En él se produce 
una serie de reglas y acuerdos intersub
jetivamente construidos (por imposición, 
distribución de poder, o negociación) 
que definen eluso de losmedios, desde 
programas validados, volumen, horarios, 
hasta los usos con pares, según la es
tructura familiar. Sin embargo, a medida 
que los receptores de radio son menos, 
la injerencia de los padres es mayor, 
tanto en la ocasión de encendido de la 
radio como al seleccionar la estación y el 
programa que van a escuchar. 

Ciertamente, las reglas y acuerdos 
mencionados eran discutidos, negocia
dos o impuestos cara a cara, en el mo
mento mismo de recepción, cuando el 
hijo o hija querían escuchar música rack 
y el padre prefería la hora del tango. La 
expansión de la radio ha personalizado 
la escuchas de manera que el joven re
curre al walkman, o a la radio de bolsillo 
que constituyen también la afirmación y 
diferenciación de sus gustos respecto a 
los padres. Sin embargo, las reglas y 
acuerdos persisten, pero ya noson cara 
a cara sino definidas para usos genera
les o trasladadas a la televisión. Desde 
niños, la televisión es objeto de prohibi
ciones y es la que genera más reglas, 
aunque la tendencia apunta a una flexi
bilización y a su uso instrumental por 
parte de los pacres'. Laradio tiende a li
berarse, reduciéndose a un uso perso
nalizado e individual, donde la tendencia 
predominante esfragmentar laoferta. 
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':" " necesitamos dinero 
1- :. y no solo para 

"subsistir". Queremos ser 
empresas sólidas, 
autofinanciadas. Más aún: 
rentables. 
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misor e ingresar a la 
economía informal 
de nuestros países 
con su emisorita ba
rrial. Cualquiera sea 
la propiedad, lo im
portante es que su 
periodismo sea inde
pendiente y novoce
ro de un partido o 
gobierno. Que haya 
libertad de expresión 
y pluralismo de 
ideas. 

- ¿Y la Inspira
ción del proyecto? 
Tampoco. Si usted 
trabaja por amor a 
Cristo o a Confucio, 
si usted encuentra en 
la Biblia o en el Co
rán la fuente de su 
entusiasmo, si hace 
lo que hace poramor 
a la revolución o por 
amor al arte o por 
amor a su mamá, 
eso no cambia mu
cho las cosas. Aquí 
interesa menos el 
punto de partida que 

el de llegada. Cualquier motivación re
sulta válida si es humanista, si busca el 
bien delacomunidad y promueve la jus
ticia. Ahora bien, como dicen que de 
buenas intenciones está empedrado el 
camino hacia el intierno, la mejor evalua
ción del árbol estará en sus frutos. 

- Alguno ya estará pensando que la 
diferencia estriba en el modo de pro
ducción. Lo comunitario sería lo artesa
nal, lo espontáneo, la radio de aficio
nados, frente a lasotras emisoras profe
sionales y de alta calidad técnica. Esta 
concepción sostenida por algunos ro
mánticos representa unsuicidio anuncia
do. Esquivando la competencia, las 
radios comunitarias se saldrían de la 
cancha. Y así, más a la corta que a la 
larga, quedarían reducidas a la margina
lidad. 

Tal vez por falta de recursos, tendre
mos que arrancar con equipos desegun
da mano y locutores improvisados. Pero 
no hagamos de la carencia virtud. Poco 
a poco, si el proyecto está bien encami
nado, iremos consolidando la empresa, 
mejorando la producción y los producto
res. Precisamente por ser comu nitarias 

-por aquello de "para elpueblo lo mejor"
nos desafiaremos a ser tanto o más pro
fesionales que las radios comerciales. Y 
apagar buenos salarios, incluso mejores 
que losdeellos. 

Muchas emisoras comunitarias tra
bajan franjas, más o menos amplias de 
su programación, con personal volunta
rio. Esto muestra la convocatoria del me
dio y la vocación de servicio de muchos 
compañeros y compañeras. Pero tanto a 
los rentados como a los voluntarios, la 
dirección de la radio debe exigirles cali
dad, buena preparación de los progra
mas, profesionalismo. 

- Llegamos a los anuncios. Hay 
quienes sospechan que si una radio co
munitaria vende publicidad comercial, se 
hacomercializado. ¿Será verdad? Algu
nos precipitan esta equivalencia: 

RADIO COMERCIAL = Cuando pasa 
publicidad comercial 

RADIO COMUNITARIA = Cuando no 
pasa publicidad comercial 

Con tal esquematismo, ¿no estare
mos cortando el futuro a las radios co
munitarias? ¿De qué van a vivir, con qué 
van a pagar la luzy losdiscos Ylossala
rios? ¿Con lossubsidios de lasagencias 
de cooperación? ¿Y hasta cuándo? El 
reflujo de las ayudas internacionales in
dica que "la era de los proyectos" está 
llegando a su tino Y aunque así notuera, 
¿no es tiempo ya de producir, al menos, 
el dinero que necesitamos? ¿No sere
mos capaces de cubrir con buenas ini
ciativas económicas los gastos 
operacionales de nuestra empresa? 

La posibilidad de obtener ingresos 
para nuestras radios no se agota en los 
anuncios comerciales. La torta publicita
ria tiene cada vez más comensales. La 
TVselleva la gran tajada. Y las muchas 
radios tienen que disputarse unpequeño 
porcentaje. A pesar de esto, y sin ex
cluir otras empresas paralelas que com
pleten el presupuesto, los anuncios 
siguen representando una entrada eco
nómica significativa. Una radio comunita
ria puede -sln por ello corromperse ni 
prostituirse- captar publicidad comercial 
y transmitirla. No esvampiro quien nece
sita sangre, sino quien vive para ella. 

- Por último, está la metodologfa. 
Ciertamente, no se concibe una radío 
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"Hacer delbuen humor y la esperanza laprimera propuesta" 

comunitaria que no quiera abrir sus mi· 
crófonos a las más variadas voces ciu
dadanas. Pero hay tiempos oscuros y 
momentos de plomo. Poca participación 
popular podía hacer la YSAX de Monse· 
flor Romero en aquellos años de la gue· 
rra sucia norteamericana contra El 
Salvador. La Venceremos, bajo tierra, 
menos aún. ¿Yquién dirá que esas emi· 
soras no construyeron comunidad, 
acompañando la insurrección, arrtesqan
doy perdiendo lavida desus locutores? 

Por otra parte, también lasradios co
merciales hacen muchos y buenos pro
gramas participativos. No sería justo 
arrogarnos la invención ni mucho menos 
la exclusividad de la metodología inte· 
ractiva. 

¿Cuándo una radio es 
comunitaria? 

¿Y...? Ni por esto ni por aquello. En
tonces, ¿qué? Dejemos ya lo que no 
nos identifica y hablemos enpositivo. En 
definitiva, ¿cuándo se puede decir que 
una radio escomunitaria? 

La respuesta no es muy compleja: 
basta mirar los objetivos de esa radio. 
¿Qué busca, cuáles son sus fines? El 
carácter social del medio de comunica

ción es el elemento determinante en el 
tema que nos ocupa. 

Las radios comerciales se definen 
como instituciones con fines de lucro. Su 
objetivo, su primera finalidad, es sacar 
dinero. Como medios de comunicación, 
deberán asumir la responsabilidad social 
y cultural de todo buen periodismo, de
berán orientar su programación al servi
cio y desarrollo de las comunidades. 
Pero en caso de conflicto, cuando hay 
que escoger entre Dios y el Becerro de 
Oro, los empresarios suelen inclinarse 
por este segundo. 

Nosotros también necesitamos dine
ro y no solo para "subsistir". Queremos 
ser empresas sólidas, autofinanciadas. 
Más aún: rentables. Los recursos obteni
dos por la venta de publicidad y otros 
auspicios, se reinvertirán en el mismo 
proyecto para mejorar equipos, salarios 
y programación. Para hacer más comu
nitarias -hacia dentro y hacia fuera- a 
nuestras emisoras. 

Pero nuestra opción esdistinta. Y en 
ella encontramos laperla preciosa, la ca
racterística innegociable de nuestros 
proyectos radiofónicos: ¿trabajamos 
prioritariamente para. nuestro propio be
neficio o para ayudar a transformar las 

~ 

! 
~ 

! 

condiciones sociales, la calidad de vida 
denuestros congéneres? 

Cuando una radio promueve la parti
cipación de los ciudadanos y defiende 
sus intereses; cuando responde a los 
gustos de la mayoría y hace del buen 
humor y la esperanza su primera pro
puesta; cuando informa verazmente; 
cuando ayuda a resolver los mil y un 
problemas de la vida cotidiana; cuando 
en sus programas se debaten todas las 
ideas y se respetan todas lasopiniones; 
cuando se estimula la diversidad cultural 
y no la homogeneización mercantil; 
cuando la mujer protagoniza la comuni
cación y noesuna simple voz decorativa 
o un reclamo publicitario; cuando no se 
tolera ninguna dictadura, ni siquiera la 
musical impuesta por las disqueras; 
cuando lapalabra detodos vuela sin dis
criminaciones ni censuras; esa es una 
radiocomunitaria. 

No buscan el lucro las emisoras que 
así se denominan, sino el servicio a la 
sociedad civil. Un servicio, por supuesto, 
altamente político: setrata deinfluir en la 
opinión pública, de crear consensos, de 
ampliar la democracia. En definitiva -y 
por ello, el nombre- de construir comu
nldad. O 
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Cuando las radios erangrandes 
muebles situados en la sala o en el 

estarprincipal, otra era laforma de 
escuchar. Se congregaba lafamilia, 
los vecinos. Solo algunas estaciones 

competían elegantemente por la 
audiencia y, en suma, elespacio 
radial era culto y refinado'. La 

posesión de la radio era un elemento 
de distinción y culto social, como 
ahora lo son las parabólicas. La 

radio era la simultaneidad 
anónima de cientos depersonas 

oyentes. La distancia estaba 
planteada; pero también la relación 

y la actualidad. 
i~~~~¡i~~l~~~t~~~;~l~~i~~¡l~~~m;~m¡r¡~!~lt~~ 

hora las radios como tecnología no son un 
atractivo para el consumidor, pues vienen co
mo aditivos a las grabadoras, a los relojes, a 
las linternas, a las calculadoras, walkmans y 
todo circuito ensamblado en una buena pre
sentación lleva consigo un receptor de radio. 

Los muebles de radio no ocupan la centralidad de lassalas de 
loshogares sino que son agregados desofisticados equipos de 
música o confinados a espacios como el comedor o losdormi
torios yúltimamente a losbolsillos y correas. 

La transistorización y los chips la han empequeflecido, lili
putienzando la radio. El uso del satélite ha producido cambios 
en las radios provincianas donde antes no se sintonizaban las 

SANDRO MACASSI, peruano. Sicólogo social, Coordinador del Departamento de 
Investigación de la Asociación de Comunicadores Calandria 

~ 
M 

grandes cadenas" La información local de la radio provinciana 
se complementa con lo internacional y nacional para armar la 
visión del mundo que losoyentes necesitan para situarse yac
tuar. En conclusión, el satélite y la miniaturización contribuye
ron respectivamente a la ampliación de la cobertura radial y a 
lapersonalización del uso del rnedlo', 

Al mismo tiempo, laoferta radial sehaconvertido enunme
gamonstruo policefálico difícil de comprender y encauzar en 
una sola e inocente teoría. Curanderos, doctores, leguleyos, 
naturistas, políticos, locutores iracundos, fanáticos de jazz o de 
la chicha pupulan diariamente en las más de 1.500 horas dia
rias de programación en una capital sudamericana. Se eviden
cia grandes diferencias entre un sistema radial de alta 
masividad con otros de baja masividad, como en las capitales 
provincianas donde el oyente no está expuesto literalmente al 

CHASQUI52, noviembre 1995 4754 CHASQUI 52, noviembre 1995 



¡iil:I:li:III¡¡II::IIIIIIIIII·i¡
 

ser reconocidas en las legislaciones vi
gentes. 

De lo justo a lo legal 

En la legislación comparada se pue
de observar que las leyes de telecomu
nicaciones regulan la radiodifusión 
pública y privada. La primera, salvo en 
los países europeos, rara vez se ha 
puesto en práctica, convirtiéndose por lo 
general en radiodifusión gubernamental. 
Casi nunca se contempla otros tipos de 
medios que en forma sostenida han ido 
consolidándose en los últimos 40 años 
en América Latina. 

La legitimación social que las comu
nidades les han otorgado a las radios 
populares o comunitarias y el rol que 
han cumplido, tanto en su contribución a 
la integración de lospueblos como a su 
carácter dedinamización de losdesarro
lloslocales, de laszonas más atrasadas 
del conñnente, parecen no ser elemen
tos suficientes como para convertirse en 
fuente de derecho, ni objeto de estudio 
en ámbitos parlamentarios. 

No obstante, durante el transcurso 
de estas décadas, hemos podido com
probar que e~un lugar, eldere
cho le dio la. razón al hecho, ro legal se 
puso a tono con lo justo y convalidó el 

Lo comunitario noes solo lo pequeño 

criterio de algunos jueces que desde sus 
soledades comprendieron los reclamos y 
necesidades dela gente, abriéndose pa
so con muchísimas dificultades para es
tablecer los embriones de una nueva 
doctrina jurídica, aveces traducida en le
yes. A pesar de ello, sigue siendo más 
importante transformar lasrelaciones so
ciales que las normas. Aun cuando sea 
más difícil, lo que se debe intentar es 
una lenta pero radical transformación de 
la realidad y no tanto una excepcional 
decisión judicial. 

El derecho de sintonía 

Distintos sectores vinculados a los 
medios masivos han planteado, que lo 
comunitario debe estar asociado a lo pe
quena y, por lo tanto, lasradios comuni
tarias deben tener un alcance muy corto 
y una potencia mínima. Incluso, algunas 
legislaciones depaíses latinoamericanos 
reconocen en forma falaz la existencia 
delasradios comunitarias. 

En sus disposiciones se esconde el 
planteo de la potencia mínima, que obli· 
ga al oyente de escasos recursos que 
habita en la periferia de las ciudades, a 
tener un receptor caro para poder captar 
la emisora, inversión que nadie realiza 
para escuchar una nueva radio y, si 

mantiene su vieja cajita translstorízada, 
la debilidad de la señal y el ruido perto
rándole lostímpanos, lo hará emigrar in
defectiblemente a otra señal, En fin, una 
buena y disimulada forma para borrar 
cualquier tipo decompetencia yasea por 
la calidad del mensaje o por los niveles 
de servicios sociales que pudiera prestar 
la emisora dela comunidad. 

Este derecho no regulado pero fácil 
de percibir, simplemente mirando cómo 
corre por la banda de frecuencia modu
lada el rastreador de señales en un re
ceptor moderno, y solo sedetiene enlas 
emisoras más potentes, nos indica des
de ese desarrollo tecnológico, la necesi
dad de disputar también la 
democratización de este aspecto, que va 
indisolublemente ligado al derecho de 
sintonía. 

Los riesgos de las viejas legalidades 
imperantes o de los nuevos mercados 
integrados, son intentos permanentes 
por acallar históricas y postergadas vo
ces que sueñan con tiempos de mayor 
justicia y equidad, con sociedades plena
mente democratizadas en las que el 
ejercicio ritual del derecho pueda ser uti
lizado en nuestras radios comunitarias, 
como buen guión para algún radioteatro 
nocturno. O 
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Una entrada popular al
 
INTERNET
 

ace poco conversé con bido varios intentos para cambiar esta si
el productor de un noti tuación en la que unas pocas agenciasEl INTERNET ofrece laciario radiofónico en deprensa de los Estados Unidos y Euro
Quito. Me comentaba posibilidad de una pa determinan la agenda internacional 
sobre la dificultad de para lospueblos del Sur. Algunos de escomunicación rápida y
encontrar noticias rele tos proyectos, tal como el pool de las 

vantes de otros países latinoamericanos. económica. El proyecto de agencias informativas de los Países No 
"La mayoría de nuestras noticias interna AMARCy CEDEP (Ecuador) y Alineados y la Pan African News Agency 
cionales provienen de emisoras euro (PANA)', fallaron, mientras que otros, cofinanciado, enparte, porel peas en onda corta, me dijo. Hoy mo Inter Press Service (IPS), han experi
pasamos la noticia de un fuego en Lon Buró Canadiense de mentado un éxito limitado. Sin embargo, 
dres. A lo mejor, hubo tres fuegos peo aun sumando los resultados detodos esEducación Internacional,
res en Lima, pero no tenemos manera tos esfuerzos, no se ha logrado cambiar 
de saberlo. Nosotros no podemos pagar busca aprovechar esta el hecho deque unas pocas agencias de 
a las agencias de prensa. Y aunque pu posibilidadpara prensa controlan el 90% del flujo infor
diéramos, también estas concentran la mativo internacional. Por más interesanproporcionar un servicio deinformación en lospaíses del Norte". tes que sean las noticias locales de una 

La preocupación de este colega no noticias a las radios emisora, ¿cómo acceder a la información 
es nueva. En losúltimos 25anos, haha- latinoamericana y del mundo?, ¿cómocomunitarias de la región. 

escapar del cautiverio de los aligopolios
BRUCE GIRARD, canadiense. Comunicador social, ~~;~~~~~~~~¡m¡~m~~m;¡;~ffi1~~¡;~~~~f~;~;~~¡¡¡t1m;~ informativos del Norte?Oficial de Proyectos de AMARC 
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antiguos preceptos como losde libertad Resulta luego una tarea prioritaria, y tantos énfasis y matices como nuevosTal vez un camino amplio para esto 
de expresión y de prensa, extendiéndo avanzar en dar coherencia a las normas comunicadores sevan sumando.sean las igualmente amplias y famosas 
sea los modos deempleo de losmedios con los proyectos de sociedades demo Así como el aire o espacio esun reautopistas de información. ¿No nos han 
decomunicación social, derecho a infor cráticas y asumir responsablemente las curso natural de propiedad común y cudicho que a través de ellas podemos ac ¿Cómo acceder a PULSAR? marse y en algunos casos la tutela de reformas y recreaciones jurídicas nece ya protección esde interés universal, la 
los derechos a la defensa de intereses sarias. Lo que ahora nos interesa y de emisión y propagación de las ondas 

ceder inmediatamente a informaciones 
sobre cualquier tema desde cualquier 

difusos, es decir a aquellos no especifi bemos poner en la escena pública es la electromagnéticas son de dominio públiPara recibir el servicio Púlsar, usted tiene que disrincón del mundo? ¿No nos han asegu
cados y que por su naturaleza jurídica correspondencia entre lavida cotidiana y co del Estado. Este, en ejercicio de surado que con estas nuevas tecnologías poner de una cuenta de correo electrónico, una com
pertenecen a la comunidad y tienen rela el proyecto democrático con la normativa soberanía y teniendo en cuenta que espodemos viajar por el INTERNET, sa putadora cualquiera y un modem (el aparato que hace 
ción con la calidad de vida y la defensa jurídica. Que lossujetos democratizado te recurso no es infinito, debe adminiscando noticias e información acerca de posible la comunicación entre computadoras por línea del patrimonio colectivo. res de lascomunicaciones reordenemos trarlo con un sentido de equidad ylostemas que nos interesen y desde las telefónica). No necesita una línea telefónica exclusiva lasinstituciones que regularon a su anto equilibrio a fin de contemplar la multiplifuentes que queramos? Con una lógica jurídica similar, otraspara tener correo electrónico, pues la comunicación se jo el otorgamiento de frecuencias, rea cidad devoces e intereses de lascomuconstituciones establecen la figura delos Como las nuevas tecnologías de in hace en unoo dos mJnutos diarios. signemos los recursos educativos e nidades que han optado por generar susderechos y garantías noenunciados, poformación y comunicación han hecho la 

informativos, que solo tuvieron en cuentaSi no tiene correo electrónico, comuníquese COI'I la propios medios, modelos y expresiones.niendo de manifiesto que la no enunciapromesa de'una nueva era de "econo
la relación costo beneficio y/o réditos po Los medios pertenecientes al Estadoempresa más cercana que provea. este servicio. Muchas.mía de la información" donde ya no ha ción nodebe entenderse como negación 
líticos, reestablezcamos los equilibrios tendrán sufrecuencia, otro tanto ocurriráuniversidades también disponen del.l=orreo· electrónicobrá into-pobres, donde todos llegarán a deotros derechos inherentes a la perso
entre lo estatal, lo privado y lo comunita con los privados y un tercer sector reser into-tcos. tal vez valga la pena re y es posible que las radios educa~ivastengana<:c::e$<:> nalidad humana y que no figuran expre
rio. presentado por las emisoras comunitasamente. Esta misma racionalidad 

Todo ello significará reafirmar losde rias, populares, alternativas o como 
cordar una lección aprendida de la eco gratis. El costo de una cuenta de correo electrónic::o 

jurídica, cuando transpone los márgenesnomía del desarrollo. puede variar de paísa país. En Ecuador cuestaUS$120 
rechos que son losnuestros, todo el po gusten llamarle en cada país, deberándetextos o códigos y su ámbito es la rela inscripción y el primeraño de servicio, y US$6 la hoEl goteo del flujo informativo der social no delegado expresamente.gulación de la radiodifusión, se transforra para su uso. Según lavelocidad del modem, usted pa La soberanía es, en el origen, un poderma en pleitos judiciales, cierre yLa trickle down theory del desarrollo sará entre uno y tres minutos diarios para recibir el propio a losciudadanos y de nadie más.decomiso de emisoras, interposición deeconómico propuso concentrar lasrique

servic::io Púlsar, aunque puede pasar mucho más tiempo Si las creaciones jurídicas no nos satisrecursos de amparo desesperados; enzas del Tercer Mundo en unas pocas 
si quiere consultar directamente las fuentes informati facen porsu obrar, si han pasado de"ficuna palabra, violación lisa y llana de los 

ciones" a convertirse en verdaderos 
manos y así establecer una clase inver

vas que nosotros consultamos. derechos consagrados. 
poderes, tenemos entonces todo el dere

sionista con el capital necesario para 
construir fábricas, contratar empleados y Para mayor información, comuníquese con nosotros El conflicto jurídico, potencial trans cho a ponerlas en cuestión.desarrollar la agricultura. Esta fórmula en la dirección electrónica <bgirard@pi.pro.ec>. formador de las relaciones sociales, le
desencadenaría un efecto trickle down, jos de contribuir a promoverlas, ¿De quién es el aire?
según el cual, goteando de arriba a aba finalmente se refugia en sentencias, fa Desde la antigüedad hasta elpresenjo, lospobres dejarían deserlo. Los bue llos e imposiciones, que salvo raras ex te, la batalla por la libertad de prensa ynos pronósticos se quedaron en el cepciones, bajo el ropaje abstracto de
papel. Al final, los inversionistas resulta liados. Encuanto a los teléfonos, 10 paí riódico que no esté en Internet, no está sus intentos delimitarla o restringirla han 

":'>::,>,una norma jurídica, están expresando la 
ron más ricos y con más control sobre la ses desarrollados, con apenas el 20% en nada. El periodista. se maravilla al persistido mucho tiempo. Incluso hoy: a ~lW os nuevos defensa de estrategias de explotación, %:::: •través de medios mucho más sutiles taeconomía general. Y los pobres, se en de la población mundial, concentran el constatar que los contenidos del diario exclusión o discriminación de que son :i* ordenarruentoslescomo la regulación que pueden ejercontraron relativamente más pobres que 75% de laslíneas. Obviamente, el trickle español ABG se hallan en INTERNET objeto losmovimientos sociales rurales o cer quienes detentan el control de :m~ jurídicosantes y con menos recursos para mejo de información que llegará al Sur será desde el 20 de septiembre de este año. urbanos. cadenas informativas, las tendencias gerar la calidad de sus vidas. un pálido reflejo en comparación con el Tal vez él mismo tomó esta información latinoamericanos y en

Es, pues, necesario señalar la res neradas y dirigidas a fin decontrolar meUna teoría semejante está siendo crecimiento exponencial experimentado de una agencia extranjera, puesto que 
ponsabilidad de las culturas jurídicas, diante la uniformización de los gustos y particular las legislaciones pensada en el terreno de la información. por aquellos que yason into-ricos. desconoce en su artículo la gran canti
dominantes en muchos países latinoa la homogenización de los mensajes lasSe dice que, incrementando la informa dad de periódicos y fuentes informativas de telecomunicaciones, 

No está en INTERNET, mericanos, como los soportes concep oscilaciones del mercado comunicacioción, aumentando la cantidad de noti latinoamericanas que ya están al alcan
no está en nada tuales que se expresan en el divorcio nal, y cuando ello no es suficiente, los exigen códigos 

cias, superaremos la pobreza ce de todos a través de INTERNET. La 
informativa. A pesar deesta hipótesis, lo A pesar de las inquietudes que pro Jornada de México está disponible des entre el derecho y la realidad, entre la acuerdos extraparlamentarios o lobbíes interpretativos impregnados 

justicia y la sociedad. El debate que de de grupos y corporaciones intentandocierto es que cada vez resulta más evi voca esta situación, no podemos darnos de febrero pasado. La República de li de legalidad y realismo,be llevarse a cabo corresponde impul definir lo que es "conveniente para ladente el contraste entre los into-ricos y el lujo dedesatender las nuevas tecnolo ma entró online en septiembre. También 
sarlo por parte de quienes trabajamos gente".los toto-pcores. Igual que con la intro gías de la información y la comunica el semanario peruano Garetas y, desde teniendo como límites
 

ducción de más recursos financieros, la ción. Todavía está lejos el día en el que una perspectiva más alternativa, los re por conquistar la legalidad denegada, Hoy en día se considera que la co
 máximos ciertos y expresos,pero exigiendo respuestas claras y comdisparidad aumenta entre la población cada nino, en cada colegio de América súmenes semanales de DESGO. Desde municación es un aspecto de los dere

con gran acceso a la tecnología y los Latina, tenga el mismo nivel deacceso a Brasil y Colombia, hay resúmenes dia prensibles para la ciudadanía, de parte chos humanos. Pero este derecho se a los Derechos Humanos y


de loscolegios profesionales y escuelas
sectores más atrasados y desinforma los recursos de información que tiene un rios de los noticias más importantes de concibe como el derecho a comunicar al orden democrático.
 
dos. colegial en Europa o América del Norte. losmejores periódicos de ambos países. de derecho, transparentes y sin doble que rebasa el de ser informado o recibir
 

Pero lo que sí podemos hacer es em discurso, por parte de la clase política, comunicación. Se genera, por lo tanto,Veamos los datos. ¿Cuáles son las El diario Hoy de Quito ha venido ponien iml~iWii%.l.parlamentarios, funcionarios y organis un proceso bidireccional cuyos particiherramientas básicas para acceder al plear las nuevas tecnologías para resol do sus artículos en el INTERNET desde 
mos gubernamentales, que pasan delas INTERNET? Lacomputadora y el teléfo ver, al menos, el problema del productor hace más de un ano. Actualmente, con pantes, individuales o colectivos son ca


,cumbres de la pobreza a la cotidianidad
 no. Ahora bien, según estadísticas re del noticiario mencionado alcomienzo. una computadora, un modem y una paces de generar un diálogo
de pequeñas y miserables riquezas que democrático y equilibrado, en el cual pricientes, el 95% de lascomputadoras del Recientemente, el diario colombiano cuenta INTERNET es posible obtener in
otorgan lasperpetuaciones del poder. man la pluralidad devoces, losdisensosmundo se hallan en los países desarro- El Tiempo publicó unartículo titulado Pe- formación caliente desde casi todos los 
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Ritualismo jurídico o
 
derecho a las comunicaciones
 

os conceptos e institucio
nes jurídicas y políticas. co
mo todas las cosas, 
requieren de una renova
ción constante que las ade
cue y haga eficientes para 

darrespuesta a las necesidades del pre
sente y la construcción del futuro. Esto 
supone doscódigos interpretativos abso
lutamente diferentes a la hora de legislar 
y administrar justicia. Los nuevos orde
namientos jurídicos latinoamericanos y 
en particular las legislaciones de teleco
municaciones, exigen códigos interpreta
tivos impregnados de legalidad y 
realismo, teniendo como límites máxi
mos ciertos y expresos, a los Derechos 
Humanos y alorden democrático. 

i

Ninguna interpretación del derecho 
puede violar estos límites. Este esel có
digo de la modernidad democrática. Lo 
contrario forma parte del pensamiento ju
rídico dominante durante los regímenes 
de tacto, con leyes preparadas entre 
cuatro paredes y con absoluta prescin
dencia de la ciudadanía. Continuar dete
nido en una legalidad tributaria del más 
rancio tradicionalismo autoritario, es un 
contrasentido equivalente a negar los 
procesos de democratización y protago
nismo de la sociedad civil, moderniza
ción de los estados, globalización de las 
relaciones económicas y su influencia en 
elcambiante derecho internacional.•s 

Democracia y juridicidad 

La producción delderecho en América Latina, ha Desde fines de losaños 60, en forma 
paulatina, las corrientes del constitucioestado hegemonizada porconcepciones 
nalismo social han permeado la mayoría

antidemocráticas y, en materia de legislación de de las cartas magnas, tanto de Estados 
nacionales como provinciales, en aquetelecomunicaciones, anclada en normas 
llos países con regímenes de gobiernos

tradicionalistas, conservadora del orden autoritario federales. 
y aferrada al tono solemne de laformalidad Los avances en materia de dere

países de América Latina de manera rá
pida y económica. 

Con todas estas fuentes de informa
ción podríamos llenar unadocena de no
ticiarios diarios. ¿Qué esperamos, 
entonces? Vamos despacio para llegar 
más pronto. Antes deir a comprar el rno
dem, es útil conocer algunos problemas 
relacionados con el uso de esta tecnolo
gía: 
1.	 El volumen y la aparente desorgani

zación de la información disponible 
puede hacernos perder muchísimo 
tiempo. A muchas personas les 
asusta esa oferta de noticias casi ili
mitada. 

2.	 Muy poca información aparece en un 
formato útil para noticiarios radiales. 
La mayoría está preparada para la 
prensa escrita. La radio tiene su pro
pio estilo y requiere notas y artículos 
más cortos que lasque usa laprensa 
escrita. 

3.	 ¿Quién nos asegura la veracidad de 
la información que recibimos poresta 
vía? El INTERNET es un espacio 
anárquico, sin control ninguno sobre 
quién mete información y cuáles son 
sus motivaciones. 

"Un servicio sofisticado para radios comunitarias" 

Púlsar: el impulso informativo 

Para que las radios comunitarias se 
aprovechen del INTERNET, la AMARC y 
el CEDEP han iniciado Púlsar, un servi
cio informativo radiofónico para América 
Latina y el Caribe. Las fuentes de infor
mación utilizadas por este servicio inclu
yen muchas que ya están disponibles en 
el INTERNET y que son completadas por 
los reportes de una red de corresponsa
lesen varios países dela región. 

En una primera etapa, la distribución 
también se está haciendo por medio del 
INTERNET, utilizando elcorreo electróni
co. Para aquellos que tengan acceso y 
prefieran el interfaz gráfico, empleamos 
el World Wide Web. Por el momento, 
Púlsar consiste principalmente en textos 
escritos. Algunos archivos de audio esta
rán disponibles para las radios que ya 
cuenten con latecnología necesaria para 
poder captarlos. 

El proyecto Púlsar busca: 
1.	 Identificar fuentes de noticias fiables 

ydealta calidad en el INTERNET. 
2.	 Hallar diariamente información inter

nacional y redactarla en un lenguaje 
y estilo radiofónico para su inmediata 

• 
j 
Ii 

''ii 
ii 
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utilización a través del INTERNET. 
Este servicio denoticias hace énfasis 
en la región latinoamericana y cari
beña. Una tercera parte de las noti· 
cias distribuidas proviene de otras 
regiones. 

3.	 Proporcionar capacitación y apoyo 
técnico a los radialistas comunitarios 
que deseen recibir elservicio. 

4.	 Establecer una red continental deco
rresponsales que pongan noticias en 
elpool informativo, para facilitar el in
tercambio entre las radios comunita
rias. 

5.	 Apoyar a lasradios comunitarias que 
deseen optimizar losrecursos ofreci
dos en el INTERNET. De esta mane
ra, se informará a lasradios sobre la 
accesibilidad y utilidad de datos rela
cionados con temas tales como dere
chos humanos, agricultura, econo
mía. etc. 

Una entrada popular 

Todavía está lejano el mundo en que 
todos los pueblos tengan un acceso 
equitativo a la información y al manejo 
de los recursos tecnológicos. Las nue
vas tecnologías son ambiguas: pueden 
contribuir notablemente a ello o -si no 
las dominamos- provocar un abismo 
creciente entre los into-ncos y los info
pobres. 

No basta con desarrollar cuantitativa
mente la infraestructura de las comuni
caciones (más computadoras. más 
satélites. más velocidad en los siste
mas). Al mismo tiempo, necesitamos 
una estrategia que nos permita consoli
dar las redes de comunicación social ya 
existentes en elcontinente. 

El proyecto Púlsar, al facilitar la en
trada al INTERNET de las radios tnto-po
bres, propiciará que estas modernicen 
su programación informativa. Al mismo 
tiempo, las audiencias a las que estas 
emisoras sirven se harán presentes en 
este moderno circuito de la información. 
Ponemos así ungrano de arena -mejor 
dicho, de silicona- en la democratiza
ción delascomunicaciones. O 

REFERENCIA
 
1
 Fundada en 1979 por los Estados miembros de la 

Organización de la Unidad Africana, la independen
cia editorial de PANA estuvo perjudicada por su su
bordinación a las agencias oficiales. En 1991, a 
pesar de los 18 millones de dólares invertidos en el 

chos. deberes y garantías. han superado	 proyecto, PANA estaba en crisis. En 1993, la UNESjurídica, del cumplimiento del rito. CO encabezó un proyecto para resucitar a PANA, 
ARTURO E. BREGAGLIO, argentino. Abogado, Direc esta vez con más independencia. Hasta ahora no se 

~lltt~1~~ifuW.ft~¡~~~l~~~~§~~j~~j~~~~~~~~~1~j~m;tti~~~;~~t~,itt:¡ tor de FM Trinidad, Asunción-Paraguay. sabe el impacto alcanzado con esta renovación. 
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'terremoto en México (1985): 

enfrentar la emergencia
 
~X:-~~ 

- n los últimos 30 anos, los 
. medios electrónicos de in
i formación en México han 
¡operado en función de 
. cuatro principios de repro

ducción del orden esta
blecido: la lógica de acumulación de 
capital, la lógica de la legitimación del 
sistema, la lógica de la evasión de la 
realidad y la lógica de la atomización de 
la conciencia. Dentro deeste modelo, se 
ha marginado el empleo de los canales 
de información para el impulso de pro
yectos dedesarrollo social. 

Sin embargo, el19 deseptiembre de 
1985, el terremoto hizo que los medios 
cambiaran drásticamente su transmisión 
cultural. Los medios que sobrevivieron 
reaccionaron y alteraron por algunos 
días sustendencias y lógicas de produc
ción de la tradicional cultura de masas. 
Frente al desastre no hubo tiempo para 
esperar la ayuda internacional, ni para 
diseñar un proyecto meditado de difu
sión de información, por lo que aceptan
do las circunstancias radicales de la 
situación de emergencia improvisaron 
un desordenado y contradictorio, pero a 
la vez, útil programa de conducción so
cial. Así, seolvidó por unas semanas la 
división y competencia entre institucio
nes públicas y privadas y, tanto medios 
oficiales como comerciales, trabajaron 
durante varios días con todo su poder 
tecnológico de movilización, convocato
ria y persuasión de la población en una 
sola línea de apoyo social: el rescate de 
lasvíctimas, la asistencia a losdañados 
y la reerqanización de la ciudad. 

Organizadores culturales 
Aprovechando sucapacidad de rela· 

ción ampliada con los receptores y ocu-

DR. JAVIER ESTElHOU MADRID, mexicano. Profesor 
Investigador del Departamento de Educación y Co
municación de la Universidad Autónoma Metropo
litana, Unidad Xochirnílco, México, D.F. 

El autoranaliza elpapel que tuvieron los medios 
de comunicación en el tratamiento del Terremoto 

deMéxico en 1985, para aprovechar las 
experiencias logradas y rescatar las enseñanzas 

que nospermitan avanzar en este difícil terreno de 
las emergencias nacionales. Plantea la urgencia 

de elaborar una "Cultura básica de 
enfrentamiento de las emergencias nacionales", 
cultura preventiva que nospermita encarar de 

mejorforma los desastres, tanfrecuentes en 
nuestra región. 
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oces, mitos y amor 
son nuestra esencia 
y debemos empren

der la tarea de sacarla a 
nuestra piel, a nuestra vida 
cotidiana, para aprender a 
reconocernos entre nosotros, 
para sentir que somos uno y 
somos miles, para recuperar 
la identidad que se nos va 
escapando. 

.w.~..s 

sional de primera, que tuviera la posibili
dad de mantenerme en la casa, y yo a 
cambio iba a ser obediente, resignada, 
callada y dulce, muy dulce ysuave como 
un suspiro, la perfecta reina del hogar, 
porque todas mis heroínas preferidas 
eran así. Ese estereotipo de mujer, esos 
valores se repetían una y otra vez entoo 
das las radionovelas. Por otra parte, y 
para reforzar la imagen sumisa dela mu
jer, estaba la presencia de un macho 
fuerte, conquistador, con mucha expe
riencia amorosa. Todos ellos dominaban 
el mundo, y así se lograba la combina
ción perfecta: una reina en la casa y un 
rey en la sociedad. 

El mensaje era claro y caía en men
tesabiertas porque habían sido topadas 
por la sensibilidad. Lo decía Simón Ro
dríguez, elgran maestro de Bolívar. "Na
die aprende lo que no siente". Las 
radionovelas, entonces, se convirtieron 
en las armas sutiles que utilizó el siste
ma para mantener su statu qua. 

Recuerdo que a principios de los se
senta, después de la revolución cubana, 
una radionovela mantenía la atención de 
los hogares ecuatorianos. Su título era 
algo así como Los tres Víllalobo. Unos 
hermanos cubanos, muy machos, que 
luchaban en la clandestinidad contra Fí
del Castro, e intentaban por todos los 
medios sacar a un gran número de cu
banos dela isla. Debo haber tenido unos 
7 anos y todavía recuerdo la oscuridad, 
los ambientes húmedos y sórdidos en 
los que los Villalobo conspiraban. No 
tengo que decirles que los Villalobo nos 
llenaron depánico hacia el comunismo. 

Ahora, a la distancia, creo que los di
sidentes cubanos lograron con una ra
dionovela lo que no lograron con miles 
de noticias y discursos. Después de es
cuchar a los hermanos Villalobo podía
mos creer cualquier cosa, porque ya en 
nuestro corazón, habíamos sentido mie
do, habíamos sentido compasión, había
mos sentido ira. Si alguien nos hubiera 
dicho que nos estaban manipulando, no 
selo hubiéramos creído. 

La vigencia de la radionovela 

Estos aspectos negativos de las ra
dionovelas en vez de negar la validez 
del formato, lo refuerzan. Nadie puede 
dudar de la aceptación popular que tuvo 
y tiene la radionovela. Nadie puede du
darde su eficacia en la difusión y acep
tación de mensajes. Nadie puede negar 

::·::¡lj·iííimi:lliili·lIl:i!i!!!
 
que la radionovela es capaz de mante
ner cautiva a la audiencia día a día, y 
que a la audiencia le gusta estar cautiva. 
Podríamos hablar también delasteleno
velas, pero dedicados como somos a la 
radio, le damos prioridad a la radionove
la porque además en América Latina, la 
radio es el medio de comunicación por 
excelencia. 

El no cultivar este formato sería una 
miopía. Hay silencio en nuestra historia, 
en nuestra vida cotidiana. Muchas au
sencias premeditadas, tergiversaciones 
y discriminaciones que deben ser reme
diadas desde nuestro punto de vista. 
Cuántas voces no han sido escuchadas 
todavía en nuestros medios. La historia 
y la vida tienen siempre doso más inter
pretaciones. Eshora de difundir la nues
tra y en las manos tenemos una 
herramienta adecuada: fas radionovelas, 
un formato que nos permite la sensibili
dad, la sensualidad y el amor, ingredien
tesfundamentales de la vida cotidiana. 

No queremos regresar al pasado, las 
novelas de la época de oro de la radio 
fueron funcionales para ese momento, 
cumplieron losobjetivos que se plantea
ron sus productores y se terminaron. 
Tampoco queremos repetir en nuestras 
producciones desgastados discursos de 
identidad que lo único que lograron fue 
marginarnos del pueblo. Hoy, el mundo 
nos enfrenta a nuevos retos: necesida
des, ritmos, gustos diferentes. Adecué· 
monos a ellos pero seamos propositivos, 
alterativos, dinámicos y sobre todo, no 
dejemos escapar la magia, lossueños y 
la fantasía que eso aún no hapasado ni 
pasará demoda. 

Hay muchas razones para volver a 
hacer radionovelas. Cada uno debe te
ner una razón en su corazón, yo quiero 
señalar nuestras razones: queremos ha
cer radionovelas porque nuestro pueblo 
quiere escuchar lasvoces de la felicidad 
para poder caminar el doloroso camino 
de la sobrevivencia. Porque nuestras 
mujeres necesitan autovalorarse en su 
propia experiencia y en la experiencia 
de otras mujeres que lograron triunfar en 
una sociedad discriminatoria. Porque 
nuestros niños deben recuperar la me
moria detanta historia perdida. 

Queremos hacer radionovelas por
que reinvidicamos el derecho a amar, 
a sonar. a llorar porel difícil placer de vi
vir en un mundo empeñado en la muer
te.O 

58 CHASQUI 52, noviembre 1995 CHASQUI 52. noviembre 1995 43 



:'1"111·:111:':11"1':11111..1.1 :::::::Ió.••I~~:I:~::.II::IIIII
 

cimos a la manera de los conquistado
res, escribiéndola, haciéndola inaccesi
ble a millones de americanos que se 
comunican entre sí a través de las vo
ces. Por eso hoy, redescubrimos un ca
mino: la radio, el medio de las voces. Y 
en la radio proponemos emprender con 
laproducción deradionovelas. 

Voces, mitos y amor, tres razones 
para emprender la producción de radio
novelas enAmérica Latina. 

La propuesta no es nueva. América 
Latina vivió yasu época deoro en loque 
a radionovelas se refiere. En los años 
30, 40, 50, una avalancha de radionove
las inundaba nuestros países. Cuba era 
la madre pródiga que desparramaba sus 
hijas dramáticas, sensuales, aventure
ras. Tanta aceptación tuvo este género 
en nuestros pueblos que nose podía ha
blar de una "programación respetable", 
si no incluía unas cuantas radionovelas. 
En la mañana, en la tarde, en la noche, 
la audiencia se prendía a sus transmiso
res porque "ayer la novela sequedó inte
resantísima". Nadie quería perderse el 
capítulo siguiente. La habilidad de los li
bretistas enganchaba la atención de mi
les de oyentes. Tal vez nunca, como en 
esos años, la radio ha tenido oyentes 
más fieles. La radionovela se había ga
nado un puesto preponderante en la am
plia gama de la producción radial. Se 
había ganado el corazón de la audien
cia. Por lo menos séque seganó elmío. 

La radio y el statu quo 
Cuando yo tenía 10 anos vino mi 

abuela a vivir una temporada con noso
tros. Ella me inició en el placer de escu
char radionovelas. En la tarde nos 
sentábamos juntas ante un aparato Phi
Ilips. En ese tiempo daban el Cosaco 
Ruso y El secreto de Elísa. ¿Cuál habrá 
sido ese secreto? después de treinta 
años la memoria me falla, lo único que 
sé es que disfrutaba enormemente de 
lasradionovelas. Muchas deesas tardes 
fui una de mis heroínas: Irina Alejandrov
na, Elisa o cualquier otra maravillosa, 
exuberante o dulce mujer. Cuando mi 
abuela se fue me quedé con el viejo ra
dio Phillips, que me acompañaba por las 
tardes a hacer los deberes y, sobre todo, 
me permitía darle rienda suelta a mi ima
ginación. 

Tengo que aceptar que mis sueños 
en ese entonces se reducían a casarme 
con un hombre maravilloso, rico, profe

pando los espacios tradicionales que 
momentos antes le correspondían al te
léfono, al telégrafo y al télex, que queda
ron destruidos e inutilizados en un alto 
porcentaje; los medios de comunicación 
sobrevivientes se convirtieron en el prin
cipal sistema nervioso dela ciudad y ac
tuaron como grandes organizadores 
culturales que enlazaron las urgentes 
demandas de auxilio con los apoyos de 
la colaboración espontánea que ofrecie
ron la multitud de ciudadanos afectados 
indirectamente. 

Los medios recobraron el único sen
tido que los puede justificar en el país: 
su carácter altamente social. Desde la 
radio y la televisión se produjo un intuiti
vo y espontáneo proyecto de educación 
de masas que se expresó a través deun 
permanente flujo de dirección auditiva y 
visual que gobernó a lacapital en estado 
de emergencia. 

Así, a través de los medios se sensi
bilizó a la ciudadanía de la gravísima 
realidad que se vivía y se informó de los 
apoyos de urgencia que exigía la sobre
vivencia social. Durante más de una se
mana se produjo un ambiente cultural 
que osciló desde la aportación de medi
cinas para hospitales, Cruz Roja, centros 
de emergencia y puestos de socorro; 
hasta la donación de cascos, tiendas de 
campana, serrucho de concreto para las 
cuadrillas de rescate que tenían que re
mover los escombros. El informe de la 
localización de los refugios, centros de 
auxilio, heridos trasladados deun hospi
tal a otro, personas extraviadas, instruc
ciones generales frente al desastre, 
realización de llamadas angustiosas a 
las cuadrillas de rescate, solicitudes por 
parte de las autoridades, anuncios de 
cambio derutas de tránsito, etc. 

Ante esta distribución de información 
de emergencia se removieron los es
combros de frialdad ciudadana, acumu
lados durante muchos anos sobre 
nuestras conciencias. La ruptura emo
cional que provocó el movimiento telúri
co y que varió desde el miedo, la 
histeria, la angustia, la depresión, elllan
to. la tristeza, el dolor, se convirtieron en 
un enorme movimiento de solidaridad y 
de heroísmo detodos los estratos socia
lesdela población. 

Ocupar espacios perdidos 
A losquince días de ocurrido el dra

ma, los medios de información volvieron 

a ser atrapados lenta y sutilmente por 
las lógicas del desarrollo desigual. Ten
dencias que más que continuar centran
do la atención en la cruda situación 
nacional y en los difíciles caminos de la 
reconstrucción que había que apuntalar, 
la desviaron nuevamente hacia los de
portes, las series de entretenimientos, 
las telecomedias, la publicidad, los éxi
tos musicales, la programación extranje
ra, etc.; y las realidades fundamentales 
de la problemática nacional, exclusiva
mente fueron recobradas por los noticia
rios y uno que otro programa o mensaje 
especial. 

Después de la respuesta ínrnediatis
ta de los medios ante el desastre, las 
viejas inercias del poder volvieron a ocu
par, dentro de estos, sus espacios perdi
dos durante algunos días. De esta 
forma, los aparatos electrónicos volvie
ron a separar el corazón y la inteligencia 
del país, que días antes se unió en una 
sola expresión: laayuda alvecino. 

Esta situación fue reforzada por la 
proximidad de la Navidad. En 45 días de 
trabajo publicitario se desviaron losefec
tos, la energía colectiva y el presupuesto 
familiar hacia el consumismo. Ciclo 
mental que posteriormente fue reforzado 
por las vacaciones de fin de año en las 
cuales el conjunto social buscó vivir las 
catarsis que provoca el descanso y elol
vido del peso de la crisis social acumula
do durante todo el año. Realidad que fue 
rematada por la desorganización ideoló
gica, especialmente de la juventud, que 
provocó la celebración del campeonato 
Mundial de Fútbol en nuestro país, en 
losprimeros meses de 1986. 

Proyecto colectivo 

El terremoto nos enseM que los me
dios masivos son capaces de realizar 
exitosamente un proyecto colectivo de 
apoyo al crecimiento social. Cuando to
dos los canales de difusión trabajan en 
una sola línea son capaces de producir 
unproceso de desarrollo social de infini
tas dimensiones. Aprendimos que la 
conservación de un programa de promo
ción social, a través de las industrias cul
turales en situaciones de emergencia 
nacional o local, no se mantiene por la 
sola presencia de la catástrofe, por más 
grave que esta sea; sino que requiere la 
presencia y acción constante de nuevas 
fuerzas y actores sociales que orienten 
el uso de estas instituciones mentales 

afirmaba, dirían queaprendieron a amar 
allá, en Esmeraldas, porque no hay otro 
sitio en el mundo ni en todos esos astros 
que dan vueltas en el cielo, donde el 
amor sea más bonito que ahí, en esa 
tierra. Don Segundo decía que quien no 
sabe amar no vive, y aunque lo veamos 
parado, está muerto. 

Los que nacimos y crecimos en el 
paraíso americano, sabemos desde tier
nos que solo el amor nos salva de la 
agonía. El amor a los hombres y a las 
mujeres, el amor a la tierra, el amor a la 
vida. Y pasamos las edades enredados 
en amores propios y ajenos, disfrutando 
el placer de escuchar las pasiones ar
dientes, felices o atormentadas de nues
tros prójimos. Yal estar así, en contacto 
con tanto amor, se desarrolla nuestra 
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sensibilidad y aprendemos a escuchar 
con lapiel, a ver con las manos, a ovillar 
nuestro cuerpo para no dejar escapar fas 
sensaciones. 

Voces, mitos y amor son nuestra 
esencia y debemos emprender la tarea 
de sacarla a nuestra piel, a nuestra vida 
cotidiana, para aprender a reconocernos 
entre nosotros, para sentir que somos 
uno y somos miles, para recuperar la 
identidad que se nos va escapando. 

El medio de las voces 

Muchas veces nos hemos planteado 
la tarea. Mucho se haescrito y se ha dis
cutido sobre el tema de la Identidad 
americana y sin embargo díaa día per
demos nuestra imagen. Tal vez porque 
alquerer rescatar nuestra memoria lo hi
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"Al centro, el in	 munitariamente

hacia la resolución de las principales trucclón de nuestra urbe y de nuestras a lapoblación frente a tales situacio
quisidor quema los	 orgullosos?

necesidades comunitarias.	 naciones en tortuosos procesos burocrá nes y provocar el cambio de con
libros. En torno de	 ¿Quién o qué,

ticos, como ha sucedido en México con ducta colectiva.Por todo ello, uno de los desafíos la hoguera inmen	 puede devolver
el sismo de 1957, el temblor de 1973 encentrales de la reconstrucción de nues	 5. La construcción de la nueva pro sa,	 castiga a los nos la dignidad

tros países, en etapas de urgencia, se Cd. Serdán (Puebla), las recientes inun puesta de los medios no puede ser lectores".	 para luchar como 
enfrenta en el terreno cultural: es aquí daeones y desastres naturales en el Ba levantada desde las viejas lógicas una sola fuerza 
desde donde se moviliza solidariamente jío y la explosión del gasoducto en que sostienen a los medios tradicio Asidos a lasvo	 contra el olvido yGuadalajara, Jalisco, en1990.o se inmoviliza individualmente al con	 nales sino desde las nuevas deman ces de la historia la opresión? ¿Có
junto social, frente al proyecto de reedi Por ello, consideramos como priori das de comunicación que está Con ese ante	 mo recuperar la 
ficación de nuestras comunidades. De dad política que la sociedad civil oriente exponiendo la sociedad y que pro cedente, la única	 identidad que po
no trabajar arduamente en esta esfera, el funcionamiento de los medios hacia la vienen de la solicitud de elevación manera de ingresar	 co a poco esta
los monótonos ritmos de vida cotidiana atención de los conflictos centrales que de sus niveles materiales, culturales en la historiografía	 mos perdiendo?
y las tendencias enajenantes de la vida obstaculizan nuestro proyecto de desa y espirituales de sobrevivencia en española era escri	 Esta es una afir
urbana, insensibilizan nuestra participa rrollo nacional, particularmente en las fa los momentos de urgencia social. biendo nuestra vida	 mación dolorosa: 
ción y convierten el anhelo de recons- sesde emergencia nacional.	 Por consiguiente, hay que alejarse en el idioma de los	 América, conti· 

de las lógicas de mercado o de poCultura básica conquistadores.	 nente de las vo
dercomo directrices centrales. Como nosdemora	 ces, está peroLos siguientes 11 aspectos pueden 

6.	 Cada una de las realidades cíclicas mos mucho en ~ diendo sus mlcontribuir a formar la "Cultura básica pa debe ser analizada en su perspecti aprender, toda	 ~ tos.ra el enfrentamiento de las emergencias va histórica, sufase actual, suscau nuestra historia, re	 ~ Muchas cosasnacionales": sas, sus consecuencias, las latada de genera	 estamos perdienProducción dramática enCIESPAL1.	 Distinguir la existencia de dos tipos soluciones respectivas y las pro ción engeneración, do en América,
de catástrofes: los conflictos ocasio puestas de acción televisiva facti a través de cantos, pero todavía no 
nales, impredecibles, que aparecen bles de proponer para contribuir a voces, bailes,susu- perdemos el 
repentinamente y se desvanecen en resolverlas. rros y visiones, se convirtió, magnánima nuestras mejores expresiones rituales, amor. Cito nuevamente a Galeano: "La 
periodos cortos de vida; y los cícli Cada ciclo debe precisar como míni mente enleyenda.	 los actos en los que buscábamos eterni mujer y el hombre sonaban que Dios los 
cos quese caracterizan por presen moel ano, díay mes en quesucede	 Pero loslatinoamericanos, necios co zarnuestra memoria. estaba soñando. 
tarse de forma repetida en períodos cada hecho, el evento y periodo en	 mo somos, seguimos contando los sue Dolorosamente, como una operación "Dios los sonaba mientras cantaba y
detiempo más o menos regulares. que se efectúa, las características	 nos. Seguimos haciendo canciones para encarne viva, nos dejaron sindioses, sin agitaba sus maracas, envuelto en humo 

2.	 Ante losdesastres impredecibles los del fenómeno, lascausas quelo ori los guerreros valerosos, para cantarlas héroes, sin nostalgias. Huérfanos, aban detabaco, y se sentía feliz y también es
medios de comunicación tienen que ginan, los efectos que produce so en las cosechas, seguimos utilizando la donados, desesperadamente solitarios. tremecido por la duda y el misterio. 
informar lo más objetiva, oportuna, bre la población, las soluciones noche para. contar a nuestros hijos los y mucho de aquello que antes nos unía "La mujer y el hombre soñaban que 
plural y participativamente sobre los pertinentes para atenuarlo, las pro amores de la luna y de los montes. Se sefue perdiendo enelcamino dela vida. en el sueno de Dios aparecía un gran 

i}~ acontecimientos espontáneos de la puestas culturales que deban desa guimos hablando, tal vezenvozbaja, tal Nos hicieron herederos de múltiples de huevo brillante. Dentro del huevo, ellos;I	 OS medios de agresión de la naturaleza. Sobre es rrollarse a través d~ los medios de vez solo en la oscuridad, escondidos o rrotas. Nos marcaron con hierros can cantaban y bailaban y armaban mucho 
~ comunicación tos eventos, el grado de control o comunicación y los efectos de cam disfrazados, pero no dejamos que nues dentes la obediciencia. Nos obligaron a alboroto, porque estaban locos de ganasm. planificación preventiva que se pue bio ideológico y afectivo que produ tras voces se pierdan, cambiamos sus olvidar nuestros nombres gloriosos: Ru de nacer. Sonaban que en el sueno de.sobrevivientes se de ejercer esreducido. ce sobre la población. tonos, su ritmo, su sonoridad. Muchos minahui, Cuauhtémoc, Anacaona, Zum Dios la alegría era más fuerte que la du

convirtieron en el principal 3. Frente a las catástrofes repetitivas, 7. Las directrices de las políticas de nos olvidamos del idioma de los antepa bí,Gregaria Apaza, Túpac Amaru. da y el misterio; y Dios, sonando, los 

sistema nervioso de la los medios tienen que enfocar a me contenidos audiovisuales deben pro sados, pero no olvidamos sus voces, Sí, nos desterraron de la historia y creaba, y cantando decía: 
diano y largo plazo el diseno de sus venir del examen sistemático que porque las palabras, en el idioma que para desgracia mayor, destruyeron nues "- Rompo este huevo y nace la mujer

ciudad y actuaron como políticas de contenidos informativos, los científicos sociales (antropólo sean, son siempre el aliento de los dio tros mitos y nos llenaron de pecados pa y nace el hombre. Y juntos vivirán y mo
grandes organizadores porque sobre estas realidades la ac gos, sociólogos. políticos. comunicó ses, la posibilidad humana de insuflar di ra que perdiéramos también la rirán. Pero nacerán nuevamente. Nace

ción comunicativa puede incidir con logos, etc.) realicen sobre las	 vinidad a nuestra vidacotidiana. posibilidad de construirlos. Pongo ejem rán y volverán a morir y otra vezculturales que enlazaron las fuerza enla corrección delasconse necesidades centrales de emergen Durante quinientos anos nos hemos plos de Ecuador. Ruminahui, líder de la nacerán. Y nunca dejarán de nacer, por
urgentes demandas de cuencias que se van a provocar. cia de los auditorios. Esto quiere de salvado del naufragio total, asidos a las resistencia indígena a la conquista, era que la muerte es mentira". (Memoria del 

Por ejemplo. planificar los conteni cir que los contenidos de la palabras. Asidos a nuestras voces an un "magnífico guerrero", pero era un re fuego, Tamal).auxilio con los apoyos de la 
dos informativos ante la falta de programación de los medios debe cestrales que no nos dejan olvidar que sentido. Eugenio Espejo, periodista, Este sonar con los sueños que sue

colaboración espontánea. agua que se repite todas las épocas surgir del análisis, reflexión y discu en América la vida era libre, aun antes científico, precursor de la independencia nan para hacernos sonar. Esta posibili
de estiaje; ante los incendios fores sión de los requerimientos objetivos que los pájaros aprendieran a volar, y era, según la historia tradicional, "muy in dad infinita de nacer porque la muerte es 

~~~~'§lli~
.:.~\%.~~,¡m tales que serepiten cada temporada que encara la vida de los públicos y que la historia solo narraba la eterna lu teligente", pero renegaba desu raza. Lo mentira y solo el amor es verdad. Esta 

de sequía, etc. no de la telaraña de "presiones" o cha de los hombres por conseguir su li renza Abimañay, capitana del única verdad de la vida: el amor, es lo 
"relaciones públicas" quese desplie bertad. Anoto, entonces, que América levantamiento de Guamote, era"muy va que nos ha permitido sobrevivir a tanto4.	 Formar un nuevo currículo de infor
gan alrededor de las autoridades de	 es el continentede las voces. liente", pero muy violenta. despojo, a tanta violencia.mación colectiva de emergencia que 
losmedios. La obra de la conquista, sin embar	 Unviejo hablador de la costa ecuatotransmita una nueva racionalidad El amor como salvación 

acorde con lasrealidades apremian En la conducción política de los me go, logró atenuar muchas de nuestras riana contaba que desde siempre los 
.palabras, logró postergarlas, esconder ¿Qué nos puede unir entonces? dioses bajaban a esas playas en buscates que se enfrentan en lascoyuntu dios de información, especialmente 
las, y lo que es peor, logró satanizar ¿Quién o qué, puede hacernos sentir co- del amor. Si los dioses dijeran la verdad,ras de urgencia social, para educar en los períodos de emergencia, hay 
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En defensa de
 
las radionovelas
 

En la escuela nosenseñaron quela Historia sedividía en Historia propiamente 
dicha y en Prehistoria. La razón para diuirla asíera simple: la utilización de 
la escritura. Por eso, los latinoamericanos nopodíamos entrar en la historia, 

no sabíamos escribir, y al estudiar nuestro pasado siempre nosquedábamos en 
elpre antes de. Hasta ahora, en muchas escuelas de mipaís, sesigue 

privilegiando lapalabra escrita por sobre la tradición oral. Especftquémosto 
mejor: lapalabra escrita en español. 
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duardo Galeano en Memo- abajo. Colgados de los pies, desollados de Cristo. Con pinceles decerdas de ja
¡~~~¡~¡~ tie del Fuego nos cuenta a latigazos, los indios reciben baños de balí, los sabedores de cosas habían pin

'""",.' ,¡ que en el año 1562, "Fray cera hirviente mientras crecen las llama tado estos libros alumbrados yI
;

tú :¡¡ Diego de Landa arroja al radas y crujen los libros, como quejándo alumbradores, para que losnietos de los 
1~~~~¡¡I¡¡¡¡.fuego, uno tras otro, los li se", nietos no fueran ciegos y supiesen verse 
.~_ bros delosmayas". "Esa noche se convierten en cenizas y ver la historia de los suyos, para que 

"El inquisidor maldice a Satanás y el ocho siglos de literatura maya. En estos conocieran el movimiento de las estre
fuego crepita y devora. Alrededor del largos pliegos de papel de corteza, ha llas, la frecuencia de los eclipses y las 
quemadero, los herejes aúllan cabeza blaban lossignos y las imágenes: conta protestas de los dioses, y para que pu

ban lostrabajos y losdías, los sueños y dieran llamar a laslluvias y a lasbuenasLOLA GARCIA V., ecuatoriana. Licenciada en Cien

cias de la Educación, productora de radio. las guerras de un pueblo nacido antes cosechas demaíz".
 

que elevar a rango de prioridad es
tratégica el trabajo de investigación 
social sobre lasnecesidades de creo 
cimiento material, cultural y espiri
tual de los espectadores, para 
convertirlo en el criterio guia desde 
el cual se construyan las políticas 
comunicativas de las emisoras. Así, 
la ofensiva del proyecto de medios 
ante las urgencias sociales se logra
rá en la medida en que su dinámica 
cultural parta del descubrimiento y 
resolución de lasgrandes problemá
ticas de superación humana y social 
de la población, a través de la inves
tigación y no de los compromisos 
del poder público o privado. 
Un nuevo prototipo decomunicación 
en América Latina, ante lasfases de 
emergencia, solo podrá surgir si se 
parte deuna profunda relación orgá
nica de los medios con las priorida
des de desarrollo de cada región. 

Hacia unacultura de laprevención 

Situación que será aportada por la 
investigación y una nueva voluntad 
política para crecer. 

8.	 La información producida en las fa
ses deurgencia social debe incitar a 
la movilización de los auditorios ha
cia las propuestas de soluciones 
prácticas que ofrecen las secre
tarías de gobierno sobre las áreas 
del desarrollo nacional. 
De esta forma, la información dise
minada por los medios debe desper
tar y movilizar a las células básicas 
de la sociedad para impulsar su de
sarrollo. Así, por ejemplo, los paque
tes de comunicación distribuidos en 
los hogares deben revivir a los 
maestros como los coordinadores 
más cercanos a la juventud, a la fa
milia como el centro protector delos 
desvalidos, a las agrupaciones cam
pesinas como los sectores abaste
cedores dealimentos, etc. 

::f::••III!¡i~¡.glll:·I· 

9.	 Los medios no deben funcionar ais
lados del resto de los órganos de 
gobierno. De no trabajar de manera 
conjunta se continuará produciendo 
toneladas de información desvincu
lada de las capacidades de inter
vención de la sociedad, y por lo 
tanto, retardadora del desarrollo de 
losgrupos humanos, 
Es imprescindible producir concien
cia colectiva sobre nuestros conflic
tos de desarrollo, acorde con los 
programas de trabajo de las institu
ciones degobierno y de lasdeman
das de apoyo que ofrece la 
sociedad civil. No se puede crear ni
veles de expectativas colectivas 
más allá de las posibilidades reales 
de respuesta del Estado y de la so
ciedad civil. El éxito del desarrollo 
de una comunidad no se da por la 
sola presencia de información o 
conciencia sobre las problemáticas 
en cuestión, sino por la existencia 
paralela de acciones materiales y 
políticas que sustenten y visualicen 
los conflictos detectados. 

10.	 El proyecto de comunicación públi
ca estará cimentado sobre las pro
blemáticas cíclicas y no coyun
turales, por lo que la difusión de los 
mensajes deberá adelantarse a la 
presencia de los hechos e intentar 
su corrección. 
Los paquetes informativos se deben 
difundir con antelación a la repeti
ción de los fenómenos para propi
ciar las conductas colectivas 
correctivas que fomenten el desa
rrollo de las comunidades, De no 
adelantarse a los eventos, el pro
yecto comunicativo no podrá modifi
car loshábitos de losciudadanos, y 
por consiguiente, la inversión de to
do este esfuerzo se reducirá sus
tancialmente. 

11.	 La modificación de las actitudes 
concretas guarda una relación es
trecha con el porcentaje de difusión 
delos mensajes específicos. Si solo 
se difunden mensajes esporádica
mente, su impacto será muy reduci
doo nulo. 
No se debe confundir la continua 
presentación de mensajes, con la 
saturación de los mismos en el au
ditorio, pues el efecto será total
mente contrario al esperado.• 
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Nevado
 
del Ruiz:
 

lecciones
 
para la
 

comunicación
 

Patricia Anzola analiza el 
manejo de la información, la 
toma de decisiones y elpapel 

de la comunidadcientífica, el 
estado, los medios de 

comunicación frente a la 
erupción del Nevado del Ruiz. 
La ignorancia, lo mismo que 

la incredulidad, fueron 
colectivas, resultado de la 

falta de información básica, 
de compromiso de científicos 

y comunicadores con las 
implicaciones sociales de su 
trabajo, de voluntadpolítica 

y, en conjunto, de la 
inexistencia de una cultura 

de laprevención. 
ll~~;~~~~¡~~~¡;¡~*~¡i~~;;;~;;~~¡§i~~¡~;~~¡¡~*¡;¡~~;;~¡;~¡~ 

1 proceso de reactivación 
del Nevado del Ruiz em
pezó desde fines de no
viembre de 1984. Sin 
embargo, solo a partir de 
enero de1985 empiezan a 

inspeccionar más regularmente el com
portamiento del cráter, luego de la con
formación de un comité cívico local en 
Manizales. A lo largo del año participa
ron expertos nacionales y algunas misio
nes internacionales. Las principales 
recomendaciones concordaron en la ne
cesidad de mantener monitoreo perma
nente y diseñar estrategias demitigación 
del riesgo, ya que la actividad fumarólí
ca, las explosiones freáticas y /a sismo-

PATRICIA ANZOLA W. colombiana. Comunicadora 
social. 

logía eran indicios precursores muy se· 
rios. 

En septiembre, la alerta involucraba 
tanto el nivel regional como el nacional. 
Los medios de comunicación oscilaban 
entre la minimización del problema y la 
sugerencia de las mayores catástrofes. 
El centro de preocupación fue la capital 
de Caldas, Manizales. Los riesgos para 
Armero, ciudad menor del Tolíma, ocu
paron siempre un segundo lugar en la 
preocupación colectiva, aunque en las 
últimas semanas fueron expresados de 
manera categórica. 

El 7 deoctubre sepresentó el primer 
mapa de riesgos volcánicos que mostró 
las áreas de afectación, que daban las 
bases para diseñar planes de evacua
ción. Un informe científico disminuyó la 

Orson Wel/es 

dos de rara especificidad. En suma, ope
róuna subversión deloscódigos particu
lares decada género radiofónico, que tal 
vez expliquen la clave interna de la tras
cendencia comunicativa que hace a la 
radío "distinta". 

la guerra de los mundos 
El 30deoctubre de 1938, Orson We

Hes y el Mercury Theatre on the Air 
transmitió su versión radiofónica de La 
guerra de los mundos. Desde los estu
dios de la CBS, en un rascacielos de 
New York, junto a una pequeña orques
ta, un especialísta en la producción de 
efectos sonoros y unos cuantos opera
dores en el control de emisión, Welles y 
cinco actores más se bastaron para re
presentar una veintena de personajes y 
recrear una imaginaria invasión marcia
na, desde New Jersey a todo el país, en 
tansolo una hora. 

Orson Welles estructuró el principio 
de la narración a partir de breves noti
cias sobre la previsión meteorológica, 
explosiones en Marte y la caída de un 
meteorito en Grovers Mili, New Jersey, 
que alternaba con la transmisión de mú
sica por una orquesta en el hotel Park 

Plaza deNew York. Un tiempo acelerado 
en el ritmo de la narración, guardando 
una simetria entre la duración de las vo
ces y la dela música, con lectura rápida, 
conjugando varias voces en distintos lu
gares y combinando el género noticia 
con el género informativo entrevista, y la 
multiplicidad de acontecimientos; produjo 
la ilusión en losradioyentes deque ape
nas transcurridos ocho minutos del co
mienzo de /a emisión, el tiempo 
radiofónico vivido había sido mucho ma
yor y convertía en perfectamente verosí
mil y "real" la continuidad dramática, 
entre el primer instante en que se infor
mó sobre las explosiones detectadas en 
Marte y el momento de la descripción de 
la nave caída en Grovers Mili, ocho mi
nutos radiofónicos después. lnc/uso, los 
fragmentos deveinte segundos delas in
terrupciones musicales de las orquestas, 
entre noticia y noticia, parecieron "exce
sivamente" largas para una audiencia 
que estaba en vilo esperando el desenla
ce de los hechos. Con el reportaje en di
recto, que describía la salida de los 
marcianos de la nave y losprimeros en
frentamientos con el ejército, \a impre
sión derealidad se acentuó. 

A partir de esos instantes, era nece
sario solicitar la concurrencia de lí
deres de opinión respetables y creíbles 
que confirmasen lo que estaba sucedien
do, para neutra/izar cualquier duda sobre 
la verdad de los hechos. Así, Orson We
lIes hizo desfilar alternadamente, y a ve
ces a través de un mismo actor, las 
voces del astrónomo Pierson, del Gober
nador de New Jersey, del capitán Lan
sing, del Secretario del Interior, del 
vicepresidente de lasoperaciones McDo
nald, etc. Estas declaraciones se en
trelazaban con informaciones de fuentes 
fidedignas, de instituciones imagi
narias como el Government Meteorologi
cal Bureau o la California Astronomical 
Society. 

El sentido descriptivo del texto de La 
guerra de los mundos hizo inevitable que 
el radioyente imaginase con detalle lo 
que estaba pasando, produciendo imá
genes mentales que hacían visible, y por 
tanto real y próximo, lo ausente o extra
ño. La facilidad para producir imágenes 
auditivas, a través del texto dramático, 
actuó como un agente comunicativo in
cuestionable. En el recuadro, como 
ejemplo, unfragmento del programa. O 
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dad que no podemos ver y queél ya ha 
vivido o está viviendo para contárnosla. 

Armando Balserre agrega, además, 
las pausas musicales como nexo de dis
tintas secuencias, que simplemente con
notan la acción con una fuerza 
expresiva determinada y nos anuncian 
el cambio de dimensión espacial y tem
poral; de la ruptura de los esquemas na
turalistas de ese espacio y tiempo, que 
permite transportar a nuestra imagina
ción de un presente a un futuro lejano, 
de un lugar a otro, en unos segundos, 
con un cambio de decoración instantá
neo y casi imperceptible. Los programas 
de noticias, por el contrario, se instalan 
en la misma imaginación de los oyen
tes como árbitros de lo real, y con códi
gos esencialmente distintos. Los hechos 
no existen, mientras no estén refrenda
dos por la radio, la prensa o la televi
sión. 

La Guerra de los Mundos ... 
Fragmento 

Sobre la base de estos presupues
tos, Orson Welles discurrió su Guerra de 
los mundos. y se instaló en la memoria y 
la mente de los oyentes hasta conven
cerles de que la ficción era un signo de 
lo posible. La invasión de seres de otros 
mundos fue el pretexto para desatar el 
pánico por el futuro, más que por el pre
sente quese estaba viviendo. Al mezclar 
los géneros y los estilos se pudo esta
blecer la antinomia de la incredulidad de 
las masas, versus el pánico radiofónico 
inicial. La impresión de realidad, la invo
cación a expertos y autoridades, las an
siedades colectivas latentes debidas a la 
depresión económica y al clima político 
que precedió a la Segunda Guerra Mun
dial, y el pánico ante una amenaza exte
rior incontrolada (el miedo a lo 
desconocido), fueron los ingredientes 
que Welles conjugó en una alquimia es
pectacular de palabras, música y soni

PHILl,IPS: Señoras y señores, les habla de nuevo Ca'" Phlllips, 
desde la Gronja Wi/muth, en Grovers MiI~ New jersey. Etprofesor 
Pierson y yo hemos hecho las once millas, que hay desde Princeton, 
en die¡ minutos. Bien... no sé por dónde empezar paro describirles 
la extraña cosa que se desom~/la ante mis ojos, como escapada q~ 

una mi/yuna noch~s mod~ma. Acabo de llegar. TodaVÍa no hepqdi
doecharu.n .vistazQ. Creo que ahí está. Sí, creo que es., la cosa 
exactamentedefante de mis ojos, medioentenada en un enortrle 
hoyo. Debe haber caído cubierta de astíllas de un árbol queRa 
aplastado en su caida. Lo que puedo ver del... objeto mistrl0 no 
guarda mucha semejanza con un meteoro, por lo menos, con los 
meteoros que he visto. Parece más bien un enorme cilindro. Tiene un 
diámetro de... ¿Cuánto diría usted, profesor? 

PIERSON (off): Unas treinta yar.das. 
PHIWPS: Unas treinta yardas... El metal que lo recubrees~~~ 

bueno, nunca he visto nada parecido. El color es una especie de 
blanco amaríllento. Los espectadores más curiosos se empujan aho
ro paro acercarse al objeto, a pesar de los esfuerzos de la policía 
paro contenerlos. Me están obstruyendo la vista. ¿Querría apartarse, 
por favor? 

POUCIA: IApártense! ¡Apártense! 

PHIWPS: ...(Se "fe un ligero zumbido) Un hombre pretende to
carla cosa... está discutiendo con un policía... elpolicía se sale con la 
suya... Señoros y señores, hay algo que se me ha olvidado mencionar 
con toda esta agitación, pero que se está haciendo cada vez más 
fuerte. Quizá lo hayan percibido ustedes en sus aparatos de rodio. 

(Grito de espanto de.10: multituq) 

QiQ$ santo,algoestása!i:nclo, ~~r¡¿'~o 
una serpiente. gris. AhOroot!p,iotro 
Puedo ver elcuerpo de la cosa,Es gronde ~omo 

el cuero mojado. ¡Pero ese rostro!. E.sr indescri~ti 

bajo obligarme a seguir mirando-. Los: ojos son~~~rl 

los de una serpiente. La boca tiene forma de.'(yJasal 
labios sin bordes, que parecen temblar o palpitar, .. 6/. mOl1stru.o 
que sea, apenas puede moverse... La multitud ~trocede. Se~.rqta 

una experiencia extrooroinaria... 

posibilidad de una erupción catastrófica, 
pero alertó sobre una erupción -aún pe
queña- que podría lanzar lluvia de ceni
zas y flujos generados por el deshielo 
del casquete; para Armero se advirtió 
que de ocurrir esto, la posibilidad de ser 
afectada gravemente era del 100%, aun
que también señaló que habría plazo de 
dos horas, a partir del primer desprendi
miento, para evacuar a la población. 

u comunidad científica 
Al momento de la reactivación del 

volcán, Colombia no contaba con un or
ganismo especializado en la observación 
de la actividad vulcanológica. A ellode
be añadirse la ausencia de un liderazgo 
científico de alta credibilidad y convic
ción que permitiese pronunciamientos 
con suficiente autoridad colectiva, para 
ejercer presión en la toma de decisiones 
y la falta de políticas claras de apoyo a 
la investigación científica y tecnológica. 

Las misiones de asesores extranje
roscumplieron un papel clave en la defi
nición de riesgos, pero limitado en 
cuanto los datos confiables eran insufi
cientes y los registros históricos de acti
vidad previa, inexistentes. No participó 
ningún experto en prevención de catás
trofes, ni se hicieron recomendaciones 
de acción urgente eneste campo. 

Aunque no se puede predecir aún 
con precisión una erupción volcánica, y 
menos en casos como el del Ruiz, cuyo 
patrón de actividad noesconocido, si se 
hubieran seguido las recomendaciones 
de los informes nacionales y extranjeros 
sobre evaluación de potenciales peligros 
y técnicas de monitoreo, es posible que 
el impacto del desastre, por lo menos en 
cuanto a vidas humanas, hubiera podido 
serreducido. 

Ello quiere decir que los flujos de in
formación eneste sector fueron deficien
tes: la ausencia de instrumentación 
técnica generó dificultades para conse
guir la información de la zona de riesgo; 
su circulación a los puntos centrales de 
interpretación fue lenta, hubo discrepan
cias en la interpretación y ausencia de lí
neas claras de circulación de los 
resultados de esa interpretación hacia 
otros sectores, en particular guberna
mentales, en cuyas manos estaba la to
ma de decisiones. Hubo incomprensión 
sobre lasconsecuencias catastróficas de 
un posible deshielo. Nose logró siquiera 
imaginar esa posibilidad. 

El Estado 

El centralismo y la ineficacia, la falta 
de agilidad en la toma de decisiones y 
de canales de circulación de información 
reforzaron los múltiples trámites burocrá
ticos para impedir una respuesta rápida 
y efectiva de los organismos estatales a 
losrequerimientos de la comunidad. 

La ausencia de canales de informa
ción de dos sentidos, que agilizaran los 
intercambios, hizo que varios organis
mos nacionales estuvieran ausentes de 
la discusión en la etapa previa a la erup
ción, o que se incorporaran demasiado 
tarde para serefectivos. 

En septiembre, un científico afirmó 
que Manizales no estaba en peligro por 
sudistancia delvolcán y porla baja posi
bilidad de una erupción de lava, los cal
denses bajaron la guardia, y con ellos 
todo el país. Esto, evidentemente, tam
bién se reflejó en el cubrimiento hecho 
por los medios de comunicación. Y, sin 
embargo, en esa misma intervención el 
científico aseguró que la posibilidad de 
flujos de lodo era muy grande, con altísi
mo riesgo para las zonas cercanas a los 
ríos que bajaban del volcán, particular
mente en el norte del Tolima. Esta parte 
de su presentación pasó casi inadverti
da. 

El alcalde de Armero, por el contra
rio, trasegó semanas enteras hasta /0

el lana: 
occidente delvolean. 

I~~~~;o~~i~:les
 
agilizaran los intercambios, 
hizo que varios organismos 
nacionales estuvieran 
ausentes de la discusión en 
la etapa previa a la 
erupción, o que se 
incorporaran demasiado 
tarde para ser efectivos. 

¡¡~~¡~~¡til11~~~~~~~~~~~~~~~;~¡~~~~~t~ 

A la· ciudad deArmero, en el departam 
de cien millones de metros cúbicos de materiaL El 
comercial que sobrevoló lazona. en las primeras horas de luz del 
noviembre. solo alcanzó aexclamar: "¡Desapareció Armero! 
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grar que unoperativo de emergencia se 
pusiera enmarcha, incluyendo la vigilan
cia de las riberas, los avisos de evacua
ción y una serie de conferencias en la 
iglesia, el teatro y lasescuelas para pre
parar a la población en el manejo deun 
desastre. Sin embargo, permanecía en 
funcionarios y población el convenci
miento general que una avalancha, por 
el cauce del río Lagunilla, sería sola
mente una gran inundación. 

La pregunta ¿cuándo ocurrirá la 
erupción? hizo olvidar otra de mayor im
portancia: ¿qué hacer ahora para mini
mizar las consecuencias del desastre 
cuando ocurra? A esto se añadió un di
lema de autoridades y medios: enfatizar 
una posible erupción del volcán, sobre 
cuya magnitud y calendario nopodía ha
ber seguridad alguna, o moderar el tono 
para controlar el pánico que empezaba 
a apoderarse de algunos sectores de la 
población. 

los medios de comunicación 
En Caldas y Totlrna circulan, entre 

otros, los dos grandes periódicos nacio
nales, El Tiempo y El Espectador. Sin 
embargo, en Manizales se edita uno de 
los más fuertes diarios regionales, La 
Patria, que tiene más lectores y ascen
diente en la población caldense que los 
diarios nacionales. En el Tolima, por el 
contrario, la influencia de los diarios na

cíonaíes es preponderante, y la circula
ción del pequeño periódico local muy re
ducida. Ello influyó grandemente en la 
percepción de las poblaciones locales, 
yaque la actitud activa y casi beligerante 
del diario caldense, al informar sobre los 
peligros del volcán, motivó más acción 
que eldistanciamiento evidente en el cu
brimiento hecho desde losnacionales. 

Este cubrimiento, que la prensa na
cional hizo del fenómeno y sus posibles 
consecuencias, fue netamente insufi
ciente; la reactivación fue asumida como 
un problema regional, no nacional. Co
mo era de prever, se publicó más en la 
prensa regional caldense que en la na
cional: de diciembre de 1984, a la fecha 
de la erupción, El Tiempo publicó 11 no
tas, ElEspectador 20 y La Patria 60, con 
ubicación más destacada y mayor exten
sión. Se logró así, en Caldas, unnivel in
formativo muy superior al del resto del 
país, incluyendo aldepartamento del To
lima cuyas fuentes principales de infor
mación provenían de medios decarácter 
nacional. Quienes tuvieron acceso a 
emisoras locales estuvieron más infor
mados y tuvieron mayores posibilidades 
decuestionamiento y acción frente a una 
eventual emergencia. Esto no ocurrió en 
Tolima, pero sí en Caldas, donde una 
comunidad mejor informada tomó la ini
ciativa y logró movilizar al gobierno na
cional. 

Por otro lado, el hecho deque la ma
yoría de la información emanara de 
fuentes manizalitas alimentó la percep
ción de que allí estaba el peligro real, y 
contribuyó a desestimar la amenaza so
bre Armero. Por eso, cuando se dijo en 
septiembre que Manizales nocorría peli
gro, se interpretó que el volcán ya no 
era peligroso, contribuyendo a bajar la 
guardia en el momento en que la alerta 
era más importante. 

Laobservación del manejo informati
vo del tema mostró actitudes orientadas 
entres direcciones no excluyentes: igno
rar el problema en su conjunto u omitir 
elementos claves de su desarrollo, pre
sentarlo con agravantes o simplemente 
distorsionarlo. 

Ignorar el problema es evidente en 
el escaso cubrimiento a lo largo de los 
350 días dereactivación, y esparticular
mente notable luego del 11 de septiem
bre, cuando ya había alarma nacional 
por los hechos y comisiones del más al
to nivel gubernamental trabajaban en 
ellos. Este no-reconocimiento de la po
tencial magnitud de la amenaza pudo 
haber sido resultado de la ignorancia, 
del exceso de prudencia o de la compli
cidad de los medios y/o los periodistas 
con ciertos intereses económicos o polí
ticos. 

La ignorancia pudo ser resultado de 
la complejidad del tema, que sumada a 

El espectáculo -la relación especta
cular- en cambio, parece constituirse en 
la distancia, en una relación distanciada 
que excluye la intimidad en beneficio de 
un determinado extrañamiento. En otros 
términos, el espectáculo parece tener lu
gar allídonde loscuerpos seencuentran 
en ladistancia. 

La pregunta es obvia: ¿Qué sucede, 
entonces, con el oído? En él ya la dis
tancia se hace presente: cuando escu
chamos, la voz del otro materializa una 
distancia con respecto a su cuerpo. Por 
eso cuando la voz accede al microcos
mos de la intimidad se torna en el susu
rro de aquel que acaricia el cuerpo del 
sujeto con su aliento. Elámbito dela inti
midad, necesario para que se consuma 
esta aproximación entre la radio y el 
oyente, tiene una relación aparentemen
teopuesta a la relación espectacular, co
mo la interacción que surge de la puesta 
en relación de un espectador y de una 
exhibición que seleofrece. 

y sin embargo, podemos colegir que 
la radio ·a través del radioteatro, princi
palmente- aportó la elocuente presencia 
del susurro, y aportó también una revalo
rización del universo acústico de los rui
dos, que había sido importante en el 
efectista teatro del melodrama del siglo 
XIX, con sus aparatosas tormentas y de
más parafernalias sonoras. En ese caso, 
habría que mencionar la experiencia del 
Mercury Theatre of the Air, y la más cé
lebre transmisión, 30 de octubre de 
1938, dela Guerra de los mundos, dirigi
dapor Orson Welles sobre la novela ho
mónima deH.G. Wells. 

Oído: órgano del temor 

No basta con decir que la radio esal
go''fundamentalmente distinto" esimpor
tante clarificar qué se entiende por 
"distinto". Recurrimos a Bernhard Rube
nach, autor del texto En torno a la dra
maturgia y a la historia de la obra 
radiofónica en Alemania, para quien la 
radio puede, además de ser una plata
forma para la difusión de otras artes na
rrativas y dramáticas, plantearse como 
una poética propia. 

"El mundo está hecho para ser oído, 
no para ser visto", dice un personaje de 
alguna novela. "Formarse en el ejercicio 
de la escucha, esformarse en el retorno, 
perder la propia buena forma, reexami

"La mayor pantalla del mundo" 

A propósito de esto, es bueno recor
dar un aforismo de Nietzsche, quien en
tendió con suprema lealtad el valor de 
los sentidos en relación con el conoci
miento del mundo: "El oído, órgano del 
temor, solo ha podido desarrollarse en 
tal alto grado en las tinieblas y en la se
mioscuridad de los espesos bosques y 
de las cavernas, de acuerdo con la ma
nera devivir de la edad del temor, esde
cir, dela edad demayor duración que ha 
existido en la historia de la humanidad: 
en la claridad el oído es menos necesa
rio. Por ello se explica el carácter que 
posee la música como arte de las tinie
blas y de la semioscuridad". 

Desde el punto de vista delascaren
cias espectaculares del radioteatro .y en 
todo caso de la radio misma- es pruden
te definirlo como "una forma de antipan
tomima, como una negación del teatro 
gestual. Pues si la pantomima evacua la 
voz del actor, el radioteatro evacua, en 
cambio, la expresión corporal y facial". 

La ficción, un signo de lo posible 
Existen convenciones narrativas y 

sonoras que deciden los códigos y las 
actitudes del radioyente en el proceso de 
interpretación de la realidad sonora. 
Aparece el narrador, personaje central y 

Prevenir, para predecir un desastre con exactitud es casi imposible nar los supuestos, los sobreentendi omnisciente, una especie detercer hom
dos..." bre, observador privilegiado deuna reali
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t~~!~~m#w~~t\~w¡*dtt~ ANTIAGO IVADENEIRA A. la presión del tiempo sobre el periodista ejemplo de la comunidad "aficionada" de¡¡~'.~''\\'.~l impide la profundización; pero también Manizales que, conociendo la posibilidad 

pudo haber incidido la percepción tradi de una erupción, y preocupada por sus 
cional del nevado como un sitio de turis consecuencias, fue la primera en organi
mo no asociado a imágenes de zarse en comité cívico, solicitar la inter
desastres. Por otro lado, es posible que vención gubernamental y la presencia de 
omitir algunos aspectos o no reportar la expertos internacionales; y consiguióEl instrumento de 
situación masivamente fuera resultado fondos privados para financiar sus activi
de una actitud de prudencia para no ser dades e, incluso, aquellas de organisa pregunta sobre acusados dealarmistas, y para no asus mos gubernamentales que no lostenían. 
tar a la población con noticias sobre lasla intimidad ¿cuándo ocurrirá la En el Tolima, porel contrario, no hu
cuales no parecía haber total acuerdo ni boun grupo de esas características. Sinerupción? hizosiquiera entre loscientíficos que estudia un sector gubernamental que tomara la
ban elfenómeno. olvidar otra: ¿qué hacer iniciativa, y sin ungrupo depresión orga

Un segundo tipo de tratamiento, el ahora para minimizar las nizado que forzara la acción en beneficio 
agravamiento del problema, juega con el de la comunidad amenazada, esta solo 
concepto de noticia escandalosa o anó consecuencias del desastre sedio a raíz de la presentación del ma"En elfondo de los mala; incluso en medios no amarillistas cuando ocurra? A esto se pa de riesgo en octubre, cuando ya el 

auriculares siempre esde seencuentran ejemplos que muestran la tiempo era insuficiente. La presión del 
atención coyuntural al fenómeno y la re añadió un dilema de Alcalde de Armero, sin una comunidadnoche. No se comprende nuencia a considerarlo como un proceso autoridades y medios: organizada que lo respaldara, nofue su

cómopuede haberemisiones que requería atención sostenida a largo ficiente para lograr las acciones que hu
de medio día". Ramón plazo. La falta de información confiable y enfatizar una posible bieran podido mejorar la preparación de 

fácilmente accesible también llevó a los erupción del volcán o lapoblación para mitigar lacatástrofe.Gómezde la Serna coincide periodistas a consultar fuentes no autori
moderarel tono para Finalmente, cuando los científicos

con lo que expresara Paúl zadas, generándose un proceso que un llegaron a un consenso, las medidas deanalista calificó de'volcán derumores". controlar el pánico de la Castan: "el casco, al aislarlos prevención que se tomaron no se pudie
Las omisiones y la visión fragmenta población. ron integrar a la vida real decada persooídos de todo ruido exterior, da del fenómeno contribuyeron a gene na: no hubo apropiación de esa 

rar la distorsión del problema. Lasituaba al oyenteen un Millitg1M.i~~~M¡ información. En otros casos, la ausencia
distancia entre la expresión de la fuente de acción fue resultado de una actitudestado de meditación científica y la comprensión del periodista de resignación y aceptación de los de
llevó, a veces, a una errónea interpretaintensa, propicio al sueñoy signios de la naturaleza, actitud frecuen
ción delaspalabras del experto. Lainca te enzonas rurales del país.la sugestión, y lo que este pacidad detraducir el lenguaje técnico a 

Por otro lado, existe histórica desrecibía por los dos la vida cotidiana de su audiencia convir
confianza y ambigüedad de la poblacióntió al periodista en un reproductor, peroauriculares entraba en él frente a los pronunciamientos y promeno en un mediador entre la fuente y el 
sas de entidades gubernamentales, frecomoa escondidas y parecía lector, impidiendo a este actuar a partir 
cuentemente incumplidas.de la información dada. Por su parte, el para no caer en error. Comentó un perio'nacer'en él". 

científico manifestó la tendencia a darla dista: "En laduda, abstente". Aunque no se alcanzaron a hacer si· 
~{~~~~~¡~~~~~~~~~~~t~ información básica, pero ceder la res mulacros de evacuación, sí circularon 

La comunidad~q0 ponsabilidad de su diseminación y utili· comunicados informativos en septiembre
 
zaeión a otros. Los residentes de las zonas de ries y octubre, se censaron las riberas, se pi


Esta distorsión sevio aumentada por go, adolecieron defalta deinformación o dió a sus habitantes que abandonaran la
 
las contradicciones internas entre distin desesgos en aquella que les llegó, con zona, y se dictaron conferencias en cen

tas fuentes: dado que no había un emi taminando así sus reacciones, actitudes tros urbanos como Armero y Chinchiná.
 

al parece que deberían minó "el vértigo placentero", diferente al Acaricia el cuerpo con su aliento sor de autoridad y alta credibilidad, y comportamiento cuando les fue neceo Muchos escucharon y leyeron; pero po
respetarse ciertas condi de la lectura o al de la contemplación, Sin embargo, la radio no está consi multiplicidad de fuentes gubernamenta sario tomar decisiones. Varios factores cos actuaron con iniciativa propia a partir 
ciones (de tiempo, atmós por supuesto. derada dentro delas fronteras del espec les, académicas e internacionales se influyeron en esta desinformación: el len dela información recibida. 
fera, espirituales) para Se propone, una operación del signi táculo porque, aparentemente, el pronunciaban sobre el fenómeno dejan guaje especializado, parco y prudente de La mayoría de los pobladores no lo 
que la radio pudiera cum ficar. En dicha operación searticulan dos contemplador tiene otro status. ¿Cuáles do al comunicador, y finalmente, al lec loscientíficos; lasdistorsiones y omisio hicieron sencillamente porque no tenían 
plir su rol y nosotros con posiciones diferentes: desde donde se serían, entonces, los sentidos del sujeto tor, la decisión de cuál de ellas atender. nes de los medios; las condiciones eco otra alternativa: sin una opción clara de 

ella. El nuestro, en todo caso, es el ser habla y desde donde se escucha. Ambas interpeladosporel espectáculo? Resulta Con esto se generó una olade increduli nómicas y la influencia de patrones asentamiento, trabajo y vivienda para
productores de sentido, a base de la culturales diversos.están implicadas en el proceso y su en fácil descartar, al menos tres de ellos: el dad en lasfuentes científicas, que suma quienes dejan lo que tienen, es imposi
asunción de códigos explícitos. De este frentamiento dialéctico produce la trans gusto, el olfato y el tacto, que son los da a la ya existente, alrededor de las La relación entre el grado de infor ble pensar en una evacuación masiva;
modo se cumpliría lo que Barthes deno- formación del significado (objetivo) en que caracterizan la intimidad, la más cero . fuentes gubernamentales, llevó a la pu mación, la percepción del riesgo y la ca sin alternativas, una recomendación u 
SANTIAGO RIVADENEIAA A., ecuatoriano. Escritor, ac sentido (subjetivo), sea la inscripción de cana proximidad entre el cuerpo del su- . blicación de hechos distorsionados e in pacidad de acción de una persona orden de este tipo es inútil. En este caso 
tor e investigador de teatro, profesor universitario. ambos simbólica o sintomática. jeto que percibe y eldelobjeto percibido. cluso a la decisión de no publicar nada quedó ampliamente demostrada con el lavulnerabilidad estotal. O 
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Deslave de La josefina:
 

En medio del aislamiento
 
I principal problema para del sistema detransporte con el resto del 
los periodistas consistió, país. 
por un lado, en la duración Ante esto, losteléfonos fueron corta
de la fase aguda de la cri dos inmediatamente en el escenario de 
sis. La ruptura del dique la catástrofe, en vez de buscar conectar 
se produjo recién 33 días mejor a los lugares afectados, aunque

después del deslizamiento del cerro. Du fuera provisionalmente. En vista de la 
rante todo este tiempo, se requirió de la deficiencia de sistemas de radio de los 

En enero de 1990seprodujo, presencia permanente de personal de bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil y
los medios de comunicación en el lugar las mismas Fuerzas Armadas, lasinstituen la zona de La josefina, y bajo condiciones muy precarias. Por ciones oficiales se vieron obligadas a 

cercana a la ciudad de otro, la inundación producida por el tapo aceptar la ayuda del Club de Radioaficio
namiento afectó a una zona muy grandeCuenca, en Ecuador, un nados para establecer las comunicacio
de terreno y desarticuló totalmente las nes urgentes.deslave queprovocó un comunicaciones Cuenca-Azogues y de Los periódicos, equipados con mo
estas capitales provinciales con los cangigantesco embalse. Apesar dernos sistemas de computación en las 
tones orientales, que eran justamentede que el desenlace demoró plantas, carecían en esa época de equi
losamenazados por el desagüe del em pos móviles para escribir y enviar noticasi un mes en producirse, el balse natural. Una dificultad adicional cias o fotos a la matriz. Las emisoras de 
para los periodistas fue la paralizacióndeslizamiento del cerro televisión no estaban en capacidad de 

KLlNKICHT, Periodista del transmitir en vivo desde esta parte delSUSANA ecuatoriana.Tamuga sobre los cauces de 
Diario Hoy, Ecuador. país.

los ríos Cuenca y jadán 
produjo un impacto muy 
Peculiar en la naturaleza y 
sushabitantes y constituyó, 
un desafío para los medios de 
comunicación. 
El deslizamiento en 
La josefina permite plantear 
algunas hipótesis sobre el 
papel de los medios en estos 
casos. 

:~~f~~~I@l@~~~~~~~I~ffim~rm~~~~~~~~~~¡~~~~~m~ 

Después de la II Guerra, autores co
mo Dylan Thomas, Samuel Seckett y 
Heinrich Soll escribieron obras de teatro 
para la radio. Su intención era luchar 
contra la ideología nazi, para que la de
rrota nofuera solo militar. 

Tribuna de los políticos 

En todo el mundo la radio fue tribuna 
para los políticos. Sin embargo, las más 
deliciosas anécdotas sedieron enAméri
ca Latina. Una de ellas sucedió en sep
tiembre de 1945 en Colombia: 

Cuentan que una noche iba a hablar 
por la radio Laureano Gómez, caudillo 
conservador. En la sede del partido, en 
San José de Miranda, se había reunido 
la flor y nata del conservadorismo de la 
región para escucharlo. 

A las siete de la noche se encendió 
la radio. Para sorpresa de losasistentes, 
noera la voz de Laureano Gómez la que 
se oía, sino la de Jorge Eliécer Gaítán, 
su enconado contrincante, liberal a mo
rir. 

Los congregados apagaron la radio y 
esperaron un rato. A la media hora vol-

Década de 1920: efectos de sonido en vivo 

vieron a prenderla, pero nada, Gaitán 
seguía hablando. Cuentan que alguien 
sacó un revólver y a punta de bala apa
gó para siempre esa bendita radio libe
ral. No quedó tubo bueno en el aparato 
pero sí elorgullo conservador salvaguar
dado. 

Historias que hacían trizas 
los corazones 

En América Latina era común ver a 
determinadas horas a familias enteras 
sentadas al lado del aparato receptor. 
Se reunían para escuchar radionovelas. 
Las estaciones del continente, especial
mente lascubanas, se especializaron en 
estas producciones. 

La más conocida radionovela, que 
hizo derramar lágrimas a miles de oyen
tes y se oyó en todos nuestros países 
fue, sin lugar adudas, El derecho de na
cer. Nadie salía a las calles a la hora en 
la que se escuchaba un capítulo más de 
esta obra. 

Felix S. Caignet fue su autor. El ar
gumento narraba cosas prohibidas y 

ití~gm~l·em 

candentes: aborto, cáncer, racismo. Era 
la historia de Isabel Cristina y Albertico 
Limonta. Su estreno se dio el 1 de abril 
de 1948, y se transmitió por la CMQde 
la Habana. La historia siguió sonando 
hasta pasados los 50 en casi todos los 
países de América. Luego vinieron Yo 
no creo en los hombres, El dolor de ser 
pobres, El secreto de EJisa, El cosaco 
ruso y cientos de radionovelas más. 

Tarde o temprano su radio será 
un Phillips 

Ese era el slogan de los cincuenta. 
La radio se había desarrollado como nin
gún otro medio en la historia. Penetraba 
en la mayoría de hogares del mundo. 

La Tierra se volvió chica por el favor 
de la radio. Se podía conocer masiva
mente lo que sucedía al otro lado del 
planeta. La radio fue el medio que más 
aportó a la inicial contrucción de lo que 
hoy seconoce como aldea global. 

y en esos años sucedió el fenómeno 
que tal vez fue el más importante en la 
historia de este medio. Dicen que una 
noche al padre Salcedo, director de Ra
dio Sutatenza, en Colombia, se le ocu
rrió rezar el rosario: 

-Dios te salve María... 
Los oyentes le respondieron en sus 

hogares: 
-Santa María, madre deDios... 
Desde entonces, surgió una nueva 

utopía: la radio participativa. Si en su ini
cio la radio tuvo el propósito desalvar vi
das en alta mar, ahora era su objetivo 
evitar que la humanidad entera naufra
gara enla sordera y la mudez. 

Con el desarrollo de la televisión vino' 
eldeclive de la radio tradicional. Mas, los 
pueblos que nunca fueron escuchados 
recogieron tos viejos transmisores y sol
taron su voz a los cuatro vientos. Fue el 
inicio de una nueva radio. La radio com
pañera, amiga, que escucha y deja ha
blar, que de a poco se abrió campo 
hasta desembocar en la radio comunita
riaque hoy lucha pordemocratizar lapa
labra. O 
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I¡~~ a dísonancía no lo 
ilili desanimaba, Edison 
~~~seguramente estaba 

convencido que un siglo 
después aparecerían los 
compac disks, en los que se 
escucharían con absoluta 
fidelidad las bulliciosas pero 
armoniosas canciones de un 
cantante negro con facha de 
mujer blanca. 
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de Rolf Gunold. Bertolt Brecht adaptó y 
difundió en Berlín dos obras de Shakes
peare: Macbeth, en 1927, y Hamlet, en 
1931. 

"La radio -decia Brecht- es un susti
tuto delteatro, de laópera, del café-con
cierto, de las páginas sociales de la 
prensa". Otro dramaturgo alemán, Bern
hard Rübenach, afirmó que la radio po
día, además de ser una plataforma para 
la difusión de otras artes narrativas y 
dramáticas, plantearse como unapoéti
capropia. 

la noticia al instante 
La radio fue testigo degrandes acon

tecimientos y, a diferencia de la prensa, 
los relató de forma inmediata. La trage
dia del Hindenburg fue uno de los ejem
plos de lo dicho. Sucedió el 6 de mayo 
de 1937 en New Jersey. Herb Morrison 
trabajaba para la NBC. Llegó al descam
pado donde el Hindemburg, procedente 
de Europa, había aterrizado en anterio
res ocasiones. Se trataba de un gigan
tesco globo dirigible de doscientos 
cincuenta metros de largo por cuarenta 
deancho. 

Morrison instaló su equipo y dejó to
dolisto para grabar la llegada dela enor
me nave. Cuando por fin apareció el 
Hindenburg, prendió e/ grabador de ace
tatos y comenzó a relatar lo que estaba 
viendo. De pronto, un hilo de humo ne
gro apareció por un lado de la nave. La 
gente en tierra se alarmó. "iSe está que
mando!", gritó Morrison. Las llamas iban 
creciendo. El Hindenburg estaba ya lo 
suficientemente cerca como para ver a 
sus tripulantes que gritaban despavori
dos. Era un episodio dantesco. Morrison 
siguió narrando lo que veía, pero no pu
docontener su llanto. Hablaba llorando. 
Estaba viendo una tragedia horrible. 

Cuando todo terminó, Morrison, per
turbado, conmovido, llevó el acetato a la 
NBC. Laemisora puso lagrabación al ai
re. El público de New Jersey no creía lo 
que escuchaba: treinta y seis personas 
fallecían en el aire, a bordo de ese zep
pelin transformado en un infierno. iY la 
radio lo narraba al instante! 

la magia deproyectar imágenes 

Laradio tiene la desventaja de llegar 
solo a través del oído. Sin embargo, pa
ra Orson Welles, esto era una ventaja. 
La radio -decía él- es la pantalla más 
grande del mundo, pues el oído es el 

sentido humano que proyecta imágenes 
en la mente. Y lo comprobó con Lague
rra delos mundos. Ocurrió el 30deoctu
bre de 1938, vísperas de Halloween. 
Orson Welles adaptó para la Columbia 
Broadcasting Sistem una obra de H.G. 
Wells. Trataba de la llegada de mareta
nos a LaTierra. 

Welles hizo este radioteatro a la ma
nera de un noticiario que interrumpía 
una revista musical. Actores que hacían 
de periodistas destacados en diversas 
partes de los Estados Unidos daban 
cuenta de la invasión extraterrestre. En
tre información e información la música 
continuaba, con una orquesta que iba 
desafinando conforme crecía el nervio
sismo. Seentrevistaba a supuestos capi
tanes del ejército y a otras 
personalidades, quienes daban cuenta 
de la llegada de un platillo volador a la 
granja Wilmuth, en Grovers MilI. 

Siete mil soldados del ejército de los 
Estados Unidos perecían en el intento 
de enfrentar a los invasores del espacio. 
Poco tiempo después, los marcianos 
empezaban ladestrucción del planeta. 

Lagente secreyó la historia. Cuando 
la alarma cundió en New York, Orson 
Welles tomó el micrófono para aclarar 
que se trataba de una broma de Hallo
ween y que ni el mundo ni la CBS esta
ban destruidos. 

La obra fue representada de nuevo 
diez años después en Quito. La gente 
huía a lasmontañas y al valle ante la in
vasión marciana. Cuando se aclaró que 
todo era una representación teatral vino 
el verdadero pánico: el pueblo enardeci
do quemó la emisora. Siete personas 
murieron en ese trágico díadela radio. 

Testigo del Holocausto 
Al ano siguiente de lo de Welles, la 

radio transmitió el inicio de otro horror 
que, por desgracia, nofue una broma: la 
11 Guerra Mundial. El 17 de junio de 
1939, Joseph Goebbels denunció en un 
lenguaje violento al "imperialismo pola
co", lo que desató la guerra con Polonia. 
Goebbels era el ministro de prensa y 
propaganda del Helch. 

Goebbels sabía que una gran menti
ra repetida miles de veces se convierte 
en verdad, y la radio servía para eso. La 
verdad del fascismo provocó el frío ex
terminio, fuera de loscampos debatalla, 
dedoce millones depersonas. 

Desde el lugar de los hechos 
Sin embargo, periódicos, televisión y 

radio dieron amplísima cobertura al des
lizamiento de La Josefina y sus conse
cuencias. Los diarios dedicaron páginas 
enteras a la información, en la que pre
dominó el recurso gráfico: fotos que tra
taban de captar la magnitud del 
derrumbe y del embalse, así como la 
tristeza, miedo y desesperación de la 
gente, pero sobre todo dibujos del tapo
namiento y de los trabajos que se reali
zaban para bajarlo de nivel. 

Las emisoras de radio transmitieron 
sin interrupción. Muchos clientes de pu
blicidad renunciaron a los espacios ya 
contratados para no interferir en el too 
rrente de entrevistas, reportajes y noti
cias que se produjeron sobre el 
desastre. Algunas emisoras tuvieron que 
comprar equipo para cumplir con esta 
misión. Asimismo, los canales de televi
sión, en franca competencia entre ellos, 
tuvieron que trasladar periodistas, cáma
ras y antenas por empinados caminos 
hacia el cerro Tamuga para poder trans
mitir "en vivo y endirecto, desde el lugar 
de los hechos". Esya célebre la imagen 
del reportero de televisión que hablaba 
desde el torrentoso y peligroso canal 
abierto por los tractores para acelerar el 
desagüe del embalse. 

¿Información para quién? 

En casos de catástrofes es muy co
mún el incremento delas noticias sensa
cionalistas en la televisión, la prensa y la 
radio. La catástrofe de La Josefina dejó 
al respecto una lección, o para torrrnnar
lo en términos más cuidadosos: permite 
una hipótesis. 

El sensacionalismo en los medios de 
comunicación se produce cuando se 
pierde de vista el objetivo de la informa
ción que se transmite y el grupo de per
sonas a quienes se informa. En el mes 
que duró la inundación y la amenaza de 
una ruptura del dique, había varios gru
pos de personas con demandas diferen
tes a sus medios deinformación. 

Aguas arriba, las poblaciones que 
estaban amenazadas por el agua, que 
subía lentamente, querían saber hasta 
qué nivel llegaría el lago, cómo evacuar 
sus cosas, cómo protegerse y cuidar sus 
bienes. 

Aguas abajo, la gente estaba ansio
sade saber si el dique se ibaa romper y 
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A veces, la información es cuestión de vida o muerte 

con qué consecuencias. Aquí la informa tón, demuestra que no fue cumplido ca

ción era cuestión de vida o muerte. Ha balmente el objetivo de informar a la po

bía que transmitir planes de evacuación blación afectada.
 
a toda la población, informar sobre pues El Peuteno, editado diariamente en
 
tosde salud y envíos dealimentos, ade la época crítica, contenía la información
 
más de muchos otros datos importantes pormenorizada de losoperativos deeva

para laorganización delapoblación civil. cuación, además de palabras de aliento
 

En Cuenca, Azogues y alrededores e incluso humor. E/8 de mayo de 1994, 
laspersonas tenían la necesidad de sa en elprimer aniversario del desagüe, cir
ber sobre los efectos inmediatos de la culó el número 77de El Pauteno a nivel 
inundación y el deslizamiento, así como regional y a colores, con un seguimiento 
dela interrupción del tráfico, losdesvíos, metódico delassecuelas del desastre. 
la escasez dealimentos, etc. Por otro lado, hay que anotar el gran 

Para el resto del país era importante esfuerzo realizado por las emisoras de 
transmitir una imagen veraz de lo acon radio por mantener informados a los es
tecido y sus secuelas, para despertar la cuchas de todos los detalles. Radio to
responsabilidad en el Gobierno y el Con mebamba se precia de haber dado la 
greso e incluso para crear un ambiente noticia dealarma el díade la ruptura del 
desolidaridad. La importancia de las no dique y Ondas Azuayas, al conocer las 
ticias a nivel internacional radica en que necesidades de la población, ofreció a 
ayudan a movilizar fondos, vituallas y to lasautoridades espacios en la radio para 
dotipo deayuda. transmisiones oficiales, que no fueron 

aprovechadas. 
EIPauteño Las transmisiones ininterrumpidas e 

información alternativa indiscriminadas tuvieron un efecto nega
Laaparición inmediata de un peque tivo sobre la población afectada, que de

no periódico llamado ElPauteno, editado jó decreer y sesintió tensionada. 
por la comunidad de Paute y distribuido Hay que subrayar, sin embargo, que 
entre losafectados y refugiados del can- la radio demostró una.vez más que esel 

CHASQUI 52, noviembre 1995 67 



:il···IBII.l:li:illl••:I¡¡:.:
 

medio de información más ágil y con 
mayor trascendencia para casos de 
emergencia y que su utilización debe ser 
prevista en las contingencias para de
sastres. 

La prensa y la televisión nacionales 
lograron movilizar tanto a las autorida
des como la solidaridad del resto del 
país. Sin embargo, al igual que la pren
sa local y lasemisoras de radio, cayeron 
en un verdadero caos de datos técnicos 
provocados por unpésimo manejo de la 
información oficial y no lograron poner 
estas informaciones en un contexto so
cial, de desastres similares, evaluación 
delasfuentes, etc. 

La información oficial 

En casos dedesastres naturales con 
desenlace diferido e incierto, como fue 
el embalse de la Josefina, es primordial 
que la población confíe plenamente en 
la información que recibe. 

Esto nofue así en Cuenca, en marzo 
y abril de 1993. Un hecho peculiar fue 
que el Ministerio de Información cedió 
totalmente la labor de comunicación a 
las Fuerzas Armadas, que estaban en
cargadas del manejo de la emergencia 
al mando del "Comité de Crisis", confor-

Amenor prevención, mayor mortandad 

mado por las distintas autoridades loca
les. 

Sin embargo, losdatos proporciona
dos no pudieron ser siempre comproba
dos, la inseguridad causó graves 
tensiones y cuantiosos danos. El mando 
militar tuvo que rectificar, presionado por 
la opinión pública, informaciones erró
neas sobre el nivel del agua y el posible 
desenlace. 

Cuando una información es sólida, 
produce como resultado titulares y noti
cias principales similares en todos los 
medios de información. En la emergen
ciadeLaJosefina, esto ocurrió muy rara 
vez. Conminados los ingenieros involu
crados en las mediciones a guardar si
lencio, los periodistas, desconfiados, 
buscaron sus propias fuentes, lo que 
produjo un verdadero caos de cifras. 

Los habitantes de la zona afectada 
por la inundación terminaron haciendo 
sus propias mediciones, que a su vez 
fueron reproducidas por la prensa y la 
radio. En algunos casos, las pérdidas 
materiales causadas por errores de me
dición fueron considerables. 

Por ser lafuente oficial militar, lasre
laciones con laprensa tuvieron uncarác
ter muy peculiar. Se recibían facilidades 

j
:! 
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de comunicación de favor, como lo fue
ron numerosos vuelos en helicóptero al 
deslave, pero no había espacios para la 
reflexión o la contrapregunta. No se for
mularon claramente las alternativas que 
existieron para lograr el desagüe, ni lo 
que finalmente se hizo en la víspera de 
la ruptura para acelerarlo. 

En el mundo ha habido una gran 
cantidad dedeslizamientos similares; sin 
embargo, la población no llegó a cono
cer de estos casos, lo que le hubiera da
do la posibilidad deponer enuncontexto 
más amplio, y posiblemente apacigua
dor, lo que estaba viviendo como algo 
inconcebible. 

Predominó en la política informativa 
el convencimiento de la inmadurez de 
laspersonas afectadas, como si no estu
viesen preparadas para recibir y discutir 
laverdad. 

Después de la catástrofe 
Los sobrevuelas y breves visitas en 

helicóptero al lugar de los hechos, ladifi· 
cultad deacceso y transmisión y lasvisi
tas relámpago provocadas por la 
necesidad de retornar a buscar un telé
fono, influyeron para que las noticias so
bre los efectos sociales de la catástrofe 

y la radio se hizo 

En 1895, Marconi y Popoff trasmitie
ron y recibieron mensajes telefónicos 
inalámbricos en clave morse. Desde en
tonces se conoció a este medio como 
wireJess o telégrafo sin hilos. En 1903, el 
presidente Theodore Roosevelt y el Rey 
Eduardo VII establecieron contacto en 
morse a través del Atlántico con lasemi
soras Marconi. Sin embargo, para que 
fuera la radio que hoy conocemos falta
batransmitir lavoz humana. 

En la Navidad de 1906, Reginald Au
brey Fessenden, nacido en Canadá, hizo 
el milagro. A ciento sesenta kilómetros 
de la costa de los Estados Unidos un 
barco recibió su voz. Fassenden habló a 
través de un rudimentario micrófono. 
Sus ondas sonoras hicieron vibrar un fi
no diafragma inserto en su interior. Las 
vibraciones se transformaron en señales 
eléctricas que se amplificaron, pasaron a 
un transmisor, luego a una antena y de 
ahí al aire. Fassenden utilizó como ''vía 
detránsito" lasondas electromagnéticas 
del aire descubiertas por el alemán Hein
rich Hertz. 

Salvavidas y arma estratégica 

Durante lasdosprimeras décadas, la 
radio fue utilizada para fines marítimos y 
militares. En lo primero, cabe destacar 
que la poca gente que sobrevivió a la 
tragedia del Titanic, en1912, selo debió 
a este invento. Para Fassenden, la uto
pía de la radio era salvar vidas en alta 
mar. 

En lo militar, en la medida que se 
volvían más hostiles lasrelaciones entre 
las naciones europeas, las grandes po
tencias se daban cuenta que quien con
trolara las comunicaciones marítimas 
poseería gran ventaja sobre sus enemi· 
gas. 

Cuando estalló la Primera Guerra 
Mundial, en 1914, la marina de los Esta
do Unidos se apropió de todas las emi
soras del país creando un monopolio de 
Estado que facilitó la investigación y el 
mejoramiento del medio. Posteriormen
te, dada la tradición de libertad de mer
cado norteamericano, se liberalizaron las 
ondas. En 1919 ya campeaba la Radio 
Corporation ot America -RCA- que en 
ese mismo ano se asoció con la Ameri
can Teiephone and TeJegraph Company 
·AT&T-. En Europa, encambio, se esta
bleció desde 1911 que los intereses mili

tares debían controlar las innovaciones 
tecnológicas. 

El día que nació la publicidad 

En 1920 proliferaban en los Estados 
Unidos la compra de componentes y 
aparatos receptores, así como lassollci
tudes de licencia para transmitir. En Chi
cago, la Westinghouse construía 
transmisores de 500 watios y en Spring
field se fabricaban losprimeros recepto
res decristal. 

La radio estaba en pleno apogeo. En 
1921 ya se hacían programas deportivos 
que informaban sobre lasseries debéis
bol y sobre la pelea por el título mundial 
entre Dempsey y Carpentier. 

Hasta 1922, el negocio fue vender 
receptores, componentes y transmiso
res. Un día, la gente de la AT&T consi
deró que la radio "permitirá a ciertas 
personas que tienen algo que decir diri
girse al público y al mismo tiempo decirle 
algo que le gustaría escuchar". Fue así 
que el 28deagosto de1922, la Queens-

III¡IIII!I·I~~III··I:::I~:IIIIII·I 
boro Corporation pagó cincuenta dólares 
a una emisora deNueva York, la WEAF, 
por un mensaje de diez minutos en el 
que promocionaba la venta de aparta
mentos. Fue la primera cuña publicitaria. 

Se gestaba así una radio que ponía 
losojos ensufuturo autofinanciamiento. 
Poco a poco se fue consolidando la ra
dio comercial en los Estados Unidos, 
modelo que fue adoptado en Argentina, 
Brasil y Chile en 1922; Costa Rica y Fili· 
pinas en 1924;Cuba en 1925. Colombia 
en 1928, México en 1929, Venezuela en 
1930,Perú en 1932y Ecuador en 1937. 

El radioteatro en Europa 
Pasada la I Guerra Mundial, en el 

viejo continente, los escritores de teatro 
se dieron cuenta de que la radio era un 
escenario invisible. En 1924, Radio Lon
don presentó una pieza llamada A co
medy 01 danger, que se desarrollaba en 
una mina donde cundía el pánico porque 
se había apagado la luz eléctrica. Al año 
siguiente, se estrenó en Alemania Spuk 

H;;¡ eS el Col\ilO ) 
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Cuentan que en la época de lafiebre 
del oro, llegó al lejano oeste George 
Smith, un lord inglés quepor las 

apuestas habíaperdido toda su dote. A 
los once meses de su arribo a 

California recibió un telegrama: 
"Felicidades, estoy encinta". Lo firmaba 
Marian, su esposa. Smitb sepuso más 
pálido que un papel. Ya no solo era su 

fortuna, ahora perdía también su 
dignidad. El telegrafista, quepor 

traducir los mensajes seenteraba de 
viday milagros de todo el mundo, 

alcanzó a sostener a Smith antes que 
cayera desmayado. "Tranquilo -le dijo-, 

hoy el telégrafo lo puede todo, ¡hasta 
fecundar a larga distancia". 

~~n;~~~;~~;~~¡~;~¡~;~;~;¡r~~;~;~;~¡~;;;~;~¡~m~;~]~~¡¡¡~~¡¡¡~¡~¡¡¡~¡¡;¡¡~¡~~~~@;~~~~~~~;~;~¡~~~~;~;~;~;¡l~~ 
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l~~~~~~~~~@ tI. ~~: la desgracia de Lord Smith, el Congreso de los 
\I¡:m¡:¡ ~~:~:¡:~¡IEstados Unidos había tacilitado lacreación deuna 
.:.:.:.:.:.:.:.' 'coco: línea telegráfica entre Washington y Baltimore. 

En 1877 fue el gramófono. Su inventor, Tomás Edison, le 
daba manivela para que girara el disco de estaño, sobre el cual 
hacía pasar una aguja que reproducía la grabación de una co
nocida canción popular. La disonancia no lo desanimaba, Edi
son seguramente estaba convencido de que un siglo después 
aparecerían los compac disks, en los que se escucharían con 
absoluta fidelidad las bulliciosas pero armoniosas canciones de 
uncantante negro con facha de mujer blanca. 

A continuación, el teléfono. Su inventor: Alejandro Graham 
Bell. En 1876, Bell envió el primer mensaje telefónico con alam
bre. Nunca imaginó este sabio que ese inofensivo aparato iba a 
tumbar al presidente más poderoso de laTierra, luego del líode 
Watergate. Ni estaba entre sus planes iniciar la rifa de las em
presas nacionales de telecomunicaciones entre los interesados 
defensores dela privatización. 

Con el telégrafo, el gramófono y el teléfono estaban dados 
losingredientes para inventar la radio. 

LUIS CAVILA LOOR, ecuatoriano. Comunicador Social, Director del Centro de Edu
cación Popular (CEDEP). 

fueran relegadas a segundo plano. Esto 
pudo haber influido en lasprioridades de 
la reconstrucción, que se centró enla in
fraestructura, sin tomar en cuenta las 
exigencias deloscantones afectados. 

Los balances oficiales de danos fue
ron lentos y no muy confiables. No hay 
cifras sobre el impacto en cuanto a de
sempleo, emigración dela zona, produc
to interno local, etc. Pero tampoco se ha 
medido el impacto económico y social 
del dinero invertido enla reconstrucción. 

Laprensa hadejado dedar prioridad 
al tema. Cuando se habla de La Josefi
na, generalmente es para reproducir la 
discusión sobre la reconstrucción de la 
infraestructura. Entre losnumerosos pro
yectos de respuesta a la catástrofe de 
La Josefina existe uno que es trascen
dental, debido a que se concentra en la 
prevención y mitigación de casos simila
res, que se han dado muchos en la zo
na. 

El servicio deSocorro Suizo, encon
venio con el gobierno del Ecuador, ha 
establecido en Cuenca un Proyecto de 
Prevención de Desastres en la Cuenca 
del Paute (PRECUPA). Su objetivo es 
elaborar mapas de los principales ries
gos que aquejan a la región y establecer 
una red de monitoreo en la zona. Los 

primeros mapas están listos. Han sido 
identificadas zonas de altísimo riesgo 
para la población y la infraestructura. 

Un nuevo desafío presenta PRECU
PA a los medios de comunicación que 
deberán colaborar para crear conciencia 
entre lasautoridades ydespertar su sen
tido de responsabilidad, motivar a las 
personas afectadas a tomar medidas de 
precaución y, a los distintos organismos 
involucrados en este proyecto interdisci
plinario, coordinar acciones y tomar en 
cuenta losresultados del proyecto. 

Prevención y comunicación 

El manejo de la información en caso 
de desastres y en etapas de prevención 
debe partir de la base de que los ciuda
danos son maduros y tienen derecho a 
saber la verdad y, a base de esta infor
mación, asumir responsabilidades, 

Es necesario que los comunicadores 
elaboren un esquema de información y 
tomen en cuenta las necesidades de la 
población afectada y los requerimientos 
de los medios de comunicación, Un es
quema previamente elaborado evitará 
que en el momento de crisis se improvi
sen soluciones. 

En la fase aguda de un desastre, la 
información oficial debe estar identifica

ti)itIiCAió.N:\¡$~:i&.¡::'
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day separada de las informaciones pro
ducidas por los propios medios, aunque 
para su divulgación lasautoridades, téc
nicos encargados y servicios de emer
gencia deberían aprovechar mejor la 
radio, prensa local y televisión, espacios 
a los que incluso tienen derecho por ley, 

Los medios de comunicación debe
rán reconocer la necesidad de informa
ciones permanentes sobre métodos de 
prevención y fomentar, entre el personal, 
todo tipo decapacitación en este tema. 

Al reconocer los objetivos y necesi
dades de los destinatarios dela informa
ción, sobre situaciones de emergencia y 
peligro, radio, prensa y televisión se 
apartarán cada vez más del sensaciona
lismo típico en este campo, que apela 
principalmente a la curiosidad y morbosi
dad y no cumplen con el deber de servi
cio, No está por demás mencionar que 
hoy, la base de toda información eficien
te es la tecnología, Los periodistas de
ben insistir en equipamiento apropiado 
para su trabajo en casos de emergencia, 
como son teléfonos y computadoras por
tátiles, cámaras digitales, etc. Pero los 
medios, también deben hacer opinión en 
favor de equipos adecuados para los 
bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y 
otras instituciones, O 
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Cinco frases que hacen crecer
 
la nariz de Pinocho
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"Somos todos culpables de la 

ruina del planeta" 

La salud del mundo está hecha un 
asco. "Somos todos responsables", cla
man las voces de la alarma universal, y 
la generalización absuelve: si somos to
dosresponsables, nadie lo es. 

EDUARDO GALEANO. uruguayo. Escritor, periodista, 
narrador y ensayista. 
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Como conejos se reproducen los 
nuevos tecnócratas del medio ambiente. 
Es la tasa de natalidad más alta del 
mundo: los expertos generan expertos y 
más expertos que se ocupan de envol
ver el tema en el papel de celofán de la 
ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso 
lenguaje de las exhortaciones al "sacrifi
ciode todos" en lasdeclaraciones de los 
gobienos y enlossolemnes acuerdos in
ternacionales que nadie cumple. Estas 
cataratas de palabras, inundación que 
amenaza convertirse en una catástrofe 

El 20% de la humanidad 
agrede al 80% de la 

naturaleza. Sin embargo, la 
retórica internacional 
-Banco Mundial, FMI, 

transnacionales y algunos 
organismos ecologistas- nos 

tratan de convencer que 
todos somos culpables de la 
ruina delplanetay de otras 

ideas estereotipadas. 
Eduardo Galeano expone las 

verdades que se esconden 
detrás de5 mentiras muy 

difundidas. 

~~;i~~m~t~~~~~~~~[~~1;~~~;~1*~ 

ecológica comparable al agujero del 
ozono, no se desencadenan gratuita
mente. El lenguaje oficial ahoga la reali
dad para otorgar impunidad a la 
sociedad de consumo, a quienes la im
ponen por modelo en nombre del desa
rrollo y a las grandes empresas que le 
sacan el jugo. 

Pero las estadísticas confiesan. Los 
datos ocultos bajo el palabrerío revelan 
que el veinte por ciento de la humanidad 
comete el ochenta por ciento de las 
agresiones contra la naturaleza, crimen 

deSociedad; el hombre sacó un papel y 
le dijo "30 líneas, para ayer". Era un artí
culo de política. Escribió y no hubo co
rrecciones. Al otro día era más difícil que 
le echaran, y' si le preguntaban de qué 
sección era les contestaba que de Polí
tica. Y ahísequedó. 

"Así me fui quedando. Haciendo co
sas que nadie quería hacer. Algún día 
alguien preguntó que quién quiere ir a 
Santiago del Estero y todo el mundo se 
escapaba. Yo' contestaba "ehhh, bueno, 
voy yo". "Después ya no me podían 
echar. Claro, si sos bueno, si podés cu
brir un incendio, escribir una crítica de li
bros, cubrir la NBA o el boxeo, aunque 
no sepas una pavada, lo imporante es 
que esté bien escrita. Yo de tenis no sé 
nada, pero si me piden 30 líneas lo ha
go.Si está la pasión, vas, si noestá, me
jor dedicate a otra cosa. Mirá, yo te 
puedo escribir hasta para una enciclope
dia de temas que no sé nada, pero vas 
al archivo, lo buscás y lo escribís", es el 
consejo deOsvaldo Soriano. 

La ficción empezó tiempo después. 

El sonaba escribir un solo libro, no mu
chos, uno nada más. Enel ano 72traba
jaba en La Opinión, y la misma estra
tegia que hizo para trabajar la hizo para 
no trabajar: "Me cambié de sección y de 
escritorio, mijefeme perdió la pista y los 
coropañeros nuevos no me daban traba
jo porque no sabían, -'y este quién es', 
preguntaban. Con eso conseguí casi un 
ano sabático. Teníamos un acuerdo con 
un tipo de Deportes: hacíamos una nota 
y la teníamos guardada. Una nota intem
poral sobre un club de fútbol, Argentinos 
Juniors, que no tenía teléfono en su se
de. Esa es la clave porque no te pueden 
localizar. Entonces, el acuerdo era que 
si uno de losdos estaba presente en la 
redacción y el otro ausente y pregunta
ban -'dónde está Fulano que ya hace 
tiempo no lo veo', vos contestabas -'en 
Argentinos Juniors, lejísimos, pobrecito'. 
Entonces, el que estaba ponía la firma 
del otro y lo hacía publicar. Me acuerdo 
que al otro díavi mi nota firmada y. cla
ro, llegué corriendo. Así escribí Triste y 
solitario final ".Suprimera novela. 

::::11111111::1'1••:::::,:,
 
De la nota periodística al cuento 

Para el mejor escritor argentino del 
momento, la relación entre periodismo y 
literatura es siempre de tironeo, "pero 
que yo he conseguido mezclarla. Es de
cir, que en una nota periodística yo en
cuentro motivo paraun cuentito". Explica 
Soriano que, además, en el periodismo 
se permanece en la redacción y se va 
viendo si el trabajo gusta o no. "Tenés el 
requisito del tiempo, que algo lo tenés 
que escribir porque lo tenés que escribir. 
Me enorgullezco deque en mivida jamás 
hedejado de entregar unanota". 

Los escritores que son periodistas 
por lo general tienen menos prestigio que 
los escritores en estado puro como Bor
ges, Fuentes, etc. A pesar de los antece
sores ilustres como García Márquez, 
Vargas Llosa, Onetti, queda ese como 
'tufillo' de periodista. Ellos lo abandona
ron definitivamente, señala Soriano. El, 
en cambio, no puede dejar el periodismo 
ni la literatura. Se considera un escritor 
de oficio, que escribe de todo. "Lo único 
que no he hecho es escribir publici
dad".• 
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Osvaldo Soriano:
 
uANl,E rooo SOY
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Ser literato y periodista espara Osvaldo 
Soriano tan natural como elagua y el 
aire. Desde pequeño, cuenta, hizo todo 
tipo de oficios adecuados para quien los 
estudios no legustaban y por tanto los 

evitó. La única materia que le iba más o 
menos (sacaba 7y en el resto menos) era 
lagramática o castellano. "Pero conel 
tiempo lo pensé: yo quería serperiodista 

~y no escribir noticias sinosobre las 
noticias, meparecía lo másfascinante 

después delfútbol, ahí sí trabajé". 

.~l~t~¡~1;~1i;1~¡~;~~;~~~~~~~~ij~~~~i 
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.. uando vivía en provincia 
-él nació en la provincia 
de La Plata, al sur de 

I Buenos Aires- decidió.1I ~'~ prepararse para ingresar 
~~ .' en la que en ese tiempo 

era la revista más sofisticada deArgenti
na y una de las más importantes de 
América Latina, llamada Primera Plana y 
donde trabajaban intelectuales de altísi
mo nivel. 

Era un desafío personal y su actitud 
era"acá voy a ir y nome van a joder". Y 

JUAN CARLOS CALDERON, ecuatoriano. Periodista, Je
fe de la Unidad de Investigación del Diario Hoy de 
Quito. 

se sentó durante un ano y más a escribir 
con el estilo que esa revista utilizaba. 

''Tuve la suerte de tener una oportu
nidad cuando hubo un acontecimiento 
en un pueblo y se lo comunique a al
guien de la revista, así que como para 
sacárseme de encima me pidió que lo 
escribiera. Trabajé como nunca en mi vi
da, Nadie iba a hacer ese trabajo mejor 
que yo, ni siquiera que manden unplan
tel decinco tipos". Y salió publicado. 

"Así me fui quedando" 

Antes que circulara su artículo fue a 
Buenos Aires, a la redacción de esa re
vista, y casi le echan a patadas: "Mirá, 

no hay trabajo acá", le dijeron. Eran 
pues la crema y nata del periodismo de 
entonces. Soriano no se inmutó con el 
rechazo, así que "agarré y me senté en 
una silla. Y comprobé una cosa que 
siempre recomiendo a losque realmente 
les gusta este oficio: no se vayan de la 
redacción. Sisesientan allí, tarde o tem
prano losvan a necesitar. Me senté allí y 
nadie sabía quién era, nadie tampoco se 
atrevía a preguntarme qué hacía ahí". 
Le decían "se puede correr un poco más 
allá". A losocho días se le acercó el se
cretario de redacción y le preguntó "per
done, ¿en qué sección está usted?" 
Soriano le respondió que en fa sección 

que los asesinos llaman suicidio, y es la 
humanidad entera quien paga lasconse
cuencias de la degradación de la tierra, 
la intoxicación del aire, el envenena
miento del agua, el enloquecimiento del 
clima y la dilapidación de los recursoso 
naturales no renovables. 

La señora Harlem Bruntland, que en
cabeza el gobierno de Noruega, compro
bó recientemente que "si los siete mil 
millones de pobladores del planeta con
sumieran lo mismo que lospaíses desa
rrollados de Occidente, harían falta diez 
planetas como el nuestro para satisfacer 
todas sus necesidades". Una experien
cia imposible. Pero los gobernantes de 
los países del Sur que prometen el in
greso al Primer Mundo, mágico pasapor
te que nos hará a todos ricos y felices, 
no solo deberían serprocesados por es
tafa. Nosolo nos están tomando el pelo, 
no: además, esos gobernantes están co
metiendo el delito de apología del cri
men. Porque este sistema de vida que 
se ofrece como paraíso, fundado en la 
explotación del prójimo y en la aniquila
ción de la naturaleza, esel que nos está 
enfermando el cuerpo, nos está envene
nando el alma y nos está dejando sin 
mundo. Extirpación del consumismo, im
plantación delconsumlsmo: laoperación 
hasido un éxito, pero el paciente seestá 
muriendo. 

[TI
 
"Es verde 10que se pinta de verde" 

Ahora los gigantes de la industria 
química hacen su publicidad en color 
verde y el Banco Mundial lava su imagen 
repitiendo la palabra ecología en cada 
página desus informes y tiñendo dever
de sus préstamos. "En las condiciones 
de nuestros préstamos hay normas am
bientales estrictas", aclara el presidente 
de lasuprema banquería delmundo. 

Somos todos ecologistas, hasta que 
alguna medida concreta limita la libertad 
de contaminación. Cuando se aprobó en 
el Parlamento del Uruguay una tímida 
ley de defensa del medio ambiente, las 
empresas que echan veneno al aire y 
pudren lasaguas se sacaron súbitamen
te la recién comprada careta verde y gri
taron suverdad entérminos que podrían 
ser resumidos así: "los defensores de la 

naturaleza son abogados de la pobreza, 
dedicados a sabotear el desarrollo eco
nómico y a espantar la inversión extran
jera". 

El Banco Mundial, en cambio, es el 
principal promotor dela riqueza, al desa
rrollo y la inversión extranjera. Quizás 
por reunir tantas virtudes el Banco ma
nejará, junto a las Naciones Unidas, el 
recién creado Fondo para el Medio Am
biente Mundial. Este impuesto a la mala 
conciencia dispondrá de poco dinero, 
cien veces menos deloque habían pedi
do losecologistas, para financiar proyec
tos que no destruyan la naturaleza. 
Intención irreprochable, conclusión inevi· 
table: si esos proyectos requieren un 
fondo especial, el Banco Mundial está 
admitiendo, de hecho, que todos sus de
más proyectos hacen un flaco favor al 
medio ambiente. 

El Banco se llama Mundial, como el 
Fondo Monetario se llama Internacional, 
pero estos hermanos gemelos viven, co
bran y deciden en Washington. Quien 
paga, manda; y la numerosa tecnocracia 
jamás escupe el plato donde come. 
Siendo, como es, el principal acreedor 
del llamado Tercer Mundo, el Banco 
Mundial gobierna a nuestros países cau
tivos, que por servicio de deuda pagan a 
sus acreedores externos 250 mil dólares 
por minuto; y lesimpone su política eco
nómica en función del dinero que conce
deo promete. No hay manera de apagar 
la sed de esa vasija agujereada: cuanto 
más pagamos, más debemos, y cuanto 
más debemos, mejor obedecemos. La 
asfixia financiera obliga al negocio deju
go rápido, que exprime en plan bestia a 
la naturaleza y a la gente y que al precio 
de la devastación ofrece divisas inme
diatas y ganancias a corto plazo. 

Así se veta el desarrollo hacia aden
troy se desprecia al mercado interno y a 
las tradiciones locales, sínónirnas de 
atraso, mientras pueblos y tierras son 
sacrificados, en nombre de la moderni
zación, al pie de losaltares del mercado 
internacional. Las materias primas y los 
alimentos se entregan a precio de rega
lo, cada vez más a cambio demenos, en 
una historia de desarrollo hacia afuera 
que en América Latina lleva cinco siglos 
de mala vida aunque ahora mienta que 
es nueva -neoliberalismo, Nuevo Orden 
Mundial- y que solo ha servido, a la vista 
está, para desarrollar colosales mama
rrachos. 
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:«, hico Mendes, 

:: obrero del caucho, 
'cayó asesinado a 

fines de 1988, en la 
Amazonia brasileña, por 
creer lo que creía: que la 
militancia ecológica no 
puede divorciarse de la 
lucha social. Chico creía 
que la floresta amazónica 
no será salvada mientras no 
se haga la reforma agraria 
en BrasiL 
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La divinización del mercado, que 

compra cada vez menos y paga cada 
vez peor, permite atiborrar de mágicas 
chucherías a las grandes ciudades del 
sur del mundo, drogadas por la religión 
del consumo, mientras los campos se 
agotan, se pudren lasaguas que los ali
mentan y una costra seca cubre losde
siertos que antes fueron bosques. 

Hasta los dragones asiáticos, que 
tanto sonríen para la propaganda, están 
sangrando por esas heridas: en Corea 
del sur, solo se puede beber un tercio 
del agua de los ríos; en Taiwan, un ter
ciodel arroz no se puede comer. 

[TI 
"Plantar árboles es siempre un 
acto de amor a la naturaleza" 

~ 

El mundo está siendo desollado de 
su piel vegetal y 
la tierra ya no 
puede absorber 
y almacenar las 
lluvias. Se multi
plican las se
quías y las 
inundaciones, 
mientras sucum

'- ben las selvas 
tropicales, devo
radas por las 
explotaciones 
ganaderas y los 
cultivos de ex
portación que el 
mercado exige y 
los banqueros 
aplauden. Cada 
hamburguesa 
cuesta nueve 
metros cuadra
dos de selva 
centroamerica
na. y cuando 
uno se entera 
de que el mun
do estará calvo 
más temprano 
que tarde, con 
algunos restos 
de selva en Zai
re y Brasil, y 

han reducido a la mitad en menos de	 faldas largas o cortas, sus chisteras o 
leontinas". En otra de lascrónicas de Lemedio siglo, uno se pregunta: ¿Quiénes 
tra y solfa, publicada en 1953, confiesason peligrosos? ¿Los indígenas que se 
su admiración por la narrativa de Charhan alzado en armas en la selva tacan
les Perrault, el creador de Pulgarcito ydona, o las empresas ganaderas y ma
La bella durmiente, por su asombrosodereras que están liquidando esa selva y 
poder de síntesis, y por entregar "unadejan a los indios sin casa y a México 
prosa tan rápida, tomándose aquí la rasinárboles? ¿Y losbanqueros que impo
pidez en el sentido de saber decir unanen esta política, identificando progreso 
infinidad de cosas con muy pocas palacon máxima rentabilidad y moderniza
bras, usando giros elípticos, dentro deción con devastación? 
un lenguaje que prescinde, casi totalPero resulta que los banqueros han 
mente, del adjetivo" 10.abandonado la usura para consagrarse 

a la ecología, y la prueba está: el Banco Según él, los grandes estilos se ca
Mundial otorga generosos créditos para racterizan por la parquedad en el empleo 
forestación. El Banco planta árboles y de los adjetivos, y cuando lo hacen se 
cosecha prestigio en un mundo escan circunscriben a los más concretos, sim
dalizado por el arrasamiento de sus bos ples, directos, definidores de calidad, 
ques. Conmovedora historia, digna de consistencia, estado, materia y ánimo. Y 
ser llevada a la televisión: el destripador a la luzde sus criterios respecto al estilo 
distribuye miembros ortopédicos entre de Perrault, hay que añadir la idea de 
lasvíctimas desus mutilaciones. precisión. Tales eran las virtudes que 

Carpentier subrayaba en el estilo deEn estas nuevas plantaciones made
aquellos que redactaron la Biblia y en elreras, no cantan los pájaros. Nada tie
Cervantes de El Quijote.nen que ver los bosques naturales 

aniquilados, que eran pueblos de árbo Junto al poco desarrollo de algunos 
les diferentes abrazados a su modo y de sus personajes, es en el estilo en 
manera, fuentes de vida diversa que sa donde centra su crítica al referirse a los 
biamente se multiplicaba a sí misma; últimos libros de Pío Baraja, por percibir
con estos ejércitos de árboles todos se en ellos "un descuido del estilo que 
iguales, plantados como soldaditos en fi ya se erigía en sistema'". Comparte la 
la y destinados al servicio industrial. Las admiración de Pushkin porShakespeare 
plantaciones madereras de exportación "porque, en sus tragedias, cada cual ha
no resuelven problemas ecológicos, sino bla su idioma propio", esdecir, el drama

Alejo Carpentier sostenía que escri pentier fue uno de los mejores cronistasturgo inglés respeta el derecho de los que los crean, y los crean en los cuatro bir es una empresa de gran envergadu desu tiempo. Ococheros a hablar como cocheros, y el puntos cardinales del mundo. Un par de ra, tremenda, una "aventura dolorosade los campesinos como campesinos",	 REFERENCIASejemplos: en la región de Madhya Pra llena de decepciones, que se debe vivir 1. García-Carranza, Araceli: Bibliografia de Alejo CarIgualmente, anota los hallazgos de Artdesh, enel centro de la India, que había	 frase a frase en la esperanza que algo pentier. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1984.
hur Rimbaud porque logró, en virtud desido célebre por la abundancia de sus	 p.79-338.surja de un trabajo reducido a la gestalas palabras, llegar a la esencia de las	 2. Portuondo, José Antonio: "Prólogo" en CroníetlS demanantiales, la tala de losbosques natu ción de una o dos páginas escritas al AlejoCarpentier, Editorial Arte y Literatura, LaHabacosas, atravesar "el espejo de las aparales y las plantaciones extensivas de	 na, 1975.ll., p.l. día"17. En esa aventura angustiosa esriencias, para descubrir luces insospeeucaliptos han actuado como un impla	 3. Ibid, p.15.menester estar alertas, para poder ponchadas'".	 4. Chao, Ramón: Palabrasen el tiempode AlejoCarpencable papel secante que haacabado con	 derar los textos que van saliendo "con tier. Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1985, p. 9 

todas lasaguas; enChile, al sur deCon Observa, además, que "para He ojos limpios dereparos". 5. López Lemus, Virgilio: Alejo Carpentier o elperiodis
cepción, las plantaciones de pinos pro mingway, toda la dificultad de escribir la. Revista Iberoamericana (Píttsburgh), Vol. LVII,En cierta ocasión sentenció que "la 

enero-marzo 1991, Núm 154.,p.171-180.porcionan madera a los japoneses y	 está en el hallazgo de la palabra exac obra hecha se desprende de uno como 6. /bid
proporcionan sequía a toda la región. El ta'", Yencuanto a Rubén Daría recono las pieles de las serpientes en rnuda'", 7. Chao, Ramón: Ob. cít , p. 10. 

presidente del Uruguay hincha el pecho cela capacidad del gran poeta y prosista 8. Carpentier, Alejo: Letray solfa. Síntesis Dosmil, Cara-Lo que apunta en dos direcciones: asu
cas, 1975,p. 32. de orgullo: los finlandeses están produ	 nicaragüense de crearse, en poco tiem mir el acto deescribir como un episodio, 9. /bid, p.18ciendo madera en nuestro país. Vender	 po, "un instrumental poético propio. unti un acto, un proceso al que es imposible 10. Ibid, p.62

árboles a Finlandia, país maderero, es podeexpresión lírica, unvocabulario, un renunciar en el caso del escritor, y, final 11. (bid, p. 92 

una proeza, como vender hielo a los es modo de adjetivar"15.. Define el estilo, por 12. /bid, p.98mente, que la obra misma opera como 
quimales. Pero ocurre que los finlande último, como lo que le confiere al texto "huella", como dato o testimonio de lo vi 13. /bid, p. 76. 

14. Ibid, p. 73 ses plantan en el Uruguay los bosques	 inflexiones propias, acento personal", al vido, aprehendido, espiritualmente desa
15. Ibid, p. 29. 

artificiales que en Finlandia están prohi que echó de menos enel teatro deJean rrollado en su ciclo vital por el autor. De 16. (bid, p. 29. 

·EImundo, laberinto sincentro, sededica a que los bosques bidos por lasleyes de protección a la na Paul Sartre y en las novelas de Louis ahí que, como definió alguna vez al ofi 17. Chao, Ramón: Ob. cit , p. 12. 

romper supropio cielo· . de México se turaleza. Aragón. cio del periodista, sin dudas Alejo Car- 18. /bídem 
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El Nacional. Allíescribió una sección ba
jo el título Letra y solfa que sale porpri
mera vez en 1951. Se trata de textos 
escritos gracias, en su inmensa mayo
ría, a la asombrosa erudición del autor 
de El Siglo de las Luces. Cuentan que 
llegaba a la Redacción y sesentaba a la 
máquina de escribir, y de un tirón elabo
raba el texto del día, que bien podría tra
tar sobre la novela rosa, Proust, 
Hemingway, la música deStravinsky, los 
cuentos de Perrault o un pintor. Y así, 
díapordía, durante más deunadécada. 

sintácticas precisas, lo que le permite 
detenerse en vastas descripciones o, por 
el contrario, en detalles y hechos de 
apariencia insignificantes. Por otra parte, 
abundan en estos artículos la reflexión, 
el comentario al pasar, una visión perso
nal y siempre aguda de la realidad. 

La proverbial erudición carpenteria
na, sin desmedro de la comunicación, 
eleva la densidad semántica de los tex
tos periodísticos caraquef'íos. En busca 
de atmósferas y tensiones, así como por 
la verosimilitud en la presentación de 

detrabajo, esdecir, del lenguaje, en par
ticular cuando se disponía de un idioma 
que gustaba de calificar de espléndido, 
que ofrece la oportunidad de "Jugar con 
la frase, con los verbos, de verbal/zar 
sustantivos ... Vivimos en tiempos de 
trabajo, de rigor, de responsabilidad en 
cuanto a la adopción de técnicas, a la 
defensa deciertos principios, almanteni
miento de cierta libertad de creación, 
que excluye todo desorden", precisó 
Carpentier al referirse en una oporíuní
dad a estos tópicos 7. 

[I] 
"Entre el capital y el 

trabajo, la ecología es 
neutral" 

Se podrá decir cual
quier cosa de Al Capone, 
pero él era uncaballero: el 
bueno de Al siempre en
viaba flores a los velorios 
de sus víctimas. Las em

Un problema de estilo 
presas gigantes de la in
dustria química, la 

A la hora de examinar losproblemas industria petrolera y la in
deestilo, Carpentier dedicó nopocas pá dustria automovilística han 
ginas de las publicadas en Letra y solfa pagado buena parte delos 
al uso del adjetivo. Cuando selesusaba gastos de la ECO-92, la 
indebidamente no vaciló en denominar conferencia internacional 
los arrugas del estilo: "Cuando se es que en Río de Janeiro se ocupó de la En cambio, lastendencias homicidas contaminados por los desechos industi
criben en la poesía, en la prosa, de agonía del planeta. Y esa conferencia, y mundicidas delosgrandes laboratorios rales y losvenenos químicos han mata
modo natural, sin acudir al llamado de llamada Cumbre de la Tierra, no conde no solo se manifiestan en los países del do gente como moscas. ¿Será que Dios 
una costumbre, regresan a su depósito nó a las empresas trasnacionales que sur del mundo -a donde envían, bautiza cree, como los sacerdotes del mercado, 
natural sin haber dejado mayores hue producen contaminación y viven de ella, dos con otros nombres, los productos que la pobreza esel castigo que la inefi
llas en una página. Pero cuando se les y ni siquiera pronunció una palabra con que el norte prohíbe- sino también en ciencia merece? Toda esa gente que 
hace volver a menudo, cuando se les tra la ilimitada libertad de comercio que sus países de origen. En su edición del había cometido el delito de ser pobre, 
confiere una importancia particular, hace posible la venta de veneno. Como 21 de marzo de 1994, la revista News ¿fue sacrificada por el cólera o por un 
cuando se lesotorgan dignidades y cate señaló, en aquellos días, el comentarista week informó que en el último medio si sistema que pudre lo que toca, y que en 
gorías, se hacen arrugas que se ahon André Carothers, "en elprograma de ac glo el esperma masculino se hareducido plena euforia de la libertad del mercado 
dan cada vez más, hasta hacerse surcos ción finalmente aprobado, la principal re a la mitad en los Estados Unidos, al mis desmantela loscontroles estatales y de· 
enunciadores de decrepitud, para el esti ferencia a las compañías trasnacionales mo tiempo que se han multiplicado el sampara la salud pública? 
loque loscarga" 8. 

y losclasificó de acuerdo con los di
ferentes momentos dela historia dela li
teratura. Del romanticismo eran los 
adjetivos que reflejaban lo lúgubre, me
lancólico, sollozante, tormentoso, ululan
te, sombrío, medieval, crepuscular y 
funerario. A los simbolistas correspon
dían los evanescentes, grisáceos, ane
blados, difusos, remotos, opalescentes. 
Característicos de la época del moder
nismo fueron los adjetivos helénicos, 

entra dentro de la categoría de grupos 
cuyo papel en los procesos decisorios 
internacionales debe reforzarse, de ma
nera que los gigantes de la industria fi
guran junto a losniños, lasmujeres y los 
grupos indígenas". 

En el gran baile de máscaras del fin 
del milenio, hasta la industria química se 
viste de verde. La angustia ecológica 
perturba el sueñode losmayores labora
torios del mundo, que para ayudar a la 
naturaleza están inventando nuevos cul

cáncer de mama y eldetestículo. Según 
las fuentes científicas consultadas por la 
revista, losdatos disponibles indican que 
la intoxicación química de la tierra y el 
agua tiene la responsabilidad principal 
en estos desastres, y esa intoxicación 
proviene, en gran medida, de ciertos 
abonos y pesticidas industriales. 

¿Lo que es bueno para las grandes 
empresas esbueno para la humanidad? 
Lareconquista deeste mundo usurpado, 
la recuperación del planeta o lo que nos 

Chico Mendes, obrero del caucho, 
cayó asesinado a fines de 1988, en la 
Amazonia brasileña, por creer lo que 
creía: que la militancia ecológica nopue
de divorciarse de la lucha social. Chico 
creía que la floresta amazónica no será 
salvada mientras no se haga la reforma 
agraria en Brasil. Sin reforma agraria, 
los campesinos expulsados por el lati
fundio seguirán siendo puntas de lanza 
de la expansión del propio latifundio sel
va adentro, un ejército de colonos muer

"Su periodismo sustento desu literatura" 

En Letra y solfa nos encontramos 
que el autor desborda en muchos casos 
la extensión habitual del género y a ve
ces la presenta de manera seriada, aun
que por lo general se trata de textos 

personas o grupos humanos, resulta evi
dente que Carpentier introduce en sus 
textos técnicas propias de la narrativa 
moderna y en particular de la novela. Y 
su prosa fácil, sencilla en apariencia, de 

marmóreos, versallescos, ebúrneos, tau
nescos, samaritanos. Y añade Carpen
tier que cuando el ocultismo se puso de 
moda en el París de principios de siglo, 
entraron en circulación los adjetivos que 
sugerían lo mágico, lo caldeo, lo estelar 
y astral 9. 

Estos vocablos que se destinan a re· 
ducir, precisar, concretar o amplificar la 
significación, el contenido semántico del 

tivos biotecnológicos. Pero estos desve
los científicos de los grandes 
laboratorios no se proponen encontrar 
plantas más resistentes, que puedan en
frentar las plagas sin ayuda química, sí
no que buscan nuevas plantas capaces 
de resistir los plaguicidas y herbicidas 
que esos mismos laboratorios producen. 
De lasdiez empresas productoras dese
millas más grandes del mundo, seis ta

quede de él, implica la denuncia de la 
impunidad del dinero y la negación de la 
mentirosa identidad entre la libertad del 
dinero y la libertad humana. Laecología 
neutral, que más bien se parece a la jar
dinería, se hace cómplice de la injusticia 
de un mundo donde la comida sana, el 
agua limpia, el aire puro y el silencio no 
son derechos de todos sino privilegios 
delospocos que pueden pagarlos. 

tos de hambre que arrasan bosques y 
exterminan indios porcuenta del puñado 
de empresarios que acaparan la tierra 
conquistada y por conquistar. 

Cinco años después del crimen de 
Chico Mendes, Jos obispos braslleños 
denunciaron que más de cien trabajado
res rurales mueren asesinados, cada 
año, en la lucha por la tierra, y calcula
ron que cuatro millones de campesinos 

breves. Carpentier mantiene lo vivencial 
como núcleo a partir del cual seexpande 
el texto y el lenguaje se ve asistido por 
un léxico enorme y por construcciones 

Letra y solfa encubre un alcance que va 
mas allá delo perecedero del diarismo. 

Carpentier atribuía un valor esencial 
al dominio que se tuviera del instrumento 

sustantivo, encerraban para el autor de 
El Recurso del Método un grave peligro 
"pues cada época tiene sus adjetivos pe
recederos como tiene sus modas, sus 

brlcan pesticidas (Sandoz, Ciba-Geigy, 
Dekalb, Pfeizer, Upjohn, Shell, ICI). La 
industria química no tiene tendencias 
masoquistas. 

Han sido pobres todos los muchos 
muertos del cólera en América Latina, 
ahora que volvió aquella peste de los 
tiempos viejos: lasaguas y losalimentos 

sin trabajo se encaminaban a las ciuda
des desde las plantaciones del interior. 

Adaptando las cifras a cada país, 
esa declaración de los obispos retrata a 
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toda América Latina. Las grandes ciuda órdenes que nos envió desde el monte soldados se desmovilizaban en los mo
des latinoamericanas, hinchadas a re Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, mentos decisivos del combate. Para la 
ventar por la incesante invasión de los pongamos por caso: "Honrarás a la natu cultura dominante, que es militar, así los 
exiliados del campo, son una catástrofe raleza de la que formas parte". Pero no indios probaban su cobardía o su estupi
ecológica: una catástrofe que nosepue sele ocurrió. dez. 
de entender ni cambiar dentro de los lí Para la civilización que dice ser occiHace cinco siglos, cuando América
mites de una ecología sorda ante el dental y cristiana, la naturaleza era unafue apresada por el mercado mundial, la
clamor social y ciega ante el compromi bestia feroz que había que domar y cas

civilización invasora confundió a la ecoso político. Nuestros hormigueros urba tigar para que funcionara como una má
logía con la idolatría. Lacomunión con la nos seguirán siendo infiernos de la quina, puesta a nuestro servicio desdenaturaleza era pecado, y merecía casti

ecología aunque se pongan en práctica siempre y para siempre. La naturaleza,
go. Según las crónicas de la conquista,

los proyectos surrealistas que deliran que era eterna, nos debía esclavitud.
los indios nómadas que usaban cortezas

ante las consecuencias por impotencia Muy recientemente nos hemos entepara vestirse jamás desollaban el tronco 
ante las causas: en Santiago de Chile rado de que la naturaleza se cansa, coentero, para no aniquilar el árbol, y los 
proponen volar un cerro con dinamita, mo nosotros, sus hijos; y hemos sabidoindios sedentarios plantaban cultivos di
para que los vientos puedan limpiar el que, como nosotros, puede morir asesiversos y con períodos de descanso, pa
aire; en Ciudad de México se proyectan nada. Ya no se habla de someter a la ra no cansar la tierra. La civilización que
ventiladores del tamaño derascacielos... naturaleza: ahora hasta sus verdugos divenía a imponer losdevastadores mono

cen que hay que protegerla. Pero en unocultivos de exportación, no podía enten
u otro caso, naturaleza sometida o natuder a las culturas integradas a la 
raleza protegida, ellaestá fuera denosonaturaleza, y las confundió con la voca[TI tros. La civilización que confunde a los ción demoníaca o la ignorancia. 
relojes con el tiempo, al crecimiento con 

"La naturaleza está fuera de Y así siguió siendo. Los indíos de el desarrollo y a lo grandote con la gran
nosotros" Yucatán y los que después se alzaron deza, también confunde a la naturaleza 

con Emiliano Zapata, perdieron sus gue con el paisaje, mientras el mundo, labe
Ensus Diez Mandamientos, Dios ol rras por atender lassiembras y lascose rinto sin centro, se dedica a romper su 

vidó mencionar a la naturaleza. Entre las chas del maíz. Llamados porla tierra. los propio cielo. O 
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Espai'ía, Bélgica y por la Gran Sabana 
venezolana, el Alto Orinoco y el territorio 
amazónico, no podemos dejar de verlos 
como lógicos antecedentes de novelas 
como Los pasos perdidos o La Consa
gración de la Primavera. Una relación 
que nace de una manifiesta voluntad 
testimonial: "Nota esencial de estas cró
nicas [y reportajes] es que no asumen 
una exclusiva actitud informativa, exter
na, pasiva, sino que su autor participa 
activamente en buena parte deloseven
tos y corrientes descritos y revela tam
bién la presencia de intelectuales y ar
tistas hispanoamericanos, en las princi
pales corrientes de vanguardia: el propio 
Carpentier en el surrealismo y en el ex
perimentalismo musical de Edgar Vare
se, el chileno Huidobro en el 
creacionismo, el cubano Pogolotti en el 
futurismo, el mexicano Diego Rivera en 
el cubismo y no olvida señalar el origen 
cubano del daoaísta Picabia". 2 

Una actitud que no es privativa de 
sus textos detema artístico y literario, si
no que se extiende a todo cuanto hizo 
para la prensa escrita y la radio. Des
pierta la admiración del ensayista cuba
no José Antonio Portuondo la "brillante 
agilidad estilística" que exhiben estas 
piezas, "la vivaz captación de la apa
riencia que prima sobre toda inmersión 
en la esencia del suceso narrado o la 
personalidad retratada y, a veces, agu
damente carlcaíurlzada'". Por otra parte, 
para el autor de La ciudad de lascolum
nas, erudito ensayo sobre La Habana 
Vieja, elprincipal reto del periodista o del 
escritor es el de llegar a decir correcta
mente loque sequiere decir 4. 

Un cronista de su tiempo 

Las crónicas, reportajes y artículos 
periodísticos le sirven a Alejo Carpentier, 
además, como vehículo de indagación y 
de aprehensión de la realidad, pues a 
veces se tiene la impresión que el autor 
debate, enel espacio de la página, ideas 
e impresiones del momento en que es
cribe. Todo en virtud de lo vívido del re
lato y lo actual del pensamiento 
carpenterianos, que delante mismo del 
lector se erige con la misma laboriosidad 
con que se construye un edificio. Por 
tanto, fue el suyo un periodismo de 
ideas, volcado al debate, polémico, con
testatario Yi por lo mismo, afincado en la 
actualidad. Tal vez portodo lo apuntado 

el periodista era para Carpentier un cro
nista desu tiempo. 

Uno de sus ocasionales contradicto
res, su compatriota Francisco Ichaso, 
advierte ya en 1924 que en sus textos 
periodísticos "más de una idea audaz 
verterá Carpentier en sus columnas para 
satisfacción de los espíritus de vanguar
dia y para la desesperación de los que 
sufren anquilosis cerebral por supera
bundancia defórmulas ydeprejuicios en 
el cráneo" 5. Un periodismo, igualmente, 
que se empei'ía en servir denexo, deen
lace creador entre los procesos socio
culturales en marcha tanto en Europa 
como en Latinoamérica, sin actitudes re
ductoras o provincianas. De esta manera 
es posible apreciar sus criterios sobre 
Artaud o Picasso, pero también sus pre
cisiones en torno a Villa-Lobos o Ama
deo Roldán. 

"Hay que subrayar que su periodis
mo no se limita a lacrónica descriptivista 
-escribe el ensayista Virgilio López Le
mus- o a agudas críticas sobre arte y li
teratura ... junto al quehacer noticioso 
puede apreciarse el mensaje ideológico; 
lo nuevo de Europa debe ser divulgado 
para que sea fecundo acá. La propia 
obra literaria deCarpentier participará de 
esta dualidad de contenidos, entre lo 
factual (lo narrado) y la confrontación de 
ideas entre lo nuevo y loviejo, que pode
mos notar como centro de interés de su 
perlodsrro'. 

Una confrontación y también uncote
jo que no solo abarca la esfera del pen
samiento ideo-estético de cada momen
to de su trayectoria vital, sino que se ex
tiende a agudos problemas relacionados 
con lastécnicas narrativas, la lingüística, 
la composición musical, lostemas que le 
son propios al arte contemporáneo, la 
ética que mueve la conducta del crea
dor. Y como en pocos periodistas de su 
tiempo, en la prosa carpenteriana hay 
fuertes dosis de humor, corrosivo en al
gunos casos e iluminador en otros. 
Un humor fino, culto, de altura, que 
significa en toda su dimensión creadora 
sus virtudes excepcionales de comuni· 
cador. 

El secreto: una información 
pasmosa 

Durante losaños deAlejo Carpentier 
en Caracas, su colaboración fue intensa, 
copiosa y dealta calidad con elperiódico 

.:.::::: arpentier atribuía un 

. valor esencial al 
, dominio que se 

tuviera del instrumento de 
trabajo, es decir, del 
lenguaje, en particular 
cuando se disponía de un 
idioma que gustaba de 
calificar de espléndido, que 
ofrece la oportunidad de 
"jugar con la frase, con los 
verbos, de verbalizar 
sustantivos" 

¡~¡~~m¡¡¡¡~¡@l~~Ml~@ 
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Carpentier.
 

cronista de
 
su tiempo
 

Zarandeado en su vivircotidiano por 
conflictos supranacionales, crisis 

económicas, dictaduras y revoluciones 
sociales; Alejo Carperuier dejó una vasta 
obra periodística cuyos temas van de la 

música de vanguardia al surrealismo 
europeo, de la arquitectura deLaHabana a 

loprofundo del Orinoco, de los 
prolegómenos de la Guerra Civil española a 

la Segunda Guerra Mundial. 

;~~~;~~;~~i~~~~j~~~~;~;~~~~~~;~;~;~;~f;~~;~~~~~~§;~~ij~l~~~i~~l~~~~j~~; 

::~:t as compilaciones bibliográficas de la obra 
de Carpentier arrojan la sobrecogedora ci
fradecinco mil colaboraciones en publica
ciones periódicas de uno y otro lado del 
Atlántico, principalmente de Cuba y Vene
zuela', Cuando tenía dieciocho años, el 23 

de noviembre de 1922 inicia Carpentier su larga carrera 
de periodista: inaugura la sección "Obras famosas" del 
diario habanero La Discusión, con el texto "Pasión y 
muerte deMiguel Servet por Pompeyo Gener". Esa tra
yectoria fecunda concluirá el 26 de abril de 1980, dos 
días después de su muerte, en el periódico madrilei'io 
El País con su "Presencia de Gustave Flaubert". Co
rrector de pruebas, traductor de cables, reportero, co
lumnista, corresponsal, crítico, editorialista, jefe de 
redacción y director, tal es el abanico de funciones que 
desempeií6 Carpentier en los periódicos y revistas con 
losque estuvo vinculado a lo largo de su vida. 

Su periodismo como sustento de su novelística 
Una obra periodística que, engran medida, sirvió de 

sustento a varias de sus novelas. Las crónicas y repor
tajes relativos al advenimiento del fascismo en Alema
nia, la Guerra Civil Espai'iola, sus viajes por Francia, 

ALEJANDRO QuEREJETA, cubano. Escritor y periodista. 

1 e 
~ 

Del conflicto rojo al 
conflicto verde 

La crisis ecológica global adquiereformas locales y cotidianascomo 
resultado del cambio epocal que el mundo vive. Este hecho demanda una 

nueva mirada, también en lo comuntcacional, ya que el conflicto 
ambiental será una de las realidades de mayor complejidad e 

importancia social, tanto a nivelplanetario como local. 

n las últimas tresdécadas 
asistimos a un cambio de 
dimensiones aún insospe
chadas, un cambio histó
rico tan gigantesco y 
global, como lo fue. el 

acaecido en lossiglos XV, XVI Y XVII en 
la llamada transición Medioevo-Moderni
dad, dicho en clave cultural, o sociedad 
Feudal-Sociedad Capitalista, dicho en 
clave económica. El disenso radica en 
lasaún distintas aproximaciones nomina
tivas para expresar este tránsito. Para 
unos, de la modernidad pasaríamos a la 

HERNAN DINA.MARCA, chileno. Comunicador social, 
Director de Comunicaciones de la Corporación 
Educacional El Canelo de Nos, Chile 

§;m~~ll~~;~;~j~~;~;~l~~j~jm~j~~ll1~;~;~~~m~~~;~;~;~~;~~;~~~;~¡~*~;~~ 

pos-modernidad. Para otros, de la socie
dad industrial a la sociedad pos-indus
trial o sociedad del conocimiento. Una 
heterogénea sensibilidad quiere empujar 
el carro de la historia en dirección a una 
Sociedad Ecológica. E, incluso, la cre
ciente conciencia esotérica habla de una 
Nueva Era o New Age. 

Tras el reconocimiento de un cambio 
epocal late la constatación de una diver
sidad de nuevas realidades entodos los 
ámbitos de la vida social. Un cambio en 
la concepción de mundo: desde un an
tropocentrismo instrumental a un biocen
trismo o antropocentrismo natural. El 
tránsito de los Estados-Naciones a la 
globalización o planetarización: el mer

cado global hace a la aldea global y a las 
conferencias de los desafíos globales 
(Río deJaneiro para la ecología, elCairo 
para la población, Copenhague para la 
pobreza y Beijing para la mujer, ¿cuándo 
habrá una para lascomunicaciones?) 

Cambios en la organización econó
mica y social aún no sistematizados ni 
reconocidos en toda su complejidad. 
Nuevos paradigmas científicos. La nueva 
conciencia ecológica, la igualdad social 
de losgéneros, la aceptación dela diver
sidad cultural y sexual y la tolerancia co
mo una nueva ética, son todos valores 
emergentes en las últimas décadas y 
que coexisten aún con la ética de una 
modernidad muy cuestionada en las so
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ciedades que ya la vivieron, la aplaudie Y segundo, porque, junto a su inci Nuestra precariedad biológica es tal ¿Cómo Guillén lo consiguió? Salvando, cepcional carrera 

dencia inmediata en lacalidad devida de casi mágicamente, las fronteras dimen poética. Su etaparon y lasufrieron. que algunos científicos aseguran que la 
lagente, lo nuevo y radical de losconflic sionales del verso y de la prosa. Gra negrista, iniciadaproducción de fotosíntesis en el planeta

Del conflicto económico-social al tos ambientales es que, como ningún	 cias, además, a una intuición genial y un con Motivos de(condición básica de toda vida) estáecológico-cultural conflicto social precedente, comprome	 finísimo oído. son en 1930, vinosiendo malgastada en proporciones ries
En este cambio epocal ocurre una ten la sustentabilidad de la sociedad hu gosas para lafutura economía humana. "Para el primer tránsito -acota la es a culminar con 

transformación central en la dinámica de mana, a nivel mundial y local. tudiosa-, Nicolás Guillén acude al bíblico West Indíes Ltda. 
los conflictos sociales. En cada período Las luchas religiosas o las sociales Necesidad de una solución estilo versicular, creando un párrafo que en 1934. Ya para 
histórico ha existido una supremacía de entre clases, comprometían solo a sus negociada. puede considerarse estrofa o una estrofa esta fecha había 
distintos dominios en losconflictos intra actores en una eventual destrucción. En que es párrafo suavizado por una rima conquistado fama 

El conflicto ecológico o ambientalhumanidad. Si nos remontamos a los cambio, la precariedad biológica o sisté	 consonaria ,oo en la que casi al final se de gran poeta en 
tiende a interpelarnos a todos en cuantodiez últimos siglos, al menos en el mun mica de lo humano en la biósfera hace	 inserta un asonante oo. que parece no 'su tierra de naci
afecta nuestra más primaria calidad dedo occidental, es posible distinguir pri que los conflictos ambientales tiendan a	 advertirse porque va a cerrarse en otro miento. Contaba 
vida y destino futuro. De ahí su convocamero la supremacía de conflictos comprometer la sustentabilidad de la so	 consonante en ída, pero cuya presencia apenas 36 años. 
toria inevitable a la participación ciudaideológico-religiosos, luego la suprema ciedad como untodo.	 origina una preparación a la llegada de La consagración
dana y atodos losactores sociales.cía de conflictos económico-sociales y la prosa segunda, ya no versicular; y sin en América y el 

hoy, es nuestra hipótesis, se iniciaría la En tanto el conflicto ambiental no in rima". La estrofa a que alude Mirta repre resto del mundo 
supremacia de los conflictos ecológico volucra solo intereses parciales, sino senta, sin dudas, una ce lasesencias de no demoraría mu
ambientales, aunque interactuando con que incide en la sustentabilidad futura de aquél ritmo prosístico "sutil y huidizo, tan cho en llegar. Pre
conflictos valóríco-culturales. la sociedad, posee una dimensión ética teridos,enriquecedor como el del verso'" que 

En fin, dicho en metáfora decolores: que lo hace insoslayable para todos. Es nos remitió Marinello en una de sus cu trascendidos por 
ayer se transitó desde elconflicto púrpu como un llamado telúrico que le hace la riosas hojas volanderas a la cual hice re el éxito desu poe
ra al conflicto rojo; hoy transitamos des naturaleza a este animal consciente que ferencia enelprincipio deestas líneas. sía, atrás queda
de el conflicto rojo alconflicto verde.	 nació desde su seno hasta distanciarse Ese ritmo, de dificultades esenciales, ban muchísimos 

con un arrebato de orgullo y soberbia años de una actiGuillén alcanzó a dominarlo con gracio
¿Por qué la:flfcremacía futura del que hoy nos sacude y estremece a to sa y profunda maestría. Y en su madu vidad periodística 

co do verde? dos, queriendo, cual más cual menos,	 de enorme signifirez le aportó elementos inseparables de 
Primero, porque el conflicto ambien volver a recuperar el vínculo original del	 cación sociopolítila idiosincrasia cubana asumidos, con 

tal surge junto a la emergencia de una yo-tú con la naturaleza, aquí frente a toda intención, de la historia nooficial de ca: especialmente 
conciencia ecológica planetaria. No fue It'~::~~~ n frente como estuvimos siempre, y noese en el terreno de la't:W' .:;@~;;~:.. ontextua izarun	 la isla. Lo reveló enuna hermosa crónica "Era una enddopema"casual ni trivial la Conferencia de Río.	 yo-ello agresivo y depredador de un an lucha contra laque se decidió consagrar a losprimeros
Esta fue el resultado de una creciente 111:, ;1111~1 conflicto ambiental troponcentrismo mal entendido e instru discriminación rados años de la Revolución Cubana en el 

,:;:;:l;:. ::@:,::. es una doble conciencia sobre la crisis desustentabili	 mental. cial.poder: "Durante años (salvo breves es
dad áe la vida humana en el planeta, mirada: hacia adentro y Para usar una imagen histórica se pacios luminosos) en lo que vade Repú La celebridad 
luego de la Conferencia de Estocolmo ductora, vale comparar el conflicto am blica los cubanos hemos vivido con un del poeta tuvo un 
en los años sesenta, el informe del Club hacia afuera. Es decir, biental con lo ocurrido en la dinámica de retraso impresionante, con una falta de efecto negativo 
de Roma y eldiagnóstico deun eventual la guerra. Hasta hace unas décadas, an información que daba miedo. La policía sobre el reconocimiento del periodista. imprimió la Unión de Escritores y Artisreconocer su dinámica
ecocidio causado por la depredación tes de la amenaza atómica y nuclear, la batistiana cargó con bibliotecas enteras; Sin dudas, lo relegó a unsegundo plano. tas de Cuba, en los días convulsos de 
profunda del aire, lasaguas y la tierra. interna, el porqué, cuándo y humanidad repetía, junto al teórico mili y lo mismo aconteció entiempos de Ma Guillén lo admitió como una consecuen 1980, cuando se desató el episodio del 

Esta nueva conciencia sustenta la cómo sus distintos actores tar Von Clausewitz, que la guerra era so chado. La politiquería, el electorerismo, cia desdichada. Pero, jamás se resignó. Mariel. Guillén, además, realizaba co
tesis del "pensar ecológico global y el lo la continuación de la política por otros el juego, la resignación cívica a la fatali Siempre añoró se lereconociera su paso rrecciones incesantes en sus originales

asumen tal o cual posición actuar ambiental local". Cuando hoy to medios -esos medios que, aunque agre dad geográfica, alentada en las capas por la prensa. Incluso, cuando se le in y solía intervenir, argumentando su con
dos hablamos deglobalización, solemos en el conflicto. y hacia sivos, eran solo parcialmente letales-. populares porlossantones deturno, fue quiría por su oficio, invariablemente res dición detipógrafo, en el disei'ío y el tipo 
no reconocer que tras el mercado plane Sin embargo, los teóricos militares del ron creando una costra dedesilusión, de pondía: "Periodista". Para confirmarlo de letra que lucirían sus trabajos en proafuera, observar su nexo con tario y las comunicaciones satelitales mundo pos-modero y toda la humanidad poco más o menos, dedejar hacer y de podía exhibir un gigantesco currículum sa. Recuerdo que "sembraba" el terror 
también subyacen otras mundializacio otros dominios de la sabe hoy que la guerra, con lo nuclear, jarpasar, que la revolución haarrancado vítae. Mientras la lucidez le acompañó en sus días de articulista del diario Notí
nes; por ejemplo, "cada conflicto am es la destrucción total y la instauración hasta dejar la carne viva". Sobre esa escribió excelentes crónicas, comenta cías de hoy, cuando, a la hora del cierre,realidad, con otros ámbitosbiental local seconecta con unproblema del imperio absoluto de la muerte. Nada "carne viva" incidió siempre su rebelde rios y artículos. descendía a lostalleres para ordenar un 
ambiental planetario noresuelto y de du de la actividad social. de continuación de la política por otros periodismo de oposición hasta el triunfo Fue hasta elfindesu vida laboral ac cambio a los linotipistas, entre ellos se 
ración indefinida. En verdad, la globali medios, sino que lisa y llanamente la ne de las ideas de avanzada en su tierra tiva un extraordinario cronista. La entre sentía como el pez en el agua. Nada le 
zación más importante que vivimos es *~~~~~¡~¡~~~¡~l~lli~~~m gación de la política, de la cosa pública. natal. Arriesgado desafío personal con vista fue un género que ejerció, producía mayor satisfacción, salvo qui
aquella que unifica entodas partes a to De ahí entonces nuestra actual sana traregímenes fuertes sucesivos; algunos ampliamente, en sus días decorrespon zás algún que otro trago a la salida de la 
da la gente para asegurar todas las vi enemistad con la guerra. deellos francamente tiránicos, en un lar sal en la España de la guerra civil y en redacción, que elolor a tinta. O
 
oas", Sise destruye la selva amazónica Con los conflictos ambientales hoy go periodo que se prolongó de 1923 a sus primeros viajes por las democracias
 REFERENCIAS 
faltará aire enel norte del mundo, si una	 también sabemos que no hay posibilidad 1959. populares del desaparecido campo so

1. Marinello Juan. Domingos, Editorial Letras Cumariposa aletea en Maipú puede desen	 de guerra de ninguna especie, pues su cialista. Prefería la escritura rápida de banas, La Habana, 1985. ¿Oficio?: Periodista cadenar una tormenta en Nueva York, amenaza es tan letal que nos obliga a agudos y penetrantes entre-fíllets como 2.	 Márquez Roberto. Racismo, cultura y revolu
ción; ideología y política en la prosa de Niconos enseña la Teoría del Caos y el sen	 soluciones en el diálogo y la coopera Paralelamente a su experiencia pe aquellos que puso en mis manos para 
lás GuiJIén. En: Tres ensayos sobre Nicolás

tido holístico dela existencia.	 ción; a una negociación compleja y difícil riodística, Guillén protagonizó una ex- reproducirlos en Tal/er, un tabloide que Guil/én. Ediciones Unlón. La Habana, 1980. 
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Otro de los más acuciosos analistas 

de la poesía del cubano, ROQerto Már
quez, lo considera un prosista de rango 
y asume como un hecho comprensible 
que esta dimensión de su capacidad 
creadora haya sido ocultada por la con
sagración planetaria del poeta. Márquez 
asegura enun notable ensayo guillenea
n02 quees necesario conocer esaprosa 
para aumentar "nuestra apreciación del 
poder sintético-dialéctico de su poesía". 

/ y es cierto. Personalmente fui deposita
rio de las revelaciones de Guillén en 
cuanto a la íntima correspondencia de 
su poética y su obra periodística. Inclu
so, en más de una ocasión, le escuché 
lamentarse dela precariedad de los aná
lisis, sugeridos porsu creación, con ten
dencia al olvido del ancho sustento 
temático que su ejercicio del periodismo 
alcanzó a ofrecerle a su realización co
mo poeta. 

Era una enciclopedia 

Suele olvidarse la circunstancia que 
Guillén, hijo de periodista, creció entre 
redacciones e imprentas. Siendo un ado
lescente ya poseía grandes conocimien
tos detipografía. Disfrutaba, además, de 
una memoria excelente y fue algo así 
como un niño prodigio en la pequeña 
ciudad del oriente cubano donde nació. 
Pepín Núi"lez, que fuera linotipista del 
periódico El Camagüeyano en los años 
veinte, me confesó, poco antes de morir, 
que Nicolás "era una enciclopedia". Se
gúnNúñez, "uno lepreguntaba porcual
quier palabra y él le sabía hasta la raíz 
latina". 

Eran los días juveniles en que el 
poeta ibapor lascalles deCamagüey le
yendo un diccionario de bolsillo como si 
fuera un libro de aventuras. Tiempos en 
que ya ofrecía sei"lales visibles de sus 
condiciones para el oficio de reportero. 
Sus amigos de entonces lo recuerdan 
que deseaba asumir el papel de testigo 
de todo lo que acaecía en la ciudad. Cu
rioso impenitente, solía ocupar posicio
nes privilegiadas lo mismo en un 
incendio queen una reyerta.' Y gustaba, 
luego, de contar o escribir aquellas vi
vencias personales. 

Ya por esos años Guillén ejercía el 
periodismo en El Camagüeyano, uno de 
los tres grandes diarios de provincias de 
Cuba en la tercera década del siglo XX, 
y estaba a cargo de una sección diaria 

(Pisto Manchego) dirigida a promocionar 
productos y comercios. Para esto le so
braban ingenio, audacia y originalidad. 
Su propaganda resultaba fresca y diver
tida. Todo lo filtraba a través de su fino 
sentido del humor. Su gran capacidad 
para la composición poética rimada, casi 
siempre enversos dearte menor, la utili
zaba con mucha eficacia. A veces pare
cía burlarse del producto y hasta del 
productor, con la exquisitez deunconsa
grado publicista que, enla exaltación, no 
impedía la proyección de la sombra de 
su indiferencia ante esta labor. Realmen
te jamás la asumió demasiado en serio. 
Le sobraban razones para sentirse har
to. Pero, en Pisto Manchego escribió an
tológicos textos humorísticos. Lo 
paradójico es que Guillén nunca dejó de 
serun hombre triste. 

Intuición genial, finísimo oído 

En 1951 Mirta Aguirre suscribió su 
valiente crítica deja Elegía a Jesús Me
néndez. un poema escrito a raíz del ase
sinato del inolvidable líder azucarero 
cubano. La atmósfera política estaba 
caldeada. El gobierno de Carlos Prío no 
disimulaba su anticomunismo. Jesús ha
bía caído en 1948 y Guillén demoró tres 
años la escritura de su impresionante 
elegía. Lapublicó la editorial Páginas, di
rigida por Carlos Rafael Rodríguez en 
nombre del Partido Comunista, y el fa
moso pintor Carlos Enríquez ilustró los 
versos. Solo 200 ejemplares alcanzó la 
primera edición. De inmediato, toda Cu
ba supo que había nacido una obra ma
yordesu literatura. Pero solo uno de los 
críticos del país, entre muchos, se aírs
vió a comentarlo y reconocerlo. Al res
pecto, Mirta Aguirre alertó: "(...) puede 
decirse que es música la Elegía a Jesús 
Menéndez, ese poema grande que hoy 
toda la crítica literaria nacional senaía en 
voz baja - en voz baja, porque para de
cirlo de otro modo, salvo una excepción 
honrosísima, nadie ha tenido coraje-, co
mo el logro más alto decuanto haprodu
cido la poesía cubana en cien anos. Y, 
acaso, entoda su historia". 

Al margen de la anécdota que define 
una peligrosa tensión política, deseo lla
mar la atención sobre el juicio de Mirta 
entorno a la "naturalidad" de la inserción 
de trozos de prosa en este monumento 
poético. No resultaba fácil tal hazaña en 
medio de un contexto lírico avasallador. 

de estos conflictos emergentes y funda
mentales. 

¿Qué es un conflicto ambiental? 
Algunos cuerpos legales definen el 

conflicto ambiental como 'toda pérdida, 
disminución, detrimento o menoscabo 
significativo inferido al medio ambiente o 
a uno o más de sus componentes". Mas, 
en esta descripción legal falta explicitar 
que todo conflicto ambiental genera un 
daño más o menos intenso en la calidad 
devidadeungrupo humano. 

Y esto último es importante pues, de 
nocausar daño a ungrupo humano con
creto, no es conflicto ambiental, ya que 
la naturaleza sin lo humano no sabe na
dadeconflictos. Como suele argumentar 
el biólogo y Premio Nacional de Ciencias 
chileno, doctor Humberto Maturana: "a la 
tierra no le importa la crisis ecológica". 
Latierra havivido muchas crisis de des
trucción causadas por otros hechos na
turales, ella "sabe" que simplemente es 
así su deriva. La actual crisis ecológica 
generada por la humanidad es un pro
blema de los hombres y mujeres como 
seres naturales, pues estos, al dañar su 
propia casa, autodestruyen cualquier de
seoy emoción futura. 

Adores del conflicto 

En un conflicto ambiental participan 
tres tipos de actores: 
los generadores que 
provocan el impacto 
ambiental; los recep
tores que lo sufren 
directamente; y los 
reguladores, a quie
nes el ordenamiento 
legal les encarga 
prevenir, disminuir o 
anular la acción que 
provoca el daño am
biental. 

Siempre los con
flictos ambientales 
son percibidos por 
todos los actores, 
pero perciben dedis
tinta forma la dimen
sión y la solución de 
los mismos. Hay dos 
tipos de receptores. 

Los receptores 

testa ante el conflicto. Estos suelen defi
nir medio ambiente sano de manera si
milar a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS): "un estado completo de 
bienestar". De ahí que, motivados porun 
juicio de valor, polemizan con la, defini
ción de daño o contaminación "significa
tiva", o con el hecho de que esta deba 
superar ciertos niveles para ser concep
tualizada como tal. 

Estos receptores activos saben que 
la actividad humana inevitablemente al
tera el medio ambiente; pero, argumen
tan, esta actividad no debe ni tiene que 
ser dañina, Para ellos la determinación 
cuantitativa del grado de daño o conta
minación solo tiene importancia para es
tablecer la intensidad de la intervención 
reparadora; pero en ningún caso para 
justificar un eventual dejar libre de esa 
intervención reparadora a "ciertos nive
les o grados" de daño o contaminación. 
Los receptores activos o iniciadores exi
gen entonces un marco regulador que 
obligue a la sociedad a procurar un me
dioambiente sano. 

Los receptores pasivos, encambio, 
se saben cañedos, pero por distintas ra
zones no asumen desde el primer mo
mento un compromiso activo en el 
conflicto. Entre las razones que suelen 
inhibirles a la acción destacan: lafalta de 
conciencia ambiental, sobre todo en 

activos que son los "La producción de fotosíntesis está llegando a niveles críticos" acarrea algún grado de 
iniciadores de la pro- contaminación o daño", 

....(.,11.1111:111:_ 1111,': 
nuestros países pletóricos y excesivos 
en naturaleza; la falta de educación; y la 
inefable lógica empresarial en nuestro 
actual discurso sobre el crecimiento eco
nómico: la gente sabe que"el empleo es 
un premio" y la "desocupación un casti
go", y en esadiada de bien y mal el me
dio ambiente debe sacrificarse en aras 
del "desarrollo". 

Estos receptores pasivos solo reac· 
cionan cuando el conflicto adquiere di
mensiones de gran envergadura o 
cuando se ven motivados por organiza
ciones sociales, instituciones educativas 
o ecológicas. 

Los generadores. En nuestro actual 
sistema de sentido ético, de propiedad y 
de producción de los recursos para vivir, 
lo común es que los actores generado
res del conflicto ambiental sean aquellos 
que impulsan empresarialmente proyec
tos productivos y de servicios, desde el 
Estado o la empresa privada. 

El norte de la mayoría de losempre
sarios es la búsqueda de maximización 
del/ucro. Este primario leit motiv genera 
un cortoplacismo ("cuando esto acabe 
de darnos ganancia, iniciamos algo nue
vo") depredador y ambientalmente dañi
no en la relación capital, medios de 
producción y naturaleza. 

Hoy, es cierto, las restricciones am
bientales que impone el comercio inter

nacional han generado 
una mayor conciencia 
ambiental en el gran 
empresario. Sin em
bargo, aún subsiste 
entre estos una matriz 
interpretativa del con
flicto ambiental de im
portante. efecto sobre 
todo en la conducta de 
los reguladores y en 
los receptores, es de
cir, enla conciencia del 
resto de la sociedad. 

Esta matriz inter
pretativa afirma que en 
las actuales condicio
nes los empresarios 
"solo pueden satisfacer 
la necesidad social de 
empleo mediante un 
crecimiento productivo 
que inevitablemente 
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El manejo del "empleo" y del "crecimien
to"hace que losempresarios jueguen un 
rol privilegiado en su lobby ambiental. A 
los receptores pasivos les dan el "em
pleo como premio", pareciéndoles a es
tos, entonces, "lógico" pagar el precio de 
una "cierta" contaminación. Mientras que 
a los actores reguladores les sugieren 
criterios cuantitativos como el de "daño 
significativo al ambiente". 

Los reguladores, con su importante 
rol legal (como actores gubernamentales 
o del Estado) suelen oscilar entre dos 
respuestas, ambas mediadas por la res
pectiva posición de influencia de los 
otros actores. 

Una respuesta legal con una defini
ción de óptimos cualitativos. En estos 
casos seaspira a la erradicación absolu
ta de la contaminación. Cuando se apli
ca esta lógica gana el ambiente sano 
versus el que soporta algún grado de 
contaminación. Pero, es más común 
una respuesta legal con una definición 
de óptimos cuantitativos. Esto es así 
cuando el daño ambiental será regulado 
como aquel que supere solo ciertos lími
tessignificativos. 

Amazonia: cáñamo paraproteger taludes 

Los conflictos ambientales suelen ser 
asimétricos en relación a los recursos 
movilizados por los actores: mayores re
cursos materiales y simbólicos entre los 
actores generadores con respecto a los 
receptores. De ahí que los conflictos 
suelen quedar en estado latente por la 
debilidad subjetiva que la asimetría ge
nera en una de las partes. Y los conflic
tosse hacen manifiestos solo cuando la 
capacidad de mover recursos, por una 
razón u otra, tiende a equipararse. 

Una nueva mirada 
comunicacional 

Si la preeminencia futura del conflicto 
ambiental es unimportante dominio más 
de la realidad, los actores, comunicado
res y observadores; necesitamos de una 
nueva actitud, tanto científica como éti
ca, para reconocerlos y cornunicanos." 

Contextualizar un conflicto ambiental 
esuna doble mirada: hacia adentro y ha
cia afuera. Reconocer su dinámica inter
na, el porqué, cuándo y cómo sus 
actores asumen talo cual posición en el 
conflicto. Y hacia afuera, observar su ne
xocon otros dominios de la realidad. 

A partir de esta contextualización, 
debemos resituar las preguntas y res
puestas fundamentales al enfrentar un 
conflicto ambiental. Estas deben ser: 

¿Cuál es la espacialidad y temporali

dad del conflicto?
 
¿Qué indicadores dedaño esposible
 
reconocer en la calidad de vida del
 
grupo atectado?: en salud, alimenta

ción, sanidad ambiental, seguridad,
 
esparcimiento, entre otros.
 
¿Cuál es la intensidad del conflicto?
 
Las variables que se deben conside

rarson: población afectada, perfil del
 
generador, la percepción de la gente
 
y su organización, la magnitud del
 
impacto ambiental.
 
¿Cuál es la posición de los actores
 
generadores, receptores y regulado

res?
 
¿Cuál es el estado de la negociación
 
y la eventual proyección de una sali

dacualitativa o cuantitativa? O
 

NOTAS 

1.	 Instituto de Ecología Política (IEP) 
2.	 Una parte importante de estas reflexiones son fruto 

del pionero e inestimable aporte en bibliografia y 
experiencia del Observatorio de Conflictos Ambien
tales del IEP. 
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Nicolás Guillen:
 
EL OLOR ATINTA
 

Hijo deperiodista, el maestro creció entre redacciones e imprentas, lo que 
leproporcionó grandes conocimientos que, junto a su excelente memoria, 
curiosidad sin límites y demás condiciones, lepermitieron destacar como 

periodista, hecho opacado por su celebridad depoeta. 

~;~;~;~;~;~~;~;~;~;~~~~~~~~~~;~;~;~;~~~~~~~~;~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~;~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~;~~~;~;~~~~~~~;~;~~~l~~~f;f;~;~~~%*1. 

I ensayista cubano Juan dotes poéticas. Juan, sin embargo, solía 
Marinello fue uno de los lamentarse de las muy escasas aproxi
hombres de mayor cerca maciones que se habían realizado a la 
nía espiritual a Nicolás prosa de Nicolás Guillén. Y en especial a 
Guillén. Durante casi me superiodismo, de muy altos kilates. 
dio siglo, Marinello ejerció 

una cordial jefatura política y cultural res· "Una prosa admirable" 
pecto al poeta. Este, a su vez, lo consi Cuatro años antes de la muerte del 
deraba un maestro en materia literaria y poeta, Marinello accedió a publicar un 
un guía en el plano ideológico. La rela pequeño, sugerente y rarísimo libro 00
ción venía de muy lejos. En su primer minqos', encuyas páginas reprodujo ínti
viaje fuera deCuba, allá por el año 1937, mas "hojas volanderas" escritas en las 
Guillén compartió con Marinello una va mañanas dominicales. En una de ellas 
liosa experiencia mexicana: fue en el comenta la utilidad de indagar, entre los 
Distrito Federal donde publicó sus Can buenos escritores, la diferencia entre 
tos para soldados y sones para turistas poesía y prosa. Hace referencia a la in
con un antológico prólogo de Juan, bajo capacidad de algunos autores para al
el título Hazaña y triunfo americanos de canzar un dominio aceptable de los dos 
Nicolás Guillén. Aquel libro constituyó la campos y, en sus conclusiones, desliza 
obra de lasdefiniciones poéticas del mu una sabia aseveración técnica: "oo. hay
lato cubano. Toda su madurez se con un ritmo de la prosa tan sutil y huidizo, 
centró en aquellos poemas que, aun en tan propio y enriquecedor como el del 
la actualidad, deslumbran por su esplén verso, que muchos poetas no oyen". En 
dida factura y su alcance social. Solo cuanto a Guillén, Juan lo señala como 
con la excepción de la profesora Mirta dueño de una prosa admirable y recuer
Aguirre, Marinello asumió, desde tem daque, ensus clases de la Escuela Nor
prano, el papel de acucioso analista de mal de La Habana, gustaba de ofrecer 
la producción guilleneana. Nadie, salvo -corno modelo de prosa moderna- aque
Mirta, le aventajó en el estudio de cada llas páginas del ensayo en que Guillén 
recodo delanchísimo cauce lírico enque rindió tributo a su amistad con el vetera

Nicolás desbordaba sus excepcionales no de la guerra por la independencia cu


bana, Lino excelente

JOAQUIN G. SANTANA, cubano. Poeta, novelista y 

D'ou, también 
periodista. prosista. 

78 CHASQUI 52, noviembre 1995	 CHASQUI 52, noviembre 1995 23 



---

:¡!¡¡¡:lIllllllll··III.¡¡!¡!!·;
 

"...de la belleza de rodolfo 
ahora/ 

esa belleza en vuelo lento 

que le iba encendiendo 
ojos..." 

y por la cual cayó. 

Rodolfo Walsh 

de mayo de 1968 comienza a editar el 
Semanario CGr de la central de trabaja
dores combativa. La rigurosidad litera
ria con que había tratado cada una de 
sus notas (algunas son verdaderos re
portajes étnicos) de las revistas Panora
may Adán, durante 1966 y 1967, va a ir 
cediendo espacio a la búsqueda de la 
eficacia en las prácticas alternativas de 
periodismo político que, a partir de su 
alineación sucesiva con el Peronismo de 
Base, las Fuerzas Armadas Peronistas 
(F.A.P.) Y la organización Montoneros 
-con elalias de Esteban-, desempeña en 
la sección Policiales del diario Noticias.y 
la edición de Semanario villero. 

J S 1, D-Io Base AS-P son algunas 
de las siglas con lasque, desde el apa
rato de Inteligencia de la organización 
Montoneros, Walsh diagnosticaba sínto
mas de injustificado triunfalismo, desme
dida ambición de poder, y hasta 
ignorancia en la concepción foquista que 
la cúpula montonera profesaba al mo
mento del golpe de estado de Videla. La 
radiografía del montonerismo, que 'des
de adentro' Walsh ayudó a trazar, entre 
agosto de 1976 y enero de 1977, alerta
ba sobre el cortoplacismo y los delirios 
degrandeza a una jerarquía guerrillera. 

"Ustedes no nos matan, dijo, no
sotroselegimos morir" 

El final de esta historia da un sentido 
trágico a la vida de Rodolfo Walsh. Algu· 
nos sueltos de lengua la llamaron estéti
ca de la muerte, y otros muerte de las 
ideologías, y el más taimado fin de la 
historia. 

La escena transcurre de día, en Bue
nos Aires. Walsh distribuye su Carta 

.abierta de un escritor a la'Junta Militar 
que terminó de escribir durante la noche 
del primer aniversario del golpe de esta
do del24de marzo de 1976. Una patota 
de la marina de guerra lo sorprende 
cuando va a la cita "envenenada" que 
mantendría, deambulando por la Aveni
da San Juan, con la viuda deun corroa
tiente caído junto a su hija Vicki, 
reponsable de la Prensa Sindical de la 
Organización Montoneros. Atravesado 
por una ráfaga de ametralladora, Walsh 
va en ambulancia muriendo a la ESMA, 
después de intentar unainútil resistencia 
con lapistola 22corta que portaba. 

Rodolfo Walsh.-C.1. 2845022 reza
ba la firma de la carta abandonada, mi
nutos antes de su secuestro, en un 
buzón para que tuviese el mismo recorrí

do que los despachos de la Cadena In
formativa y los partes de la Agencia 
Clandestina de Noticias (ANCLA) -algu
nos de ellos citados en la Carta abier
ta...· con los que Walsh, en un gesto 
extremo de imaginación al servicio de la 
difusión popular, venía resistiendo a la 
metodología delsilencio. 

"Reproduzca esta información por los 
medios a su alcance: a mano, a máqui
na, a mimeógrafo. Mande copias a sus 
amigos: nueve de cada diez las estarán 
esperando. Millones quieren ser informa
dos. El terror se basa en la incomunica
ción. Rompa el aislamiento. Vuelva a 
sentir la satisfacción moral deun acto de 
libertad" había agregado como cierre a 
los informes de Cadena Informativa. 

Con la reaparición de su firma en la 
Carta abierta...Walsh se hacía cargo una 
vez más .y será la última- de su "indig
nación ante el atropello, la cobardía y el 
asesinato" que se había comprometido a 
no traicionar en el prólogo a la primera 
edición de Operación Masacre, dos dé
cadas atrás. 

Rodolfo Walsh, el secuestrado 
26.001, es uno de los93 periodistas de
saparecidos durante la dictadura militar. 
Escribió como quería, hasta el último de 
sus días; en su homenaje se alzan vo
ces tan diferentes entre sí que los que 
solo podemos comprender su mensaje a 
través del mito compartimos en el aire 
un profundo sentimiento de orfandad por 
la ausencia 

"...dela belleza de rodolfo ahora! 
esa belleza en vuelo lento 
que le iba encendiendo ojos..,•6 

. Yporla cualcayó. . 
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Periodismo ecológico:
 
propuestas
 

La educación ambiental sa función educativa de los Acerca del desarrollo y el medio am
medios y el tratamiento pe biente hay posiciones extremas, más o 
riodístico de lostemas amo menos generalizadas. Una, la que afirma 

busca generar conocimientos, 
y conductas quereplanteen bientales, pueden desa que el primero trae inevitablemente un 

las relaciones entreseres rrollarse a base de, al precio: el deterioro ambiental, cense
menos, seis aspectos que cuentemente se plantea a lo ecológicohumanos, y entreestos y su 

creemos fundamentales.' como opuesto al desarrollo; y la otra que
medio ambiente, tornándolas postula, en contraposición a la primera,

Información y desarrollomásarmoniosas con lasleyes	 un mantenimiento virginal, intocable de
sustentable la naturaleza, un retorno y un "culto a la de la naturaleza. En este El concepto de desarrollo sustenta naturaleza salvaje",

sentido, los medios pueden ble alude al uso racionalizado de los re En medio delas dosse ubica la con
cursos naturales, financieros y cepción del desarrollo sustentable quecumplir un papel importante tecnológicos, que esté orientado a satis considera posible armonizar un desarro

porsu rol educativo y de facer las necesidades actuales y futuras llosostenido y justo, con las necesidades 
del hombre, y a mejorar la calidad de viinfluencia en la llamada	 de conservar el medio ambiente natural. 
daentodos susaspectos. Además, concibe al ser humano comoopinión pública. "el recurso más valioso" y, enfunción deFERNANDO CHECA MONTUFAR, ecuatoriano. Periodis

tti~.~~t1l1~l&~l:~~~ ta, Editor de Chasqui él,establece esta visión de la sociedad. 
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puramente coyuntural, a una informa
ción preventiva, no correctiva, sistemáti· 
ca,concriterio educativo, y crítica. 

Una información crítica entrana la in
terpretación que debe constituirse en 
una tarea fundamental en el quehacer 
periodístico. Según Abraham Santibá· 
ñez, "interpretar, desde el punto de vista 
periodístico, consiste en buscar el senti· 
do de los hechos que llegan en forma 
aislada. Situarlos en un contexto, darles 
un sentido y entregarlos al lector no es
pecializado" 2. 

La diversificación de fuentes posibili
ta una interpretación amplia y equilibra
da que permite explicar los hechos y no 
impactar con ellos. Esta diversificación 
es fundamental en relación al medio am
biente, más aún si consideramos que 
sus problemas afectan a todos, directa o 
indirectamente, inmediata o mediata
mente. 

Además, la información crítica impli
ca unaecuanimidad expresada en el tra
tamiento de los aspectos positivos y 
negativos de la problemática. Los me
dios suelen presentar, y muchas veces 
sobredimensionar con enfoques casi 
apocalípticos, solo las "malas noticias", y 
mínimamente las "buenas", las que con
tribuyen a la educación ambiental. Esto 
impide la socialización de experiencias y 
conocimientos positivos que, conel debi
do tratamiento, pueden cumplir una fun
ción ejemplificadora y multiplicante; es 
decir, una función educativa. 

Ahora que lo 'verde" es una moda. la 
posición crítica del periodista debe tradu· 
cirse, por ejemplo, en el desenmascara
miento de las tácticas que utilizan las 
industrias transnacionales y nacionales 
que aparecen como protectoras del me
dio ambiente no obstante su evidente 
actividad ecocida 3. 

La contextualización 

Muchas veces, lo ambiental es nata
do de forma parcial o separada de otros 
problemas dela sociedad, abstrayéndolo 
del marco socioeconómico que le da 
sentido. Esta "parcelación" está reñída 
con un propósito educativo basado en la 
generación de una conciencia holística, 
integral, sobre los problemas, Una con
secuencia de esto es el mantenimiento 
de modos de pensar endimensiones re
ducidas, personales. 

"década infame" de restauración de la 
república oligárquica, 1930-1943, esto
dios durante el primer peronismo, 1946
1955 Y especialmente, la Revolución 
cubana} permiten inscribir a Walsh en la 
generación del Che 2. 

Cuando a losdiecisiete ingresa como 
corrector en la editorial Hachette, Walsh 
inicia una actividad literaria que abarca 
la traducción y edición de cuentos poli
ciales de distribución masiva, y desem
boca en el Premio Municipal de 
Literatura de Buenos Aires a sus relatos 
de Variaciones enrojo (1953). 

Paralelamente, publica crónicas pe
riodísticas en diarios y revistas -Leoplán, 
Vea y Lea-, muchas veces bajo el seu
dónimo "Daniel Hernández". 

Sus primeros gestos literarios (el res
cate de dos géneros marginales como el 
relato policial y el periodismo) lo acercan 
al Borges "modernista" de los 30's; pero 
en los anos en que la política atraviesa 
con violencia sus escritos, se ubica co
mosu heredero heterodoxo'. 

"Una lluvia de sangre" 

La noche del 9 de junio de 1956, 
Walsh debe interrumpir una partida de 
ajedrez en el Club "Capablanca" de La 
Plata. De regreso a su casa conoce el 
rostro de la verdadera muerte en lostiro
teos con que las fuerzas regulares del 
gobierno de la Revolución Libertadora 
reprimen el alzamiento de los generales 
"retornistas", Valle y Tanco, fieles al de
puesto Perón. Cuando a los seis meses 
el azar lo encuentra con el relato de un 
"fusilado que vive", inicia una batalla pe
riodística durante la queproducirá la me
jor literatura decompromiso delos60's. 

"Los muenos bien muenos, y los 
asesinos probados, pero sueltos" 

Una parábola decreciente de con
fianza en la justicia, el castigo y la invio
labilidad de la persona humana se 
desprende de los paratextos que abren y 
cierran la serie de investigaciones con 
las que Walsh desenmascara la impuni
dad de la violencia militar (Operación 
Masacre demuestra que la Ley marcial, 
con la que el gobierno de Aramburu y 
Rojas pretende legitimar los fusilamien
tos de disidentes, entra en vigencia con 
posterioridad al secuestro y el asesinato 
de obreros en los basurales de José 
León Suárez), el accionar homicida de la 
burocracia sindical vandorista (Quién 

Es este marco conceptual el quede
be articular las estrategias de informa· 
ción que se planteen y el tratamiento 
periodístico de los temas ambientales; 
dos hechos que deben responder a las 
condiciones concretas de nuestros paí
ses. 

Información sistemática y crítica 
En la concepción periodística tradi

cional existe unasuerte de tiranía de lo 
actual, de lo novedoso, de la exclusivi
dad. Este ejercicio informativo es una 
divulgación de oportunidad, coyuntural. 
Los hechos aparecen y desaparecen se
gún su actualidad. "Nos gusta hacer his
torias cuando están frescas y después 
nos aburren muy rápidamente. El año 
pasado (1989) nos lanzamos a la cues
tión del medio ambiente, porque era un 
tema candente, pero ¿podemos mante
ner nuestro propio interés y el de nues
tros lectores en este tema?". Charles 
Alexander, redactor titular de TIME, es 

muy claro al destacar los 
criterios periodísticos de 
un importante medio de 
Estados Unidos. 

Generalmente, no hay 
unseguimiento informativo 
que permita dar sentido y 
contexto a los hechos. 
Las noticias son como 
"pompas de jabón", apare
cen y desaparecen, no tie
nen historia ni futuro; su 
fugacidad resta importan
cia a los problemas. Hay 
un seguimiento mínimo 
que se da porque el tema, 
en algún momento, vuelve 
aser"candente". 

Enoposición a ello, los 
problemas ambientales re
quieren una estrategia in
formativa sistemática, 
orientada a formar una 
verdadera conciencia; es 
decir, requieren una difu
sión contextualizada, me
tódica y permanente; aun 
cuando ellos, aparente
mente, no sean "noticia
bies" en ese momento, 
porque todavía no han ge
nerado consecuencias o 
catástrofes dignas de pri
mera plana. Es necesario 
pasar de la información 

mató a Rosendo? exhibe la manera en 
que la lucha por el predominio en la je
rarquía gremial cobra la vida de propios 
y ajenos en el triple asesinato de la piz
zería La Real de Avellaneda) y los "ne
gocios sucios" aliados al poder militar 
(Caso Satanowsky compromete a los 
servicios de inteligencia en el asesinato 
deunfamoso abogado, cuyo móvil noes 
racial sino económico). 

Los libros Operación Masacre, 
¿Quién mató a Rosendo? y Caso Sata
nowsky, publicados originalmente por 
entregas en revistas (los órganos nacio
nalistas Propósitos, Revolución Nacional 
y Mayoría) yen periódicos (el Semanario 
CGT de la central de trabajadores anü
participacionista); sufren transformacio
nes de selección y montaje adoptando la 
forma dela novela policial'. 

Los procedimientos de narrativiza
ción y subjetivización, aplicados a un 
material cuya referencialidad es lo real, 
desdibujan la barrera que divide literatu
ra y periodismo, configurando un género 
que hibridiza (con técnicas y verosímiles 
de la novela policial, en sus versiones 
más o menos cristalizadas como el rela
to De enigma y La novela negra; y aun 
ensusantecedentes como el "drama po
licial" folletinesco) la denuncia jurídica, el 
periodismo testimonial, el relato histórico 
y la ficción realista. La incorporación del 
tema del autor-detective-justiciero, héroe 
del (cojrelato de la investigación narrado 
enlos sucesivos prólogos y epílogos, ra
tifica la imposibilidad de encasillar estos 
tres textos en los formatos tradicionales 
del realismo; y anticipa el Nuevo Perio
dismo y la non fiction que Capote, Mailer 
y Wolfe producirán enEstados Unidos. 

"Perón, Evita / la patria socialista" 
El viaje que llevó a Walsh del mero 

nacionalismo a la izquierda política tiene 
como destino la Cuba revolucionaria pa
ra cuya agencia de noticias colaborará. 
Una de las tareas que presta desde la 
jefatura de Servicios Especiales de 
Prensa Latina consiste en el descifra
miento -vaüénoose de su inteligencia afi
nada por el ajedrez y un manual de 
criptografía- de lasclaves con que seco
munican con la CIA las tropas de inva
sión norteamericana a la isla. 

El regreso tiene escala enMadrid: en 
la residencia de Puerta de Hierro, Perón 
lo pone en contacto con el dirigente grá
fico Raimundo Ongaro. A partir del 1ro.Lo ecocida ahora se hace "verde" 
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~it~.~II~m~~i\lll ALEJANDRO LUNA ~~1il~~~~llii~~~~Ií~t~~~¡I~~i~~j Es necesario recordar que la degra muchos casos se mencionan los proble

uando a sus 30 anos, 
Rodolfo Walsh respondió 
"Testamento" a la pre
gunta de qué haría si le 
quedaran cinco minutos 
de vida' probablemente 

no imaginó que su trayectoria y su obra 
se transformarían, 20 años más tarde, 
en un verdadero legado de esperanza y 
modele de compromiso para los que eli
gen lapropia sangre para escribir. 

ALEJANDRO LUNA, argentino. Periodista, profesor 
universitario, productor de radio y lV. 

"Me llaman Rodolfo WaIsh" 

De ascendencia familiar irlandesa, 
Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 
1927 en la norpatagonia argentina, en 
un pequeño oasis llamado Choele 
Choel, ubicado en el valle medio del Río 
Negro. 

Con el traslado de la familia, a los 
diez años tiene que continuar su educa
ción en dos colegios de congregaciones 
católicas irlandesas de la provincia de 
Buenos Aires. Es fácil reconocer en 
esos internados para pobres el escena

rio de humillación, crueldad e inocencia 
que ambienta su "ciclo de los irlande
ses"; que se inicia con elcuento "El 37" Y 
se articula como una novela de aprendi
zaje en loscuentos "Irlandeses detrás de 
un gato" (de Los otidos terrestres) Y"Los 
oficios terrestres" (de Un kilo de oro), y 
en el libro Unoscuro díadejusticia. 

Varios denominadores comunes -del 
que sobresale e'l sentimiento trágico en 
la proximidad de la muerte- y cuatro co
yunturas históricas (nacimientos durante 
la emergencia del radicalismo irigoyenis
ta, infancias dickensianas a lo largo de la 

dación ecológica entraña una degrada
ción económica, y viceversa. Además, 
otros factores intervienen en este proce
so; por lo tanto, hacia una comprensión 
amplia, integral, contextual del fenóme
no, debe estar orientada la información 
ambiental. 

Por contextualizar nos referimos al 
señalamiento dediversas facetas que se 
entrecruzan y configuran un problema: 
las causas que loprovocan, losfactores 
que inciden en él, losprocesos y losele
mentos que en su interrelación lo defi
nen, las consecuencias, las soluciones, 
las prácticas y experiencias que ejempli
fican, propuestas para la acción, etc. 
Lógicamente, no planteamos que en ca
da nota informativa se proporcionen to
dos los elementos que caracterizan al 
contexto y dan sentido al hecho noticia
do. Este será uncriterio que articule una 
práctica informativa sistemática con fun
ción educativa. 

La educación ambiental no supone, 
necesariamente, la creación de una cá
tedra o materia (en el caso de la educa
ción formal) ni de un área específica (en 
el caso delos medios); desde luego que, 
en este último caso, un espacio perma
nente sobre ecología es importante y 
puede brindar un aporte educativo valio
so. Sin embargo, lo sustancial de la edu
cación ambiental radica en el enfoque 
ecológico con el que se tratan losdiver
sos temas: económicos, políticos, socia
les, etc.; pues cada uno de ellos tiene 
una relación directa o indirecta con la 
problemática ambiental. Al asumir así la 
labor periodística será posible generar 
esa conciencia honsnca, integral. 

Solo teniendo una opinión pública 
bien informada y formada, ésta podrá 
actuar, presionar y plantear una posición 
a la autoridad para la toma de decisio
nes. Recordemos que el primer paso pa
ra cambiar la realidad es conocerla, 
comprenderla. 

Alternativas de solución y 
vida cotidiana 

Otro aspecto importante es el sena
lamiento de alternativas de solución a 
los problemas ambientales. El "denun
cismo" se evidencia en aquellas informa
ciones que se limitan a destacar los 
problemas sin dar a conocer las posibili
dades real"eS que existen para evitar o 
reducir sus impactos ambientales. En 

mas en dimensiones dramáticas, sin una 
descripción de las alternativas de solu
ción. 

Este dramatismo o tremendismo 
puede generar un sentimiento de impo
tencia porque losproblemas se plantean 
de tal manera que dan la sensación de 
que hacer algo yano sirve para nada; en 
otros casos, lo que se genera esunque
mimportismo, un desinterés por hechos 
que son "normales" en una cotidianidad 
saturada de drama por los medios: vio
lencia, desastres, narcotráfico, guerra, 
etc. Superar esto implica informar y pro
mocionar experiencias concretas depro
blemas resueltos con éxito, para cambiar 
la "desesperación" poblacional por un 
compromiso de participación plena con 
el futuro. 

Podemos hablar de las rnacrosolu
ciones, las que corresponden a los go
biernos, a las empresas, a grandes 
entidades sociales. Pero también de 
aquellas de nivel micro que pueden estar 
en cada uno de nosotros, en los seres 
comunes y corrientes. Si este esel caso, 
es importante que laspropuestas de so
lución se planteen en consonancia con 
la cotidianidad, la que, para la mayoría, 
está fuertemente marcada por acciones 
de supervivencia que enfrentan el de
sempleo, la desnutrición, la enfermedad, 
etc. De ahí que el saber vincular los pro
blemas ambientales y sus soluciones, 
con la vida cotidiana de las personas y 
establecer las estrechas relaciones que 
de hecho tienen con la calidad de vida, 
es un aspecto clave en el periodismo 
ambiental y ahí puede radicar su éxito. 
"La tarea fundamental del periodista am
biental está en, y a través de sus mate
rias, demostrar al gran público que los 
problemas ecológicos tienen relación 
con su salud, su familia y su futuro. Por 
lo tanto, si el periodismo ambiental no 
demuestra con claridad la relevancia de 
su contenido para la vida de las perso
nas, probablemente tendrá un número 
muy reducido deconsumidores" 4. 

Las estrategias que se propongan 
deben estar estrechamente vinculadas a 
lasexpectativas básicas de la población: 
en la medida que esas estrategias esta
blezcan la relación decausa-efecto entre 
los problemas ambientales y muchos de 
sus elementales apremios, será posible 
que los cambios deconducta propuestos 
sean una realidad. 

.~:~~=:~l:rs~:s
 
soluciones, con la vida 
cotidiana de las personas, y 
establecer las estrechas 
relaciones que de hecho 
tienen con la calidad de 
vida, es un aspecto clave en 
el periodismo ambiental y 
ahí puede radicar el éxito 
de su gestión. 

~~~~~~~~~~~~¡;~~~lt~@~j¡~~~i¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡ 

Elfomento y desarrollo de 
la participación 

Propiciar la participación poblacional 
organizada es fundamental. En esto, la 
difusión de experiencias populares pue
de ser una ayuda valiosa, pues el gran 
público se reconocería en ellas ("si ellos 
lo hacen por qué yo no") y se sentiría lo 
suficientemente motivado para organi
zarse e impulsar acciones. 

Caso contrario, al no haber un reco
nocimiento individual y colectivo no se 
siente responsabilidad. "El receptor ja
más puede reconocerse suficientemente 
en los comunicados-propuesta y de ahí 
que tiende a traspasar sus responsabili
dades históricas a los sacerdotes de la 
política, el deporte, la economía o el se
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informativos), una agenda sobre el pro
blema ambiental según sus propios inte

AGENCIAS DE INFORMACION EN LOS MEDIOS reses, obviando o minimizando intereses
 
LATINOAMERICANOS y prioridades del Sur. En este marco,
 

uso REGULAR %
 sería muy interesante analizar la infor
mación ambiental que dan las grandes 
agencias transnacionales de noticias y

MEDIOSI DIARIOS RADIOS CANALESfTV establecer cuáles son sus verdaderas in
AGENCIA tenciones y cómo seviabilizan.
 

En contrapartida, hay agencias alter

EFE
 nativas (ALAI, IPS, FEMPRESS, etc.)
 
AP
 

33.3 15.7 9.2 
que se identifican con las necesidades
 

AFP
 
30.7 6 16.9 

de cambio de nuestros países; sin em

UPI
 

9.628 12.3 
bargo, no encuentran la acogida necesa


REUTER
 
26.7 12 21.5 

ria en los medios de la región. Del
 
ANSA
 

21.3 9.24.8 
cuadro adjunto se concluye que la sumi


DPA
 
13.3 2.4 

sa dependencia y el predominio del dis

PRENSA LATINA
 

10.6 3.6 7.7 
curso de las agencias de los países
 

USIS y MEDIOS (EE.UU.)
 
4.85.3 

centrales sigue manteniéndose en los
 
IPS
 

4 8.4 
medios deAmérica Latina, en desmedro
 

ALA
 
4 

de las otras agencias cuyo uso configu

LATIN REUTER
 

2.7 
raría un quehacer informativo más con


ACAN-EFE
 
2.7 

sonante con nuestra realidad y nuestras
 
CIMPEC
 

1. 3.1 
necesidades, particularmente en el caso
 

ALASEI
 
1.3 

de IPS que, inclusive, proporciona un
 
FEMPRESS
 

1.3 
boletín semanal sobre medio ambiente, 
con unenfoque alternativo. 

chocar con varios desus editores. Faus le su precaria existencia en Nueva York, pendencia, representa en este proceso 

1.2 

Estos datos corresponden ala investigación "Situación de la comunicación en América A estas sedeberían sumar, lasredes 
to Teodoro de Aldrey, director de La OpiMéxico o Venezuela, como la que con la culminación del periodismo martiano.Latina", realizada por el Departamento de Investigación de CIESPAL, y se basa en la electrónicas (GREENNET, ECONET,
 

PEACENET, INTERNET, etc.) cuyo uso nión Nacional, de Caracas, trata de sagró de modo abierto a la causa de la Como algunos estudiosos han hecho
información proporcionada, en 1989, por 75 diarios, 83 radios y 65 canales de TV, 
creciente permitiría una "capacidad de limitarlo y obligarlo a emitir opiniones independencia de Cuba, está integrada notar, Martí animó en Patria el criterio deque constituyen una muestra representativa de Jos medios de la región. 

que concuerden "con la política del pe de forma inseparable por el objetivo ma un periodismo de voluntad nacional,información tan buena como la que está 
a disposición de gobiernos, militares y riódico", y encuentra que el cubano pinta yor de afirmar la personalidad histórica abierto al sentir de los distintos estratos 

con tonos demasiado críticos "las cos de lo que él llamó Nuestra América y de cubanos comprometidos con la causa detransnacionales" '. O 
xo, cuyas imágenes monopolizan la je Según lo han demostrado varios es tumbres del pueblo norteamericano". El crear una barrera moral, reforzada con la la emancipación del país, unitario y ge
rarquía devalores informativos" 5.	 tudiosos del tema (Eleazar Díaz Rangel, argentino Bartolomé Mitre le censura la libertad dela Isla, que permitiera atajar a neroso, en el que la consagración a la 

REFERENCIAS 
Ese reconocimiento puede viabilizar Al Hester, Manuel Vásquez Montalbán,	 primera de sus "Cartas" a La Nación, ar tiempo la expansión y elpredominio polí causa de la libertad de Cuba y Puerto 

se, básicamente, en dos direcciones: di Fernando Reyes Mana, etc.), las agen 1.	 Es1e articulo es una síntesis del documento del gumentando que su radicalismo en la tico, comercial y cultural de una porción Rico no ponía, sin embargo, barreras a 
autor: Periodismo ecológico: reflexiones y pro forma y en las conclusiones, al referirsefundiendo experiencias basadas en la	 cias de los países centrales tienen crite del continente sobre el resto fragmenta la proyección individual y a los matices 
puestas, CIESPAL (mimeo)

rios y valores noticiosos que buscan	 a la organización política y social, y a la doy menos desarrollado deeste. de apreciación personal de los hombresparticipación y organización poblacional, 2. C~ado por Fernando Reyes Malta,El concepto de marcha de los Estados Unidos, "podríany otorgando protagonismo informativo,	 consenso y legitimación de las bases noticia en América Latina: valores dominantes y depensamiento que colaboraban en él.
 
que sustentan al poder transnacional, a perspectivas de cambio; en Cuadernos de Perio hacer pensar que La Nación trataba de Periodista toda la vida
superando la idea de que "solo cuando	 Hasta lasnotas del Diario deCampa

dismo, Abril de 1980, Colegio Nacional de Perio	 abrir una campaña contra ese país comolas autoridades hablan hay noticia", a	 través de un sobredimensionamiento de Desde los 16 años, cuando escribió ña de Martí (anotaciones telegráficas,distas, D.F. Venezuela, pág.61 cuerpo político, como entidad social ylos diversos sectores que se deben in	 los hechos que lofavorecen y de una mi sus primeros párrafos satíricos en las palabras claves, ideas apretadas, escri3. Un interesante documento al respecto es El libro como centro económico, lo que no se sertar enprácticas sustentables.	 nimización o negativización de aquellos de GREENPEACE sobre et maquillaje verde, el páginas de un fugaz periódico estudian tasen medio del viaje accidentado hasta 
que lo perjudican y lo cuestionan, ade disfraz ecológico de las empresas transnaciona avenía con el espíritu de la publicación". til, El Diablo Cojuelo, hasta el final de su desembarcar en una costa remota de la 

les.Uso de fuentes Informativas más deotros frecuentes recursos.	 Como han subrayado varios estudio corta y agitada existencia, al caer en isla, en los campamentos improvisados
4. Lins da Silva, Carlos E., Jornalismo e ecologla,alternativas Si consideramos que la degradación	 sos cubanos, entre ellos Camila Henrí combate, en carga dramática contra el p. 62, en: Comunicacao e Socíedade, marzo,	 de los insurgentes, y bajo las primeras 

La información debe responder a las ecológica es el resultado de un modelo 1982, n' 7, sao Paulo. quez Urei'la y Roberto Fernández enemigo, con 42 años de edad; toda la impresiones del combate y la dureza de 
Retamar, el periodismo marnano tienecondiciones concretas de nuestros paí económico excluyente y ecocida, sacare 5.	 Vásquez Montalbán, Manuel, Opulencia o miseria vida de Martí estuvo ligada a la prensa. la guerra) constituyen los apuntes de un 

de la información: la descontextualización históri	 de este modo la virtud de tipificar un ses y a losrequerimientos del desarrollo	 mos como conclusión que laagencias in En una ocasión declaró que "de todos reportaje que nunca llegó a escribirse.
cade lasnoticias; p. 226,en: La Información en el

sustentable. Sin embargo, la inmensa	 formativas que representan y sustentan nuevo enfoque, más ponderado y crítico, los oficios, prefiero el de la imprenta, Solo un periodista podía detenerse anteNuevo Orden Internacional, ILET, México, 1977 
hacia los Estados Unidos, que el domimayoría de medios latinoamericanos si ese poder, no van a responder adecua 6. Véase Redes electrónicas, módulo de CHASQUI, porque es el que más ha hecho por la algu nos detalles reveladores, apresar 

gue sumisamente dependiendo de las damente a las exigencias ecológicas y No. 45, abril, 1993, y el articulo de Bruce Girard nante en los medios políticos e intelec dignidad del hombre". juicios de valor con breves pinceladas,
en estaedición. AIIise podráapreciar la importan tuales del continente ensu época.grandes agencias transnacionales de in	 socioeconómicas de nuestros países. El periódico Patria, cuyo primer nú acumular memorias recogidas en la ruta.cia, caracteristicas, servicio y potencialidades que

formación (UPI, AP, REUTER, AFP), y En algunos foros internacionales se ha ofrecen diversas bases y redes electrónicas de Entonces, la principal conclusión que mero apareció en 1892, vinculado al Se han cumplido cien años ahora de 
datos; pero, sobre todo, el rol que estas puedendesentendiéndose o subutilizando (en el	 cuestionado que el Norte trata de impo pudiera derivarse de este hecho es que Partido Revolucionario Cubano ya la or aquellas notas, y de su fin trágico, y la 
jugar para una democratización de la comunicamejor de loscasos) a las agencias alter	 ner al Sur, a través de múltiples meca la totalidad de la obra periodística de Jo ganización de las fuerzas que debían lección del periodismo martiano vuelve acióny para una profundización de la democracia a
 

nativas latinoamericanas. nismos (entre otros, el de los flujos través de la comunicación. sé Martí, tanto aquella dedicada a ganar- dar vida a la nueva batalla por la inde- convocarnos e iluminarnos a todos. O
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constató, en efecto, que aparecían infor
maciones, porun lado, por el otro cifras, 
más allá nombres de protagonistas y lu
gares. Verificó que Martí había sido ab
solutamente exacto en el reflejo de los 
hechos. No obstante, en ningún órgano 
de prensa de Estados Unidos. revisado 
por la señora Boydston, se logra una na
rración tan completa, vívida y convincen
te de un hecho que tipifica la pujanza 
desgarradora del surgimiento de aquella 
nación. 

Esde tal intensidad el fenómeno pe
riodístico de José Martí, como cronista 
de su tiempo, que algunos biógrafos le 
han calificado como una verdadera 
agencia de prensa, formada por un solo 
redactor, y todos, sin excepción, recono
cen que sus estampas de lavida nortea
mericana, país donde residió y trabajó 
desde principios de losaños 80 hasta su 
partida hacia la guerra en Cuba, en 
1895, constituyen la mejor y más profun
da visión periodística jamás ofrecida de 
los Estados Unidos de finales del siglo 
pasado. 

Más de 20 de los principales diarios 
y revistas latinoamericanos publicaron 
estas correspondencias de Martí, entre 
ellos La Opinión Nacional, de Caracas, 
La Nación, de Buenos Aires, El Partido 
Liberal, de México, y La República, de 
Honduras. 

Muchos contemporáneos de renom
bre, como el poeta nicaragüense Rubén 
Darío, el político argentino Bartoíorné 
Mitre y el chileno Vicuña Mackenna, co
nocieron antes al insigne cubano por es· 
tas letras, en apariencia pasajeras, que 
por la labor de fundación política y ética 
que él realizaba con discreción en el se
nodelasemigraciones dela isla, disper
sas enlosEstados Unidos. 

la fiesta del lenguaje 

Lo más interesante es que este pe
riodismo martiano, nacido de la urgen
cia, a veces angustiosa, deganar el pan 
cotidiano, no hizo la menor concesión al 
facilismo ni sedejó arrastrar siquiera por 
laspautas de la comunicación de masas 
anglosajona, que ya entonces había fija
do claramente sus parámetros deobjeti
vismo, distancia y cierta frialdad 
escéptica en el abordamiento de las no
ticias. 

Martí hunde su talento en los jugo
sos antecedentes del periodismo espa
nol, en figuras notables de 

Hispanoamérica y extrae un producto 
nuevo. Sus crónicas no son el action sto
ry de la prensa de gran tirada de Esta
dos Unidos, ni el relato más o menos 
superficial o mordaz con que losperiódi
cos rnacrüeños solían hablar de las Cor
tes, el teatro o los toros. Son el torrente 
de los acontecimientos, pintados con to
da su fealdad o su hermosura, pero fija
dos con tal penetración en el análisis 
que pone al descubierto cuanto hay en 
ellos de trascendente. Son la fiesta de 
un lenguaje abigarrado. original; mas, 
presidido siempre por la necesidad de 
llevar un mensaje superior, que eduqua, 
oriente y eleve al hombre. 

Es lo que encontramos en estas pá
ginas, escritas casi sin excepción al caer 
la noche, después de una larga jornada 
de ajetreos políticos, y probablemente 
bajo la presión de un correo que habría 
que alcanzar. Difícil admitir, ciertamente, 
que de tales circunstancias salieran no
tas como las del proceso de los siete 
anarquistas de Chicaqo, la excomunión 
del Padre McGlynn, la inauguración de 
la estatua de la libertad, la apertura del 
puente de Brooklyn, el linchamiento de 
los inmigrantes italianos o la exhibición 
depinturas del ruso Vereschagin. 

Afírmar Nuestra América 

Martí no fue undetractor delosEsta
dos Unidos, en el sentido sectario o pro
pagandístico con que pudiera 
entenderse este término. Sentía una sin
cera admiración por el empuje material y 
las grandes figuras de ese país. Dedicó 
páginas admirables a hombres como 
Wendell Phillips, Henry Ward Beecher y 
al gran poeta Walt Whitman. Pero la 
honradez intelectual, y el conflicto laten
te que Martí percibía entre lasdos Amé
ricas, la del norte, como él dijo, nacida 
del arado, y la española, surgida del pe
rro depresa, lo impulsó a comunicar una 
visión equilibrada y aguda de los proble
mas que se incubaban en la sociedad 
norteamericana desu tiempo. Era su for
ma de detener a los que en Cuba, más 
celosos de la bolsa que dispuestos a lo
grar la soberanía, acariciaban la idea de 
que la anexión de la isla a 105 Estados 
Unidos fuera la salida incruenta hacia un 
futuro debienestar. 

Ya se sabe, porque han sido referi
das muchas veces, cómo esta posición 
de honestidad y de autoestima por su li
bertad como periodista, llevó a Martí a 
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el pan cotidiano; no hizo la 
menor concesión al facilismo 
ni se dejó arrastrar por las 
pautas de la comunicación 
de masas anglosajona, que 
ya entonces había fijado 
claramente sus parámetros 
de objetivismo, distancia y 
cierta frialdad escéptica en el 
abordamiento de las 
noticias. 

¡~~~~~~~¡~~~¡¡m~~~~]~~¡¡§~1!¡j~§t 

La fiesta del lenguaje 

¡~til¡¡ñ]mtl]¡~E¡¡IU¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~lfU¡ PETER SCHENKEL IDI~~l¡¡¡~ffii~~¡¡¡¡¡¡¡lllit¡¡¡~~~I¡m¡¡I~
 

COM\UINllCAC]ION y
 
IEXlll~lilEIRJRJE SlllRJES
 

Los investigadores de SET1 (búsqueda de inteligencia extraterrestre) cuentan 
hoydía con equipos muy sofisticados quefacilitan la tarea de escuchary 

descubrir una señalextraterrestre. Esto abre laposibilidad dequese reciba un 
mensajeproveniente deseres inteligentes en elespacio y que la eventual 

comunicación con otra civilización podría redundar en enormes beneficios 
para el ser humano, no solo en elcampo científico, sino también político 

~;;;~;1~111;1;1~1~1;1;1;1;1;~~~~~~~~~~;~~~~~~m;~~~~~;~~~~~~~~~~;~;~;~~t~~]~;~;~~;~;~~~~~~~~~~;~~~;~;~;~;~;~~~;~;~;~;~~;~;~~~~;~~~;~;~;~ 

urante los últimos años, ló elproyecto SETI y la Comisión 51 (en diversa manera esta conmoción histórica 
la investigación de SE cargada de esa búsqueda) dejó de exis legó a la humanidad ~sente más 
TI, patrocinada por la tir en 1994. complejo y desafiante y un futuro-meres-----------
NASA, fue repetidamen Por otra parte, el fin de la confronta transparente y predecible. Entre las nue
te amenazada por la ción entre las dos superpotencias va vas tendencias, que directa o indirecta
oposición del Congreso descubriendo un mundo menos amena mente, inciden en la búsqueda de 

de Estados Unidos. Desafortunadamen zado por conflictos globales, pero apare inteligencia extraterrestre, considero que 
te, en otoño de 1993, el Congreso canee- cen nuevos estallidos de violencia, lassiguientes son lasmás importantes: 

enardecidos no tanto por rivalidades - El cambio, desde prioridades orien
PETER SCHENKÉL, alemán. Doctor en Ciencias ideológicas, sino más bien por fanatis tadas a la defensa hacia las áreas des
Políticas, consultor de organismos internacionales. mos religiosos y ultranacionalistas. De cuidadas como sal.ud, educación, 
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desempleo, promoción de la competitivi
dad económica y mejoramiento del me

del hombre. La tendencia general en 
proyectos espaciales es apoyar aquellos 

fica. Es una situación poco favorable pa
ra SETI que, después de décadas de es

~~~~¡¡~~~fu~~¡1¡~~~~~~~~i~¡~~1~~*~~tili~ilir~1~~~~~~~~ª~j~~ JULIO GARCIA LUIS ~~~tti~~11l~1~Illil~t~i~lil~~ 

dio ambiente. Este cambio condujo a un que significan beneficios tangibles para fuerzos impresionantes, no logró 
drástico reajuste de los escasos recur nuestro planeta, como por ejemplo laob presentar todavía evidencias ciertas de 
sos gubernamentales. servación de la tierra y de su alterado que existen seres inteligentes en otros 

- Las actividades de Investigación y 
Desarrollo (lyD) en el espacio, con fines 
militares, sufrieron y seguirán sufriendo, 
probablemente, considerables reduccio
nes. 

- Cancelación de algunos de lospro
yectos, denominados "super-ciencia" 
(como la construcción del acelerador de 
partículas), proyectos muy ambiciosos y 
costosos, cuyo valor práctico era cues
tionado. La tendencia de la NASA y de 
la Agencia Espacial Europea de favore
cer esfuerzos más pequeños y menos 
costosos. (Friedman 1993) 

- Debido a algunas catástrofes (Cha
lIenget} y el incremento de las protestas 
en contra de nuevas líneas de investiga
ción, poco comprendidas y denunciadas 
como sospechosas y peligrosas (la in
vestigación genética), aumentó la suspi
cacia y el rechazo de tecnologías y 
actividades de lyD, potencialmente per
judiciales. Consecuentemente, la ciencia 
se encuentra, en esta nueva etapa, bajo 
un escrutinio mayor que elde antes. 

- La conciencia en la opinión pública 
y los gobiernos sobre los agudos peli
gros que amenazan el hábitat ecológico 

ecosistema. El interés de la industria en 
vuelos espaciales costosos hadecaído. 

- Creciente interés, en lospaíses de
sarrollados, por compartir know-tiow y 
costos por medio de la colaboración in
ternacional en el espacio. Laproyectada 
misión conjunta de Estados Unidos y 
Rusia a Marte y el establecimiento de 
una base tripulada permanente en la Lu
na podrían ahora convertirse en oscío
nes viables. 

-Debido al eclipse del conflicto Este
Oeste, las Naciones Unidas, por medio 
de sus entidades y mecanismos espe
cializados, podrán ahora más fácilmente 
alcanzar los consensos necesarios para 
lograr avances en el campo del derecho 
internacional espacial. 

El prestigio en la exploración espa
cial perdió su brillo deantaño. La exigen
ciade que la tecnología sea compatible 
con el medio ambiente, que las activida
des de lyD en general, y lasdel espacio 
en especial, sean inversiones rentables 
-medibles según los resultados prácticos 
obtenidos- son algunos de los nuevos 
criterios con los cuales un sector público 
más crítico evalúa la investigación cientí

"Extraterrestres espantosamente triviales y sentimentales" 

mundos. 
Esto, con el agravante de la tragedia 

del Challenger y de la desgracia del te
lescopio Hubble, es agua sobre losmoli
nos de los escépticos y enemigos de 
SETI, quienes afirman ahora con más 
fuerza que se trata de un despilfarro y 
que losrecursos para SETI deberían ser 
asignados a otros fines más productivos. 
No esde extrañar que tanto en los sec
tores gubernamentales como en el públi
co en general, el interés en SETI ha 
disminuido. No tan solo existe el peligro 
de que se convierta en un pasatiempo 
de una exclusiva élite científica, sino que 
se podrían afectar muy seriamente los 
múltiples proyectos en marcha, justo en 
el momento critico, cuando aumenta la 
evidencia de que sistemas planetarios 

.existen y se están formando alrededor 
deotras estrellas. 

El contacto con ETI 

La información sobre los proyectos 
de búsqueda y la tecnología empleada 
ocuparon la primera fila. Las placas en 
las sondas Pioneet y Voyager, los pro
yectos META y SERENDIP, lossofistica
dos analizadores del espectro rnul
ticanales y los radiotelescopios monopo
lizaron la atención pública en alto grado. 
El ambicioso proyecto de búsqueda de 
la NASA suscitaba interés. Pero, como 
he señalado antes, la tecnología perse, 
no importa cuán brillante sea, ya no fas
cina tanto al público y no tiene el apoyo 
irrestricto de senadores. 

Sería ventajoso, ahora, colocar el 
contacto con ETI en el centro de lasac
tividades de promoción de SETI. Esto 
conllevaría a encender la imaginación 
del público, con la posibilidad de que se 
reciba un mensaje proveniente de seres 
inteligentes enel espacio. 

En esta relación hay importantes in
terrogantes que abordar. ¿Cómo debería 
la humanidad reaccionar a una señal ar
tificial extraterrestre? ¿Quién debería 
contestar en nombre de nuestro mundo? 
¿Qué información deberíamos solicitar 
de los extraterrestres y cuál estaríamos 
dispuestos a dar? La discusión de estos 

Una agencia
 
de prensa llamada
 

]oséMartf
 

Se han cumplidocien años de la muerte en combate del 
prócercubano. Toda su obra es inseparable del 

periodismo, ejercido con tal intensidady lucidez, que lo 
convirtió en cronista de su tiempo; sin embargo, su 

vigencia todavía nos convoca e ilumina. 

lil¡il:I¡;;:::~::::::lit:¡~:~~.Y~~u~~~511~~:r~ilp~~ 
\k .~: j~¡mero? ¿Quién pondrá la 
t:: ::@primera estaca en lossola
¡\\\\\\t :¡¡~res de la calle principal? 
'o:::::. o:::: ¿Quién tomará posesión 

con lostacones de sus botas de los rin
cones fértiles? Leguas de carros; turbas 
de jinetes; descargas a cielo abierto; 
cantos y rogativas; tabernas y casas de 
poliandria; un ataúd, y detrás una mujer 
y unniño; por loscuatro confines rodean 
la tierra libre los colonos: se oye como 
unalarido: iOklahoma! iOklahoma!" 

Es el fragmento de una crónica. Se 
titula "Cómo se crea unpueblo nuevo en 
los Estados Unidos", y la escribió, a plu
ma febril, para La Opinión Pública de 
Montevideo, el organizador de la última 
de lasguerras del pueblo cubano por su 
independencia frente al colonialismo es
pañol, José Martí. 

Algún filme norteamericano, de es
tos últimos años, se inspiró también en 
aquel episodio de la expansión hacia el 
Oeste, cuando millares y millares de as
pirantes a granjeros, en gran parte inmi
grantes, se lanzaron al unísono, en 
feroz competencia, unos a caballo, otros 
en carretas, una parte a pie, sobre las 
tierras que el gobierno había comprado 
a los indios a precios irrisorios, para 
marcar las parcelas donde levantar las 
casas y las fincas. Más de un siglo des
pués, la crónica de Martí desafía con 
sus imágenes la sensación de vértigo, el 
colorido y el dramatismo que el cine lo
gra trasmitimos con sus medios moder
nos. 

Cronista de su tiempo 

Sin embargo, el político, periodista, 
orador y poeta que loscubanos venera
mos como figura clave de nuestra histo
ria, no estuvo nunca en Oklahoma. Una 
estudiosa norteamericana, Jo Ann Harri
son Boydston, realizó en años recientes 
una curiosa investigación. Ella reunió to
da la prensa de aquella época, como 
The Sun, The World y The Times, que 
pudo servir como fuente a Marti. Allí 

JULIO GARCIA LUIS, cubano. Periodista. ex presi

temas generará, probablemente, mucho dente de la Unión de Periodistas de Cuba. Labora¡~¡~~~~¡~~~~~~~~;;¡~~;¡¡¡¡¡¡¡~J¡¡~@¡¡¡I¡m¡~~@~mmmm¡¡mfff¡¡ffi¡m¡mmm~@rm~~l¡m¡¡¡¡ 
en el Semanario Trabajadores.más interés y entusiasmo que toda la 
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vista de quien contaba -a partir del ción volcado enlas crónicas sobre la ba nera singular depensar y sentir elNuevo magia tecnológica a bordo de los vehí
asombro- sobre una realidad increíble a se del contraste físico y legendario, inau Mundo, mediante discursos históricos culos espaciales o del proyectado labo
la que en vano trataba detransformar en guró una nueva forma de pensar la donde el mensaje literario noes solo lin ratorio espacial. 
creíble y de fácil comprensión para el historia -con recursos imaginativos- a los güístico, sino un inventario de códigos El posible contacto y la intercomuni
lector europeo abocado a revalorizar los que se les incorpora una creatividad de que remiten a culturas impares: la occi cación con una inteligencia más avanza
conceptos erróneos del mundo antiguo, amplio registro en cuanto a signos y va dental y esa que ya se nutre detradicio da será de un beneficio inimaginable 
en contraposición a las noticias recibi lores que afloran con el análisis del con nes orales y de la mitología del hombre para la humanidad, mucho mayor de lo 
das del continente desconocido. texto expresivo. americano. que nos explica la ciencia ficción. Un 

Confiesa Gonzalo Fernández de De ahí que el mito, fundador del ins mensaje del espacio podría alcanzarnosEs significativo que el novelista Car
Oviedo en el prólogo a su monumental tante narrativo americano tuvo su raíz en antes de lo esperado. Y sería muy emlos Fuentes exprese que la épica vaci
Historia general y natural de las Indias, el afán de informar y "hacer relación de barazoso y perjudicial, si lasautoridadeslante de Bernal Díaz no es épica, es 
publicada en 1535, que "sigue a Plinio y todo lo visto"; el asombro, fue la primera más altas del mundo y la opinión públicanovela, porque en su búsqueda del tiem
su Historia natura!', y que "imitando al impresión que marcó loslímites borrosos mundial no estuvieran preparados parapo perdido recurre a un yo narrativo bien
 
mismo, quiere contar lo que ha visto en entre lo real y lo fantástico, y el vocablo la ocasión.
definido en la evocación. En Comenta
el imperio de Occidente de las Indias". maravilla, la premisa escritural que nom Por lo tanto.iel contacto con ETI norios Reales y LaFlorida, de Garcilaso, la 
Pero también se lamenta de la carencia bró una realidad que superaba a la ima puede ser tratado como si fuera unelaboración de la materia narrativa des
de palabras para detallar a un pájaro de ginación. En pos del oro y de las asunto muy caprichoso y volátil, indignolumbra porque no esunescueto examen 
vistosos colores. Luego muestra la defi maravillas leídas o escuchadas, loscon de una ciencia sólida. Se requiere que,documental, sino que hay un proceso
ciencia conceptual de los cronistas con quistadores recorrieron la desmesurada ante todo, las ciencias sociales, queselectivo impuesto por la narración de 
esta afirmación: "Ni yo tampoco sabré geografía: selvas devoradoras de hom hasta ahora -no obstante pocas notablesplanos alegóricos y metáforas que supe
describir, ni dar a entender su lindeza y bres y ríos sin principio ni fin; detrás del excepciones- se han mantenido misteran la historia por la participación de un 
extrema pluma de todas las que en mi duende ubicuo de El Dorado, levantaron riosamente apartadas del tema, tomennarrador que sevuelca sobre sí mismo y
vida he visto". ciudades en Sudamérica; gracias a la carta y se involucren en esta fascinanteglosa su propia escritura. Por primera

Fuente de eterna juventud, La Florida in empresa.En escritos posteriores elsignificante vez el lector europeo recibe, con Garcila
maravilla que, en un principio, resume gresó en un contexto que se iba deve so, libros escritos por alguien que es Para convertir a la estrategia de con
tantos calificativos, seresquebrajó porla landa; por el Camino de las Perlas parte de una cultura conquistada, y que tacto en un instrumento eficiente de SE
urgencia de recabar una auténtica infor mencionado por Marco Polo, Vasco Nú con toda intención utiliza la elaboración TI, se sugiere un doble camino. Por un 
mación. Y ese acto primario de inven- ñez de Balboa descubrió el Pacífico, y el artística como sólido argumento para au lado deberíamos concentrarnos en esta

rastro de la Ciudad de blecer las pautas, bases y procedimientoacreditarse. 
losCésares condujo a la tos legales. Por el otro, deberíamos

En Los naufragios, de Alvar NúñezPatagonia. esmerarnos en dar una orientación su
Cabeza de Vaca, texto clave en la bús perior y los respectivos esfuerzos edu
queda de las raíces de la expresión liteEl mensaje como in cativos y depromoción.

ventario de raria latinoamericana, los elementos 
códigos narrativos y estructurales que organizan Bases legales internacionales CAsm10rEmt~ 

la narración, tienen un carácter subjetivoAl principio está la Hasta ahora, más de cincuenta proy atemporal, en relatos intercalados ñcpalabra maravilla que yectos de SETI se han llevado a cabo
cionales con un nuevo yo narrativo, huapenas puede dilucidar durante losúltimos 35 años y es posiblemanizado como personaje, que percibeel ser geográfico de que obtengamos evidencia cierta de la deotro modo elentorno americano.América, y mucho me existencia de ETI antes del fin de este 

nos insertarle el ser his En los libros de estos tres cronistas, siglo. Sin embargo, no existe legislación 
tórico. Una maravilla la escritura está marcada por el impulso internacional alguna que regule los po
esquiva en la narración imaginativo cuya concepción misma la tenciales escenarios de contacto y de 
que trata de conjurar lo aproxima a la prosa novelada. poscontacto con ETI. Existe el Acuerdo 
que el dato, la compara Siante la visión deTenochtitlán, Cor de un Protocolo de SETI (Taller 1993). 
ción y las cifras conoci tés, pasmado por lo que ve, escribe a Pero su propósito se limita a regular los 
das nunca abarcarán. Carlos V que "no hay lengua humana reclamos de detención de ETI, a través 
Así, ese enunciado llegó que sepa explicar las grandezas y parti de un sistema adecuado de confirma
a adquirir un rango his cularidades de ella", hoy que en América ción por la comunidad científica para 
tórico-literario que res se conoce el nombre de las cosas, sus evitar errores o anuncios falsos. 
pondió imaginativamen formas, sus texturas, y se ha forjado un Si bien este Acuerdo es un instru
te yen su momento, a la lenguaje de acuerdo con una realidad mento útil, lo que se requiere es mucho 
nueva realidad, mientras que aún plantea a los escritores proble más. No existen, porejemplo, directrices 
cronistas posteriores co mas de insuficiencia de laspalabras, ha de las Naciones Unidas que determinen 
mo Bernal Díaz del Cas brá que agradecer a aquellos cronistas cómo la humanidad debería reaccionar 
tillo, el Inca Garcilaso, su paciente labor de organizar el caos y a la detección de una señal artificial del 
Alvar Núñez Cabeza de dar forma a aquel conjunto vacío decon espacio, ni quién estaría encargado de 
Vaca, entre otros, volca tenidos semánticos de un mundo recién analizar su contenido o cuáles deberían 
ron en su obra una ma- ingresado en la historia.O serlospasos próximos, como si la señal 

be ycrioUOS mesruosymula
to_sycríonJ~ rn!Sfi3d~YfSpa 
~oles crl5tlano5~ 
_~ df'castilla:::=-~~ 
- --= - --

Crónica de Guamán Poma deAyala 
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sedebiera contestar o no. No existen re· 
glas preestablecidas para que, por ejem
plo, se reúnan losjefes de Estado de los 
7 (G7) o el Consejo deSeguridad delas 
Naciones Unidas, en el caso que apare
ciera una nave extraterrestre. Y no hay 
pautas y reglas de procedimiento que 
determinen, cómo deberíamos proceder 
en el caso mencionado, remoto pero no 
imposible, de que una nave extraterres
tre sea detectada o pidiera autorización 
para aterrizar. 

He aquí una gran oportunidad para 
instituciones como el Instituto SETI, la 
Comisión 51 de la UIA y de la Sociedad 
Planetaria para aprovechar esta coyun
tura y tomar lasiniciativas pertinentes. El 
derecho internacional existente (por 
ejemplo, el Tratado sobre el espacio, de 
1967) y la idea de que "los astronautas 
deberán considerarse como enviados de 
la humanidad al espacio exterior", po
drían servir como precedentes útiles. 

Los medios y En 

El éxito del esquema depromocionar 
a SETI, al acentuar los beneficios de 
contacto, dependerá en alto grado de si 
logramos desvirtuar los criterios distor
sionados que el público en general tiene 
todavía de ETI. Muchas causas, prejui
cios metafísicos, misticismos escapistas, 
la obsesión con lo misterioso y exótico y 
también lasopiniones negativas de algu
nos científicos, que se oponen a SETI y 
que estiman que una señal extraterrestre 
no debería ser respondida, contribuyen a 
esta visión distorsionada. La dificultad 
que tienen. muchos científicos en presen
tar su caso en un lenguaje accesible, 
atractivo, competitivo esotra razón. Pero 
la causa principal por la que la opinión 
pública en losEstados Unidos, pero tam
bién en otros países, tiene una imagen 
confusa y hasta irreal de ETI es, sin du
da, la frívola ciencia ficción y el periodis
mo sensacionalista. Los estereotipos 
más diseminados son: 

- El extraterrestre nefasto y diabólico, 
que aún promueve guerras y quiere con
quistar al mundo (La guerra de lasgala
xias); 

- El extraterrestre muy avanzado 
científica y tecnológicamente, pero per
vertido en lo político y moral, que usa su 
magia tecnológica para fines malvados; 

- El contacto can seres extraterres
tres podría tener consecuencias muy no
civas para nuestro mundo; 
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cipio de la historia cuyos presupuestos	 que entre los siglos XIII YXV, la crecien Tales testimonios de clérigos, navetándoto también al espacio, presentando	 aquí, en favor de una descripción sobria 

a losextraterrestres con esta feacara. y decorosa de la inteligencia extraterres fueron destruidos por la revolución co te demanda de información en Europa, gantes, mercaderes y colonos, desperta
pernicana y que Europa necesitó crear durante lasguerras invasoras que alteraLlegó el tiempo de hacer algo contra tre, no esun grito solitario en el bosque. ban mayor interés en Alemania, Francia 

este tipo de emponzoñamiento de la opi Plantea un desafío formidable a los edu en el espacio reciente queconfirmaba la ban o borraban sus antiguas fronteras, e Italia, que en España, más interesada 
nión pública y deproductos que solo me	 extensión del mundo conocido. Como fue asumida por las Cartas de Relación, por el oro y la plata de América que nucadores y promotores de SETI, escrito
recen el nombre de "chatarra cultural".	 expresó el ensayista y filósofo mexicano una suerte deprehistoria del periodismo. tría las arcas reales, que por conocer ares de ficción, así como a productores 

Edmundo O'Gorman, "América, antes de Aunque en 1440 Gutenberg inventa cabalidad lasregiones conquistadas.Para cambiar esta imagen distorsionada,	 de películas y a periodistas científicos: li
ser descubierta, fue inventada", ya que	 la imprenta y, en consecuencia, la imn mensaje del propongo lassiguientes correcciones: berar por fin al extraterrestre de las abu

La insuficiencia de la palabra
- Convencer que la tesis, según la sivas camisas de fuerza, dentro de las	 el hombre europeo demandaba salir de pronta de la letra impresa, no es hastaespacio podría la cárcel del Medioevo y renacer con su 1605 aproximadamente, cuando los ma En las Cartas deRelación de la Concual aún extraterrestres avanzados se cuales losdetractores de la investigación

alcanzarnos antes rían política, moral y culturalmente primi científica seria lo han mantenido aprisio carga de quimeras en la vastedad feliz nuscritos informativos compiten con los quista de México dirigidas a Carlos V, 
tivos, es absolutamente inaceptable y nado, y presentarlo con el merecido sen del Nuevo Mundo, el lugar donde el de impresos, igualados ambos en la caren Hernán Cortés sequeja deque"para darde lo esperado. y sería muy seo seanticipa a la virtual posesión.ridícula. Una civilización con una ciencia tido de realismo y respeto. El ETI ciadeperiodicidad y continuidad que vie cuenta de la grandeza, de las extrañas y

embarazoso y perjudicial, si y tecnología muy superior a la nuestra, presentado por Spielberg no nos intere Al respecto escribió el cronista Fran nea superarse entrado el siglo XVIII. maravillosas cosas de esta gran ciudad 

las autoridades más altas del tiene también que haber alcanzado- un sa, no tiene sentido ni significado para cisco López de G6mara en la dedicatoria En cuanto a las Crónicas de Indias, de Temixtian, del señorío y servicio de 
orden organizacional global pacífico y ar nosotros. El verdadero ETI, maduro de su Historia de las Indias (1552), al estas siempre recogieron la información este Mutezuma ... sería menester mucho 

mundo y la opinión pública monioso, si noya habría sucumbido; científica y políticamente, sí. Emperador Carlos V, que"la mayor cosa y comentaron los hechos del descubri tiempo y ser muchos relatores y muy ex

mundial no estuvieran - Se debe combatir el concepto de después de la criación del mundo sacan miento y la conquista con unmaterial bá pertos". Luego, en la segunda Carta en
Observaciones finales do la encarnación y muerte del que los sico que siguió nutriéndolas en las fatiza: "E porque querer de todas las que un extraterrestre superior tendríapreparadas para la ocasión.	 crió, es el descubrimiento de las In décadas iniciales delacolonia. cosas destas partes y nuevos reinos depropósitos hostiles respecto a nosotros y El contacto con una inteligencia ex

nuestro mundo;	 traterrestre superior está destinado a dias..." Conocer qué sucedía en el Nuevo vuestra alteza decir todas las particulari
~¡¡¡~~~~¡¡¡¡~ili~m~~¡~~~~~¡~m~~1¡¡¡¡~~~~~ - Es menester, por lo tanto, desacre abrir nuestro horizonte hacia un enorme Mundo, "hacer relación de todo lo que dades y cosas que en ellas hay y decir 

Las Cartas de Relación y su se debían, sería casi proceder a infiniditar la tesis pueril deque extraterrestres espectro de nuevos atisbos y posibilida	 acontecía allende los mares" -mandatoesencia noticiosa to...." Yprueba de la deficiencia descripavanzados, al visitar la Tierra, podrían des. La comunicación interplanetaria	 del soberano español a sus cronistas ofi
Si acordamos que la crónica es una	 tiva de Cortés, debido al desconocidedicarse a la realización de travesuras cambiaría al mundo y enriquecería nues	 ciales- lIegó'a generalizar el flujo de noti

interpretación valorañva de hechos noti	 miento de su entorno, son sus imprecitontas y sin sentido. tras vidas en forma insospechada. Nos	 cias de quienes vivían en las Indias y
ciosos que a su vez entraña narración y	 siones en cuanto a los templos aztecasDe modo que la lógica imagen del haría ver nuestros turbulentos asuntos	 daban fe en cartas dirigidas a familiares,
juicio de lo narrado, las Crónicas de in	 a los que nombra mezquitas, y la comextraterrestre racional y bien intenciona internacionales en una perspectiva muy amigos y funcionarios del viejo continen


do, que hace falta presentar, difiere mu diferente y significaría el punto de parti dias se integran, de cierta manera, al te, de las novedades estupendas de las paración que hace entre la plaza central
 
concepto actual de tal género periodísti	 deTenochtitlán y ladeSalamanca.

cho de la imagen vulgar que aún da de un viaje hacia una nueva era, mu	 cuales eran testigos y que, por tanto, 
co. Si tenemos en cuenta, además, que

prevalece y que está muy de moda. No	 cho más importante que el invento del acreditaban con su experiencia personal. En las Décadas de Pedro Mártir de 
fuego, de la imprenta y el descubrimien esun género calificado como ambivalen Anglería -el primero que popularizó loses ni el invasor inescrupuloso, ni tampo te por relatar heto de lasAméricas.	 mitos americanosco el malvado déspota de otros mundos. chos históricos- Los extraterrestres ya se encuen	 las descripcionesTampoco es el constructor de misterio La estrategia propuesta toca las fi

ensu orden temtran aquí: mito de los OVNIS, elucubra sas pirámides enel Triángulo de lasBer bras más sutiles de las esperanzas del 
poral y por añaciones de von Dániksn, cuentos de mudas, nide extrañas líneas y figuras en	 hombre en un futuro mejor. Cuando se 
didura, contemseres humanos secuestrados por extra el desierto de Nazca y mucho menos de logre el contacto, será la experiencia 
pla el uso de reterrestres (John Mack);	 enormes, cuevas en el Ecuador, como más maravillosa y significativa que nos 
cursos literariosOcasionalmente, hay presentacio aseveró falsamente von Daniken. Debo podemos imaginar. Sabríamos que no 
en los que internes de extraterrestres simpáticos e ino desilusionar a los fantasmas. El ETI que estamos solos en el universo y esta sen
vienen elemenfensivos, pero espantosamente triviales	 sación hará toda la diferencia.Oconoceremos noserá ni vil ni hostil, sino tos subjetivosy sentimentales (ALF, E.T.) quetransmi muy racional, sabio y un interesante y del autor, entontenuna imagen irreal, enqañosa.. Elque agradable comunicador.	 REFERENCIAS 
ces es purameneste tipo de presentaciones vulgares e	 Burke, James D., 1993, PtanetaryProspectors Meelin Ciertamente lasaudiencias, especial

Pasadena, en: TbePlanetary Repon, 13, No. 2, marzo/a	 te admisibleilusas haya impactado profundamente mente las teleaudiencias, están acos	 bril, pág. 19 decir que lasen la mentalidad de la gente, no es for tumbradas a mensajes preñados detodo Friedrnan, Louis, editor, 1993, Tbe Future of Plane Crónicas de Intuito.	 tary Exploration. A Dialogue between Daniel Goldin andtipo de violencia ¿No considerarían es
Carl Sagan, en: Tbe Planetary Repon, 13, No. 4, julio/a	 dias, destinadas

Por décadas, la literatura popular y tasaudiencias la presentación de un ETI gosto, pág. 18 en su mayoría alos medios masivos, especialmente la amistoso y pacífico como algo insípido y Lernarchand, Guillermo A, editor, 1993, A Species in quebrar el homoTV, han saturado a las audiencias con	 Dangerof Exünction, en: BioastronomyNews, primavera,aburrido? Podría ser, pero no necesaria
pág. 1	 géneo horizontehistorias de brutalidad, violencia, perver mente. En un reciente foro de alto nivel, National Academy of Sciences, 1982, Reportof Asrro cultural de la Eusión y guerras, a través de estereotipos realizado en Hollywood, sobre violencia nomy Suney Commitee, Asrronomyand Asrropbysics for ropa del siglo
tbe 1980<, 1, NatíonalAcademy Press (Washington D.C.),maniqueos interminables. El hombre de enlos medios masivos, los participantes 
p.150.	 XVI, eran tanhoy está expuesto a una avalancha de expresaron su acuerdo sobre laurgencia Schenkel, Peter, 1988, En A Challenge for Change, teos periodístiinmundicia, con lo maligno, lo anormal y de introducir un cambio profundo en los Vantage Press (New York), p. 176. cos insoslayalo sórdido. Desafortunadamente, la cien patrones de sangre y violencia por un Tarter, Donald E., 1992 lnrerpreting and Reporring 
on a SEIJDiscovery, en: SpaceScience, mayo, p. 147 bles.cia ficción de baja calidad se ha apode estándar moral alto. 

Wild, WoIfgang, 1993, interview in ZUl'ÜCk zur Brde,	 Debe· tenerrado de este género lucrativo y lo está Esto esunaseñal alentadora, porque in: Bild der Wissenschaft, Sonderausgabe, (Stuugart), p. se en cuenta ......	 sentes el punto deexplotando irresponsablemente, proyec-	 40.muestra que la estrategia recomendada 
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cias imaginarias 
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LAS CRONICAS DE INDIAS:
 
¿periodismo o literatura?
 

La primera reacción de los 
europeos ante elNuevo 

Mundo fue de asombro. A los 
cronistas no les alcanzaban 
las palabras para describir lo 

que veían, el vocablo 
maravilla ostentó el complejo 

significado que aquella 
geografía y aquellos seres que 
lapoblaban teníanpara ellos. 

~~~~¡rt~~l¡~~~~~~~;l;~~mm~~m;;;*;~~¡;~~mm~m;¡;¡* 

omorar maravilla la reali
dad lnnornbrable fue la 
solución en la tarea de 
comparar y relacionar, 
desde su propia expe
riencia, el espacio donde 

reverdecieron sus antiguos mitos y tras
plantaron las utopías fracasadas en el 
viejo continente, como si confundieran 
los milagros del cristianismo con los he
chizos de Merlín. Y para aquellos escri
bientes que debían "hacer relación" del 
medio americano, maravilla fue la transi
ción de lo ignoto a lo revelado, el paso 
de esa urdimbre de verdades y errores 
sustentados en los presagios de cartó
grafos, en las habladurías de aventure
ros y en la codicia de mercaderes sobre 
una realidad que sobrepujaba toda fan
tasía. 
OlGA FERNANDEZ, cubana. Escritora. comunicadora 
social. 

El primero que verificó la gran trans
posición de lo imaginario europeo en tie
rras americanas fue Cristóbal Colón. 
Convencido que había llegado al paraí
so, identificó el Orinoco con uno de los 
cuatro ríos conocidos porAdán en elJar
dín del Edén, reconoció las minas del 
Rey Salomón en cierta zona del actual 
territorio panameño, y dio noticias de 
una fuente de eterna juventud en elgolfo 
de Paria. De la misma manera, en las 
crónicas de Indias precursoras, están 
presentes lo legendario como trasfondo 
de las interpretaciones imaginativas que 
fundaron la escritura americana. Tanto la 
hagiografía homérica como dichas cróni
cas, son maravillas intercambiables que 
sellan dos regiones antípodas y recóndi
tas en su arca de prodigios, y a la vez 
idénticas desde la génesis del planeta. 
América era la posibilidad renovada de 
la Atlántida de Platón. De un nuevo prin-

Beijing. 
. . ./comurucacion, 

tema 
./ .estrategíco. 

En la IV Conferencia, realizada en 
Beijing, elpasado mes de septiembre, 

fue laprimera vez, desde 1975, año en 
elque las Naciones Unidas iniciaron 
las conferencias mundiales sobre la 

mujer, quese estableció el tema de la 
comunicación entre las problemáticas 
prioritarias. Esto fue el resultado del 

esfuerzo de algunos organismos 
internacionales que, no obstante, no 

lograron ninguna referencia 1 
explícita a la democratización ! 

de la comunicación. 
*;;;;~;~;~~r~~;~ff:~1;¡¡¡m~~~~~~~¡¡¡¡~~~~~¡1¡;;;~m~~~t~1~~;~;~i 

':'>:':':':'\::::1 a 111 Conferencia, realizada 
'1 hace 10 años en Nairobi, 

.:~ fijó diez "Esferas de Espe
1cial Preocupación" como 

':. ejes para la acción priorita
ria de la comunidad inter

nacional a fin de mejorar la situación de 
las mujeres en la sociedad. En la Confe
rencia de Beijing, se añadieron dos más, 
unade las cuales se refiere a "los este
reotipos quese proyectan sobre las mu
jeres y a la desigualdad enel acceso y la 

SAllY BURCH, británica. Presidenta de AlA! y coor
dinadora mundial del Programa de Soporte a las Re
des de Información de Mujeres de la APe. 

participación de las mujeres entodos los 
sistemas de comunicación, especialmen
te enlosmedios dedifusión". 

Constataciones en Beijing 

Esta problemática se encuentra más 
ampliamente desarrollada en la Platafor
ma de Acción adoptada por los gobier
nos en Beijing, en el capítulo sobre los 
"Objetivos y Acciones Estratégicos"; En 
la sección sobre mujeres y medios de 
comunicación se hacen las siguientes 
constataciones: 

• Pocas mujeres han llegado a ocu
par puestos directivos o a formar parte 

de juntas directivas y órganos que influ
yen en la política de los medios de difu
sión; 

- Falta sensibilidad de los medios de 
difusión ante los problemas relaciona
doscon el género, que se manifiesta en 
el hecho de que no se haya logrado 
erradicar losestereotipos sexuales; 

- Seconstata la proyección constan
te de imágenes negativas y degradantes 
de la mujer en losmedios dedifusión; 

- Los productos violentos y degra
dantes o pornográficos perjudican a la 
mujer y su participación enla sociedad; 
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sosen los que se hadado exitosamente 
la dualidad literatura-periodismo. Manuel 
J. Calle, el agresivo cronista liberal, tiene 
por lo menos dos libros de mérito litera
rio: Leyendas del tiempo heroico y Hom
bres de la revuelta. Benjamín Carrión, 
nuestro maestro indiscutido del siglo XX, 
autor de Atahuallpa, Cartas al Ecuador, 
Elsanto delpatíbulo y tantos otros libros 
valiosos, fue un columnista magnífico. 
Leopoldo Benites, autor de Ecuador, 
drama y paradoja, Argonautas de la sel
va y de uncuento precursor, Lamala ho
ra (título quepor coincidencia diera años 
después García Márquez a un relato su
yo), fue un cronista sagaz y valeroso, 
uno de los que abonó el terreno para la 
insurrección del 28 de mayo de 1944. 
Raúl Andrade, ensayista fino y penetran
te (Gobelinos de niebla, El perfil de la 
quimera), dramaturgo (Suburbio), cultivó 
la crónica periodística con belleza y ele
gancia singulares. 

Cada cosa a su hora 

En suma, no hay incompatibilidad 
entre literatura y periodismo y es posible 
cultivar simultáneamente los dos oficios. 
Lo importante es delimitar sus campos. 
Cuando se hace literatura, hay que evi
tar que esta caiga en la órbita meramen
te periodística, pero -¡ojalá!- que la 
práctica de comunicador o comentarista 
le haya enseñado al escritor sobriedad y 
precisión. Y cuando se hace periodismo, 
si es informativo, que no se deje llevar 
por la locade la casa quees la imagina
ción, y si es de opinión, limitar prudente
mente sus vuelos. 

El periodismo romántico 
Pero más importante es la lealtad del 

escritor y del periodista con su pueblo y 
con su tiempo. En el segundo caso, dije 
cuando desempeñaba la cátedra en la 
Universidad Central, que solo caben dos 
normas de conducta. La del comunica
dor al servicio de la plutocracia y el im
perialismo y la del que opta por la 
identificación con la justicia y la libertad, 
lo que me permití llamar el periodismo 
romántico, que pone la causa de los 
oprimidos por encima de los intereses, 
las conveniencias y los ingresos perso
nales. Periodismo romántico el de Espe
jo, el de Martí, el de todos los que 
hicieron -y también en nuestros días- un 
arma contra la injusticia y el despotis
mo.O 

- Los anuncios y mensajes comercia
lespresentan a la mujer, sobre todo, co
moconsumidora. 

Frente a esta situación, la Plataforma I 

propone que"Debería potenciarse el pa
pel de la mujer mejorando sus conoci
mientos teóricos y prácticos y su acceso 
a la tecnología de la información, lo que 
aumentaría su capacidad de luchar con
tra la imagen negativa que de ella se 
ofrece a escala internacional y de opo
nerse a los abusos de poder de una in
dustria cada vez más importante". 

Lasección contiene dosobjetivos es
tratégicos, con sus respectivas propues
tas de acción. La primera: "Aumentar el 
acceso de la mujer a la expresión desus 
ideas y a la adopción de decisiones en 
los medios de difusión y porconducto de 
ellos, así como a las nuevas tecnologías 
de comunicación". Y, la segunda: "Fo
mentar una imagen equilibrada y no es
tereotipada de la mujer en los medios de 
difusión". 

Un enfoque más integral 
A la par de la evolución de la comu

nicación en el mundo contemporáneo, 
asistimos al desarrollo de unavisión más 
amplia de esta, que la enfoca no solo de 
manera instrumental, como unacuestión 

de imágenes, sino en términos de espa
cios y derechos, frente a los cuales se 
requieren definiciones sociales. 

La incorporación de elementos de 
este enfoque, en la Plataforma de Ac
ción de la ONU, permitió ampliar el es
pectro de protagonistas en este campo. 
Mientras que las propuestas anteriores 
apelaban principalmente a la acción de 
los medios de comunicación, a quienes 
se pedía que equilibren las imágenes de 
las mujeres, ahora se convoca también a 
muchos otros actores sociales, incluidos 
los medios alternativos, las organizacio
nes de mujeres, los gobiernos, etc. 
También loscampos de acción propues
tos son mucho más diversos: monitoreo 
de los medios, redes de intercambio, ac
ceso a las nuevas tecnologías, capacita
ción, acceso a los medios de expresión, 
participación de las mujeres en las ins
tancias de decisión, entre otros. 

En esta nueva perspectiva ha sido 
gravitante el aporte de diversos actores, 
incluidos sectores de la sociedad civil 
como también organismos de la propia 
ONU. En el primer caso, se destaca la 
actuación de medios y redes de comuni
cación alternativos, los cuales, durante 
los dos años previos a la Conferencia 
Mundial, han desarrollado procesos de 

Yo tengo mi experiencia personal. 
Antes de mis pininos literarios, trabajé 
como reportero del diario El Universo, 
de Ecuador, y después he hecho perio
dismo enunaveintena de medios deciu
dades y países diferentes. Si no he 
llegado a la cumbre en ninguna de las 
dos vertientes, ha sido por falta de do
tes, pero en ambas tengo unsitio bajo el 
sol y las cultivo con esas dos condicio
nes indispensables para su buena prácti
ca: pasión y responsabilidad. Dicho sea 
de paso, si en mi obra literaria tiene un 
lugar importante la imaginación, esta so
lo me funciona a base de la realidad. 

Losgrandes de la historia 

Aquí hay que referirse necesaria
mente al ejemplo inmarcesible de José 
Martí. Apóstol, combatiente, maestro, 
orador, poeta, ensayista, declaró sinam
bages que de su obraescrita, lo más útil 
y significativo eran sus artículos perio
dísticos, aunque solo fuera porque estos 
llegaban a muchísimas más personas 
que sus versos. Numerosas crónicas su
yas siguen siendo modelos en el oficio, 
baste citar ese estudio que es un verda
dero programa aún vigente, Nuestra 
América. 

Un siglo antes, nuestro Eugenio Es
pejo había dado una lección similar. 

"Médico y duende" como lo llamó Enri
que Garcés, el mestizo Chusig era un 
"zapador de la Colonia" (denominación 
esta, de Leopoldo Benites) queal mismo 
tiempo que asesoraba a condes y mar
queses tocados por el aire de la libertad, 
investigaba sobre microbios, curaba en
fermos y elaboraba concienzudos trata
dos. Pero nada de esto le bastó, para 
cumplir con sus ideales libertarios y cul
turales, comprendió que necesitaba un 
medio de comunicación directa con sus 
compatriotas, que solo podía serlo una 
hoja periódica, y entonces fundó y man
tuvo sus Primicias dela cultura de Quito. 

En nuestra historia ecuatoriana son 
muchos los intelectuales en quienes se 
produjo exitosamente la simbiosis /itera
tura-periodismo. El primero, Juan Mon
talvo, el turbulento pensador de Ficoa, a 
quien no le bastó filosofar en sus Siete 
tratados niserautor deficción en Capítu
los que se le olvidaron a Cervantes y en 
sus dramas. Para dar salida a su ansia 
de libertad y a su repulsa al despotismo, 
ni siquiera le fueron suficientes Las Cati
linarias -esa apoteosis del insulto según 
Miguel de Unamuno- y vistió la casaca 
del periodista en El Cosmopolita y El Re
generador. 

Ejemplos de nuestro tiempo 

Ya en este siglo, son algunos losca

::;:;:: .:~. 
,'.,;.': 

0"/ 

~; >"'. 

"Potenciar elpapel de lamujer" 
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¿Trabajos 
excluyentes? 

Literatura y periodismo son ramas de 
una misma raíz, pero, asimismo, 

disímiles. Mientras es inconcebible una 
obra literaria sin el concurso de la 

imaginación, esta no espropia de la 
laborperiodística, y confrecuencia, más 

t~\~\~\~~~~~\t\.\I)\I)\I))~¡ un la literatura acendra

::~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡ damente realista ha de
 
::@~~i recurrir a la imaginación
 

::~¡¡¡¡l si no quiere ser mera re

::~¡ producción fotográfica.
 
. En cambio, si el perio

dismo pretende ir más allá de los he
chos, desvirtúa elobjetivismo y la verdad 
que le son inherentes. El único paráme
tro periodístico donde tiene cabida cierta 
dosis de imaginación es el de opinión, 
que si cimentado en la realidad, puede 
permitirse la desviación imaginativa cir
cunstancial y hasta llegar con ella a la 
categoría literaria. como son ejemplo en 
nuestro medio las magníficas crónicas 
de Raúl Andrade. 

PEDRO JORGE VERA, ecu atoriano, Periodista y escri
tor. 

12 CHASQUI 52, noviembre 1995 

Los ambidextros 

Distintos son los casos del escritor
periodista y del periodista-escritor. Am
bos deben ejercer sus faenas con pasión 
y responsabilidad, aunque no siempre 
acierten; son frecuentes los escritores 
notables que, al incursionar en el perio
dismo, no logran moverse a sus anchas 
en este campo, niaun en la columna crí
tica o de opinión, y también son abun
dantes los fracasos de periodistas 
certeros que han intentado la creación li
teraria sin conseguirlo satisfactoriamen
te. 

Mas, para el escritor verdadero que 
acierta en la faena periodística, ella lees 
de suma utilidad para su labor literaria. 
Ese ejercicio le hace perder ampulosidad 
y ganar en sobriedad y concisión. Allí es-

que superflua, nociva. 

¡¡¡*m~1~l~~m¡~m1¡l~l~a::¡m~~l~m¡mmm~¡~¡~¡~¡~¡~¡ 

táel ejemplo deuno de los más grandes 
narradores contemporáneos (en todas 
las lenguas ciertamente), Gabriel García 
Márquez, cuyas geniales creaciones 
Cien años de soledad, El coronel no tie
nequien le escriba, El amor en los tiem
pos delcólera, no le han impedido ser un 
cronista ágil y profundo, y más bien este 
oficio le preparó el terreno para sus 
grandes novelas. Y en tono menor, otro 
Premio Nóbel, Ernest Hemingway. tam
bién se inició como reportero antes de 
escribir novelas y cuentos. Uno de los 
ensayistas más lúcidos de Nuestra Amé
rica, Eduardo Galeano, es un cronista 
singular, y si Las venas abiertas deAmé
rica Latina esloque le hadado merecido 
renombre, sus artículos son ávidamente 
buscados entodo elcontinente. 

Juan Montalvo: "El gran insultador" 

Documento
 
Propuesta de Estrategia de Comunicación de las ONG's (*)
 

IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing.
 

En reconocimiento del hecho que la comunicación y la in
formación juegan un papel estratégico en todas las esferas 
de la actividad social, política, cultural y económica, por 

primeravez, estos temas figuran de manera prominente en laagenda 
de una Conferencia Mundial sobre la Mujer. El puntoJde la Platafor
ma de Acoón destaca la necesidad de "aumentar el acceso de la mu
jer a la expresión de sus ideas y a la adopción de decisiones en los 
medios de difusión y por conducto de ellos, así como a las nuevas 
tecnologias de comunicación". 

Las comunicadoras y las organizaciones de comunicación, parti
cipantes en el Comité de Trabajo (Caucus) sobre comunicaciones 
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. reafirmamos que el dere
cho a la comunicación y a la información es un derecho humano, 
que requiere la adopción de una política global que garantice el acce
so democrático de las mujeresa todos los sistemas y medios de co
municación. Los procesos de comunicación con perspectiva de 
género deben ser abiertos, pluralistas y respetuososde la diversidad 
y la libertad de expresióny pensamiento. 

A fin de garantizar el acceso a la información y a los medios de 
expresión, se requiere una iniciativa de comunicación multi-media, 
adaptada a los diferentes idiomas, culturas y visiones, y al acceso di
verso de las mujeres a los canales de comunicación. 

En consecuencia, proponemos la siguiente estrategia de comuni
cación para el seguimiento a la IV Conferencia Mundial de la Mujer y 
el Foro de ONG's, que ha sido diseñada para apoyar la diseminación 
y la implementación de las resoluciones de:' estos eventos e incre
mentar el acceso de las mujeres a la comunicación y a los medios. 
Esta estrategia. que contempla las necesidades de comunicación de 
la comunidad entera, de las redes de mujeres, y de las organizacio
nes de base, comprende los siguientes aspectos: 

l. Promover y fortalecer los medios de comunicación al
ternativa de las mujeres. El desarrollo de medios alternativos es 
fundamental para lograr esta iniciativa, debido a los vínculos que tie
nen con los movimientos de base y por su experiencia en construir 
procesos de comunicación que respondan a las necesidades de es
tos. Esta práctica contribuirá a ampliar la democratización de las co
muni caciones. 

2. El acceso a la información. El acceso a la información es 
un derecho humano fundamental y por lo tanto es un derecho de las 
mujeres. Sin acceso a la información, la participación de las mujeres 
en los procesos democráticos y en la toma de decisión es limitada, 
pues si las mujeres no conocen sus derechos ni los resultados de la 
presente Conferencia, será dificil lograr una efectiva movilización pa
ra lograrla implementación de la Plataforma de Acción. 

3. El acceso a los medios de expresión, particularmente 
en los medios masivos. Con la globalización de los medios de co
municación y el advenimiento de la televisión por satélite, el acceso 
a los medios, sean impresos o electrónicos, es una necesidad decisi
va para las mujeresy demás grupos privados de poder. Suausencia 
y marginación en los medios masivos afectará el goce de sus dere

chos ciudadanos y sociales, lo que redundará en un debilitamiento 
de la sociedad civil. 

4. El enlace en redes para la coordinación y el intercam
bio de información. Las actividades de seguimiento para monlto
rear e implementar la Plataforma de Acción de la ONU, solo serán 
efectivas si las organizaciones de mujeres pueden fortalecer sus re
des, coordinar acciones e intercambiar información a nivel nacional, 
regional e internacional. El acceso amplio a canales de comunicación 
adecuados es un requisito fundamental para lograrlo. 

Acciones a tomar: 
- Incrementar la programación comunitaria de mujeres en radio 

y televisión, adaptada a las necesidades e idiomas locales, tanto en 
áreas urbanas como rurales. 

- Producir materiales impresos y gráficos, en lenguage compren
sible, para compartir informaciones sobre los temas-que afectan la 
vida de lasmujeres. 

- Facilitar el acceso a las fuentes documentales relacionadas con 
las resoluciones, la ejecución de la Plataforma de Acción y otros 
asuntos afines, en forma impresa y electrónica. 

- Monitorear sistemáticamente, tanto las imágenes de las muje
res en los medios de comunicación, como su situación laboral en 
ellos, a fin de garantizar una mayor igualdad de género e imágenes 
no sexistas. Este monitoreo de los medios deberá ser coordinado a 
nivel regional y global. 

- Emplear diversos canales de comunicación para el enlace en 
redes de las mujeres, incorporando los circuitos comunitarios tradi
cionales, los medios alternativos, las redes de computadoras, y 
otros. La interrelación de estos canales, utilizando las redes de 
computadoras como el principal eje internacional, hará posible la 
construcción de un sistema de enlace de redes verdaderamente glo
bal, orientadoa incorporara las mujeres que han sido marginalizadas 
por la falta de acceso a la alfabetización, a la información o a la tec
nologia. 

- Desarrollar relaciones y vínculos entre las organizaciones de 
mujeres y los medios de comunicación con la meta de ampliar y pro
fundizar, en estos, lacobertura de lastemáticas sobre mujeres. 

- Alentar y apoyar el desarrollo de programas de alfabetización 
en medios, en todos los niveles de educación, a fin de desarrollar un 
análisis críticoy habilidades de monitoreo en la ciudadanía. 

- Desarrollar programas de capacitación, con enfoque de género 
dirigidos a capacitadoras, en prácticas, políticas y nuevas tecnologías 
de comunicación. 

Beijing, 14de septiembre de 1995 

(*) Documentopreparado por la Agencia Latinoamericana de Informa
ción (ALAI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la 
Asociación parael Progresode las Comunicaciones (APC), el Centro de Es
tudiosde la Mujer (CEM), el Centro Internacional de laTribuna (IWTC) y el 
Media Advocacy Group (MAG). 
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reflexión y debate sobre estos temas', 
como también prácticas innovadoras. De 
manera particular, las redes alternativas 
con presencia en el Sur han formulado 
propuestas en torno a los siguientes 
ejes: 

- Enfocar la comunicación desde una 
perspectiva de género, que incluya la 
participación de las mujeres en condicio
nes de igualdad en los medios de difu
sión y un enfoque más equilibrado en 
loscontenidos y el lenguaje; 

- Defender el derecho de las mujeres 
a la cornuncacíón y la información, in
cluyendo el acceso a los medios de ex
presión; 

- Promover el acceso de las mujeres 
a lasnuevas tecnoloqías'. 

En el seno de las Naciones Unidas, 
donde estas preocupaciones también 
han estado presentes, la UNESCO, en 
particular, ha impulsado espacios de 
consulta y reflexión3

. La confluencia de 
dichas iniciativas permitió concertar pro
puestas concretas, muchas de las cua
les fueron incorporadas a la Plataforma 
deAcción. 

Pese a estos avances, sin embargo, 
la Conferencia Mundial no aceptó ningu
na referencia explícita a la democratiza

clón de la comunicación, debido a la 
oposición de varias delegaciones guber
namentales y en particular de la Unión 
Europea. 

El seguimiento 

Sin embargo, los avances de la Con
ferencia, en materia de comunicación, 
constituyen un logro en el plano político, 
para las propuestas democratizadoras 
de la comunicación y el enfoque de gé
nero. Se plantea ahora la necesidad de 
desarrollar estrategias para lograr que 
estas propuestas puedan ejecutarse. 

Durante la Conferencia de Beijing, di
versas redes de comunicación confor
maron un comité de trabajo para discutir 
estos desafíos. En este marco, se en
cargó a un grupo de redes la elaboración 
de una propuesta de estrategias de co
municación para el seguimiento (do
cumento adjunto). 

La propuesta esboza las áreas cen
trales en las cuales las ONG's de muje
res y los medios alternativos necesitan 
diseñar y concertar líneas de acción. 
Una de las piezas claves de esta pro
puesta es la articulación de redes de co
municación multi-media para la 
diseminación y el intercambio, que hoy, 
con el acceso a nuevas tecnologías de 

comunicación, se hace factible como 
nunca antes. 

Al movimiento de mujeres, entretan
to, se le plantea el desafío de apropiarse 
de la reivindicación del derecho a la co
municación, como elemento indispensa
ble de la participación democrática y 
como condición para promover la igual
dad entre losgéneros. O 

REFERENCIAS 
1. Entre otros eventos pociemos mencionar. a nivel 

de América Latina, el "Encuentro Regional de Comunica
ción de Género', Quito, abril 1994; donde se conformó el 
Foro Permanente de Comunicación de Género¡ y, a nivel 
mundial, la Conferencia "Wornen Empowering Cornmuni
cations", Bangkok, febrero, 1994. 

2. Los documentos presentados en el proceso de la 
Conferencia Mundial que en particular enfocan estos te
rnas incluyen, entre otros: la comunicación global y el 
acceso a las nuevas tecnologías como un derecho demo
cráticopara las mujeres, Area Mujeres de la Agencia Latí
noamericana de Información (ALAO, septiembre, 1994; 
Género y tecnología de información: el derecho de las 
mujeros a un acceso equitativo a la tecnología de la co
municación por computadoras y a las redes electrónicas, 
Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de APC, fe
brero, 1995. 

3. Por ejemplo, el "lntemational Symposium on 
Women and the media, access !O expression and deci
sion-making', convocado por la UNESCO, (28 febrero - 3 
marzo 1995), culminó con un proceso de consultas regio
nales con asociaciones de medios masivos y de comuni
cadores. La Plataforma de Acción de Toronto, adoptada 
en este evento, contó con aportes de observadoras/es 
vinculadas/os con los medios alternativos y el movirnien
to de mujeres. Varias de estas propuestas fueron incor
poradas en la Plataforma de Acción de la Conferencia. 

¡ 

literatura. ¿Qué son, si no, las crónicas 
de Daría en La Nación de Buenos Aires? 
¿O las de Ernest Hemingway en el To
ronto Star? ¿O las de Gómez Carrillo en 
LaPrensa déGuatemala? 

El Nuevo Periodismo 
Hay un momento histórico bastante 

preciso en que el periodismo se mezcla 
con la ficción y es lo que se conoció en 
Estados Unidos como la Escuela del 
NewJournalism. Se tratade una deriva
ción del periodismo interpretativo ·ya en 
boga por los afias 50- que a finales de 
los 60 cobró gran prestigio con autores 
como Truman Capote, Norman Mailer, 
Hunter Johnson y Tom Wolfe. y consis
tió, básicamente, en la penetración de la 
creatividad subjetiva del periodista en 
textos informativos. Esto es el rompi
miento noticioso y oficioso de las fronte
rasentre lo real y lo imaginario, donde el 
reportaje A sangre fría, de Capote, sentó 
las bases, pero luego se corrompió en 
las páginas de los periódicos, pues los 

reporteros-escritores se permitieron in
ventar diálogos y situaciones que no ha
bían constatado y terminaron falsificando 
loshechos, como en el caso de la perio
dista Janet Cook, de The Washington 
Post, que ganó incluso el Premio Pulitzer 
por una serie de reportajes acerca de 
una familia de heroinómanos que solo 
había existido ensu imaginación. 

Injustificado distingo 

Entonces, se nota cómo periodismo 
y literatura son aguas de un mismo cau
dal que muy a menudo viajan juntas y 
que solo en teoría complican las defini
ciones, cuando alguien intenta separar
las. Alejo Carpentier sostiene: "A 
menudo, durante ya larga vida, he visto 
establecerse un injustificado distingo en
tre lo que se llama un periodista y lo que 
se llama un novelista o un historiador. 
Yo nunca hecreído que haya posibilidad 
de hacer undistingo entre ambas funcio
nes, porque para míel periodista y el es
critor se integran en una sola 

11111:1'1111111::11::••:': 
personalidad. El periodista, urgido por la 
noticia, obligado a someter el aconteci
miento, la narración del acontecimiento, 
la relación del hecho a proporciones 
ajustadas a la importancia del hecho 
mismo. Habituado a ceñirse, habituado a 
decir lo más posible en el menor espacio 
de periódico, adopta lo que yo llamaría 
un estilo elíptico, un estilo apretado, esti
lo queconsiste en suprimir toda disquisi
ción, todo elemento ajeno al relato 
directo del hecho. El novelista, en cam
bio, tiene lo que podríamos llamar el es
tilo analítico, que acepta la disquisición, 
la conclusión filosófica, el examen de un 
hecho visto ensu totalidad, esdecir, per
mite unamayor profundidad". 

Así, no haytal diferencia entre perio
dismo y literatura. Son solo dos maneras 
de ejercer un oficio idéntico: el de escri
tor. Y aquí me urge volver al maestro de 
Adiós a las armas, cuando decía: "Para 
un escritor es muy malo hablar sobre su 
manera de escribir. El escritor escribe 
para ser leído y para eso, nada más". O 
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capaz de producir escritores. Después ciertos mamotretos, quepasan porlitera ~¡l~liTIl:~im~:~::::~1¡i1~i¡~11 SUSANA CORDERO ¡:::i1~m1~~¡~¡¡¡¡¡¡¡i1:i¡lt\~~~¡:¡i:¡:¡:¡~1¡¡:¡~¡¡:::m¡ 
caí en la trampa de seguir escribiendo rios, son mucho menos valiosos que al
por gusto y luego en la otra trampa de gunos artículos de periódico. Esa 
que nada me gustaba más en el mundo diferencia en calidades es posible esta

, 
Pluma en ristre 

.~~~~l~~~~~O
 
cabalmente en un 
equivocado intento de 
separarlos. En verdad son lo 
mismo y a lo más que 
podríamos llegar es a 
clasificar el periodismo 
como un género dentro de 
la literatura. 

~~i~;~~~~~~~~¡~¡;~~~~¡~~¡~~~~~~~~~;~~~§~*! 

que escribir. 
- Has dicho que escribir esun placer, 

también has dicho que esunsufrimiento, 
¿en qué quedamos? 

- Las dos cosas son ciertas. Cuando 
estaba descubriendo el oficio eraun acto 
alborozado, casi irresponsable. En aque
lla época recuerdo que después queter
minaba mi trabajo en el periódico, hacia 
las2 ó 3 de la madrugada, era capaz de 
escribir 4, 5 ó 10 páginas de un libro' y 
alguna vez, de unasola sentada, escribí 
uncuento. 

¿Yahora? 
- Ahora me considero afortunado si 

puedo escribir un buen párrafo en una 
jornada, es decir en undía. Con el tiem
po, el acto deescribir sehavuelto unsu
frimiento. 

¿Porqué? 
- Uno diría que con eldominio delofi

cio, escribir debe ser cada día más fácil. 
Pero lo que ocurre es que va aumentan
do el sentido de la responsabilidad, uno 
tiene la impresión que cada que escribe 
tiene una resonancia mayor que antes y 
que con eso se puede afectar a mucha 
más gente. Esdecir, al principio se pue
de ser irresponsablemente creativo, pero 
conforme pasa el tiempo se debe ser 
más responsable enla creación y enton
ces la creación se va convirtiendo en al
go más difícil y por tanto en una cierta 
forma desufrimiento". 

Es lo mismo, con diferencias 

El aparente divorcio entre literatura y 
periodismo radica cabalmente en un 
equivocado intento de separarlos. En 
verdad son lo mismo y a lo más que po
dríamos llegar es a clasificar el periodis
mo como un género dentro de la 
literatura; con las particularidades técni
cas, rítmicas o estructurales que lo ha
cen distinto al teatro, la novela, la 
poesía, pero tanliterario como ellos. 

A veces la distinción entre ellos pue
de observarse en la mayor o menor can
tidad de belleza lograda, pero eso nova 
en detrimento de los géneros periodísti
cos y así.puede haber tanta creación y 
belleza en una novela de 600 páginas, 
como en un artículo de media cuartilla. 
Todos estaremos de acuerdo en que 

blecerla a partir de lo poético, es decir, 
de los contenidos bellos o purificadores 
que el texto contenga, pero la ooiesis 
igual puede darse en cualquier género li
terario y nodepende exclusivamente del 
tema ni del tratamiento, ni de la exten
sión nidelgénero. 

En donde sí hay diferencias -y por 
eso la estratificación en tipos- es en las 
técnicas del relato, que incluso son muy 
distintas en cada uno de los subgéneros 
del periodismo y lo mismo ocurre en la 
profundidad de ejecución. Pero dejemos 
que nos lo explique el maestro cubano 
Alejo Carpentier: "Podríamos definir al 
periodista como un escritor que trabaja 
en caliente, quesigue, rastrea el aconte
cimiento día a dia, sobre lo vivo. El no
velista, en cambio, es un hombre que 
trabaja retrospectivamente, contemplan
do, analizando el acontecimiento cuando 
el trayecto yahallegado a sutérmino". 

Es una buena manera de separar 
ambas técnicas, ambos oficios, y permi
te vislumbrar dos batallas distintas en 
pos de la palabra: la del periodista, más 
apresurada, más inmediata; y la del lite
rato, más reposada, con más tiempo y 
por eso mismo más profunda y más pre
cisa. Era Azorín el que decía que la lite
ratura noeramás que juntar unapalabra 
con otra, pero ese juntar presupone una 
investigación, un grandísimo esfuerzo 
tan sofisticado, que algunos lo imaginan 
producto de la inspiración divina. En la 
terrible contienda con la palabra se le va 
la vida al escritor y lo peor esque setra
ta de una lucha casi perdida, como la 
faena de Slsito, porque rueda apenas 
llega arriba. Para mi novela Los Sonidos 
de la Aurora me pasé dos años buscan
do unapalabra y si no hubiera sido por 
el poeta nicaragüense Fernando Silva, 
maestro del lenguaje náhualt, quien me 
la regaló, sin pagaré ni interés compues
to, todavía andaría perdido por las ca
lles, buscándola como unorate. 

Mas, un periodista no puede hacer 
eso. Notiene tiempo. iY se le nota tanto! 
Entonces, elperiodismo vibra enunafre
cuencia ligeramente distinta a la de los 
demás géneros literarios, pero en sus 
páginas nosolo se consigna el notariado 
mañanero de la historia, sino también, 
muchas veces, una alta expresión de la 

Lenguaje y
 
discriminación de
 

la mujer
 

l 
~ 
z 
~ 
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La palabra es instrumento de transmisión de lo humano 
con toda la carga de belleza y verdad) pero también de 

equívocos. En este artículo) la autora se refiere a las 
formas extremas que adopta eldiscrimen en el lenguaje) 

se centra en las formas lingüísticas que) según el 
feminismo) soportan y generan exclusiones sexistas. 
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a indagación de las causas 
inmediatas o mediatas de 
cualquier discriminación; el 

)¡ ansia de entendimiento de 
I@fuli las condiciones sociales, 
_ políticas, económicas que 

intentan justificar desigualdades ofensi
vas a la dignidad humana, aunque porsu 
complejidad tarda en hallar sus enuncia
dos y formulaciones esenciales, y a me
nudo en la búsqueda tienen que 
desbrozarse y desandarse caminos que 
en algún momento se creyeron idóneos; 
encuentra un instante en la hístoria en 
que se hace exigencia ineludible, cuan
do cualquier aparente marcha atrás ge
nera más bien nuevas réplicas, 
movímíentos irreprimibles, que exigen 
una toma de conciencia definitiva y las 
consiguientes respuestas de parte del 
ámbito social. 

En lo que concierne a la discrimina
ción de la mujer, hemos llegado a este 
punto. Si las respuestas y avances son 
distintos, según el medio humano enque 
se generan, la universalización de la lu
cha feminista es prueba irrefutable, no 
solo de la trascendencia del problema, 
sino de la necesidad de rehabilitar al gé
nero humano, mediante tomas de posi
ción que posibiliten, con la plena 
participación de las mujeres, la auténtica 
armonía de la existencia. 

No es exagerado decir que lostemas 
de la mujer y la ecología se hallan en
tre las preocupaciones prevalecientes 
que requieren de reforma pacífica, enes
te último cuarto de siglo. Similares a la 
toma de conciencia del problema del ra
cismo o de la esclavitud, nadie que aspi
re a acrecentar la justicia en el mundo, 
podrá ignorar quepara ello es imperioso 
contar con mujeres libres, dueñas de sí 
mismas, abiertas a todas las opciones y 
posibilidades, cuya contribución al desa
rrollo y al desenvolvimiento legítimo del 
género humano es quizá la conquista 
más grande de este doloroso parto de 
tantos sueños y de tantos años. 

Problema de tanta trascendencia 
atraviesa todos los ámbitos del trabajo 

SUSANA CORDERO DE ESPINOSA, ecuatoriana. Docto
ra en Ciencias de la Educación, escritor? y consul
tora de organismos internacionales. 
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humano. Podemos tratarlo desde los in
finitos puntos de vista, de la educación, 
la cultura, el arte, el cine, la cotidiani
dad, la salud, la vivienda, la ciencia, la 
técnica. ¿Qué noestá traspasado porla 
presencia femenina? Si el meollo de es
te trabajo se refiere al lenguaje y a las 
formas externas queen él adopta el dls
crimen, lo hace porque el idioma, a su 
vez, expresa y atraviesa todos los terre
nos humanos, Mi visión se centrará en 
aquellas formas lingüísticas, gramatica
les, que, según el feminismo, soportan 
y generan exclusiones sexistas. 

Razonemos pues, en primer lugar, 
sobre la palabra, instrumento de trans
misión de lo humano, con toda la carga 
de belleza y de verdad, pero también de 
equívocos posibles, quecomporta. 

Palabra y género 

Para decir lo que está enel fondo de 
la vida como recuerdo, como lucha o 
esperanza, se mantienen las antiguas 
palabras, aquellas que, por la fuerza de 
su verdad, permanecen e incitan aún. 
¿Qué hacemos, cada vez que habla
mos, sino repetir lo mejor de los poetas, 
de los soñadores, que supieron expre
sarsuverdad en la palabra? 

En la palabra de cada ser humano, 
en la de cada pueblo, radica su verdad 

posible porque en la palabra acontece 
la verdad, como decía Heidegger. Por 
esto, uno de los más claros síntomas de 
la disolución de formas y valores, de de
cadencia de hombres y sociedades, es la 
pérdida de fe en el valor de la palabra, y 
la consiguiente pérdida de contenidos y 
formas eficaces. El escepticismo respec
to del lenguaje, lo es respecto de los 
hombres que lo manejan para su utilidad 
y torpe beneficio. Es escepticismo res
pecto de nosotros mismos, de lo que po
demos y lo que somos, de la misma 
manera que la te en la palabra es la 
creencia en nuestro fundamento y tradi
ción, en nuestra historia y en nuestro 
acontecer. Oscilamos entre la verdad y 
la falsedad. Pero nuestra aspiración ha 
de llevarnos a soñar y procurar la pala
bra más profunda, la que es más verda
dera. 

Hólderítn lo señalaba, más allá de su 
locura: "a existir se empieza desde el 
diálogo". Así, nos dijo lo que vivimos to
dos sin darnos cuenta, que a existir se 
empieza desde la palabra que recono
ce al otro en el amor o la amistad y des
de la palabra que se vacía de sí misma, 
para escuchar y comprender. Nuestro 
decir nos fundamenta, nos hace nacer 
para losdemás, espejos de nuestra sole
dad como de nuestra plenitud. 

"Y por eso, continúa el poeta, se le 
ha dado al hombre el albedrío y un po
der superior para ordenar y realizar lo 
semejante a los dioses y se le ha dado 
el más peligroso de los bienes, el len
guaje, para que con él cree y destruya, 
se hunda y regrese a la tierra eterna
mente viva, a la maestra y madre, para 
que muestre lo que es, que ha heredado 
y aprendido de ella lo que tiene de más 
divino, el amor quetodo lo alcanza". 

Realizar lo semejante a los dioses, 
crear, acertar, en la palabra a decir la 
verdad del ser. .. Pero también destruir. 
Si Juan evangelista llama a Dios, el ver
bo, la palabra, que era al principio y el 
principio de todo, también el antiguo 
Dios del mal tiene el nombre de la supre
ma carencia, del anonadamiento. 

la mujer y la palabra 
Laverdad de la mujer debe serdicha 

en la palabra. Ella se inicia en el decir 
de su existencia y de lascondiciones de 
ese existir. Toda modificación consciente 
de un orden que ha negado a la mujer 
ámbitos y posibilidades, tiene que ex
presarse en el lenguaje, que es, él mis
mo, conquista y reivindicación insosla
yables. ¿Cómo negar la importancia de 
tratar los más graves problemas de dis
criminación, en un lenguaje apropiado, 
sin reiteraciones ni puntillos que a nada 
conducen, sino a la desviación de la 
esencia misma de la lucha femenina? 

Cuando asumimos queluchar a favor 
de la mujer en la educación, por ejem
plo, implica evitar en lostextos escolares 
todo discrimen, como la asignación a la 
mamá de un solo ámbito de trabajo y de 
una importancia basada en lo hogareño, 
mientras el padre está destinado a la 
producción y a la salida del hogar; cuan
do pedimos con absoluta justicia que se 
anule en educación la reproducción de 
los estereotipos que nos han ido negan
do sucesivamente, a lo largo de la histo
ria, como si se nos hiciera el favor de 
limitar nuestra acción y de esperar de 
nosotras solamente loqueel universo de 
concepción machista requería o requiere 
aún del comportamiento femenino; cuan
do clamamos porque la religión contem
ple, entre sus principios básicos, y exija 
en la interpretación de sus principios la 
igualdad en el tratamiento y en las posi
bilidades de las mujeres respecto de los 
hombres, estamos luchando por lo esen
cial. 

París Revíew de 1953, dice: "Para unes
critor es muy malo trabajar enunperiódi
co. Hay que evitarlo a toda costa. Antes 
queeso espreferible ponerse a hacer pi
cadillo en un restaurante. O cualquier 
otracosa". 

Ahí tienen yatresgrandes encontra, 
pero Aldous Huxley viene y les salta al 
paso: "No creo quehaya ninguna ocupa
ción ideal para el escritor..., pero reco
miendo sinceramente el periodismo 
como un aprendizaje. Lo obliga a uno a 
escribir sobre todo lo que existe bajo el 
sol, desarrolla la facilidad de uno, lo en
seña a dominar el'material rápidamente 
y lo ensena a fijarse en las cosas". Y así 
como el imaginativo británico, creador de 
Un mundo feliz, piensa que el periodis
mo puede ser buena escuela, el flemáti
co estadounidense, autor de Nuestro 
Pueblo, Thorton Wilder, dice todo lo con
trario: "El trabajo periodístico -que puede 
seradmirable ensí mismo- es diametral
mente opuesto al de transformar con
ceptos en acciones imaginadas y exige 
unordenamiento de mente y de lenguaje 
totalmente diferente. Creo que es desfa
vorable para el escritor". 

"Yo creo que lo poco de escritor que 
había en mí, me lo echó a perder el tra
bajo de periodista"; dice el narrador cos
tarricense Adolfo Herrera García, autor 
de Juan Varela. Y para seguir con la 
contradicción, escuchemos a Heming
way: "En el Star uno estaba obligado a 
aprender a escribir una oración enuncia
tiva sencilla. Eso es útil para cualquiera. 
El trabajo periodístico no le hará daño a 
un escritor joven y podrá ayudarlo si lo 
abandona a tiempo". 

Se une al grupo de los periodicófilos, 
el gigante inventor de El cuarteto deAle
jandría, Lawrence Durrell, quien afirma: 
"He escrito centenares y millares de artí
culos periodísticos, todos ellos enterra
dos en revistas periódicas. Debo decir 
que esunadiestramiento incomparable". 

Y el Gabo, nuestro Gabo, ¿qué di
ce?: "El periodismo me ha sido muy útil 
en el oficio literario. Me enseñó recursos 
para darle validez a mis historias. Poner
le sábanas blancas a Remedios La Bella 
para hacerla subir al cielo, o darle una 
taza de chocolate al padre Nicanor Rei
na antes de que se eleve diez centíme
tros del suelo, son recursos o 
precisiones de periodista, muy útiles". A 
lo que se suma lo dicho por Alejo car

pentier: "La práctica del periodismo ha 
sido para míuna maravillosa escuela de 
flexibilidad y entendimiento del mundo". 

Pero la discrepancia crece con Sal
vador Garmendia, venezolano, ganador 
del Premio Rómulo Gallegos: "El escritor 
no debe proyectarse nunca por los me
dios de comunicación. Si tiene dinero, 
sería mejor que no se acerque ni por la 
radio ni la televisión". Y Alberto Canas, 
dramaturgo costarricense, considera 
que: "El periodismo me ha favorecido y 
me ha perjudicado como escritor. Me ha 
dado facultad para escribir, para improvi
sar. Me ha dado una rapidez mecano
gráfica al extremo que uno llega a 
pensar con los dedos. Pero es probable 
que por esa facilidad me haya vuelto 
más irreflexivo". 

En fin, como habrán notado, estamos 
lejos de una conciliación y solo hay dos 
cosas muy claras: 1)que la polémica es 

¡;:¡::'BQPBº:::tM__
 
muy antigua y 2) que la conclusión ten
drán que sacarla ustedes a partir de las 
divergencias de estos sabios citados. 

Escribir, escribir, escribir... 

Para los escritores o periodistas tn 
progress (válgame el anglicismo en ara$ 
de la precisión), la respuesta será parte 
del quehacer escritural, proceso que por 
cierto les evacuará todas sus dudas so
bre la máquina de emborronar cuartillas, 
pues la inspiración erasolo uncuento de 
hadas y nunca se supo de su llegada si 
no estaba el escritor sentado y listo para 
recibirla, pluma enristre. 

Pero claro, yo tengo mi propia visión 
y por eso comparto esta confidencia que 
García Márquez, quien se considera an
te todo periodista, le hizo a un ex amigo 
suyo muy querido: "Empecé a escribir 
porcasualidad, quizás solo para demos
trarle a un amigo que mi generación era 

E. Hemingway: "Eltrabajo periodístico no le harádañoa un escritor joven" 

Una a o una o nohace la diferencia 
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la toma de conciencia de la apropiación, len ser los más profundos y, consecuen
mediante el lenguaje, de lasluchas justí temente, aquellos a quienes el mensaje 
simas de la mujer en todo ámbito, será de la lucha femenista puede abrir insos

Aguas de un mismo
 
caudal
 

i 
.~,. 

mpecemos por una serie
 
de opiniones que plantean
 
la duda de si el periodismo
 

, sirve de algo al escritor o si
 

,.• ~~t~sáeS qb~:nn~~fe Cs~l~~~~~ 
cupa del proceso contrario, es decir de 
cómo podría mejorarse un escritor si se 
volviera periodista. Todo el mundo da 
por hecho que novelista es un estadio 

CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y escri
tor. Director del semanario Universidad de San José. 
ÚIs citas de autores famosos provienen de Tbe Paris 
Review, diario Granma y El Café de las Cuatro, libro 
de entrevistas del autor. 

superior del oficio de la escritura y que 
de allí a periodista, solo se podría lle
gar." bajando. Tal criterio esfalso. 

Muchos expertos afirman que el pe
riodismo esun buen entrenamiento para 
el escritor, pero igual número de ellos 
piensan que es una fatalidad, que no 
hay peor camino que ese para el oficio li
terario. Los más grandes pensadores y 
los mejores escritores se han formulado 
la pregunta, pero no podemos decir que 
hayan llegado a una respuesta. Todo lo 
contrario, no hay manera deponerlos de 
acuerdo. 

Desde el criterio de Borges, 
quien creía que "el 

periodismo distorsiona la 
mentalidad delescritor", 
hasta eldelautorde este 

artículo, quienplantea que 
son "aguas de un mismo 

caudalque muy a menudo 
viajan juntas", varias han 

sido, y son, las concepciones 
que han expuesto célebres 
protagonistas de estos dos 

hechos escriturales. 
~~~~~¡~¡~¡~~~~~~~~~~~~~¡~;r;~;;;~~~;~;f~~~~~~;;~~~;~~~~¡~¡~~¡¡¡¡ilii*~~¡¡¡~~ 

Discrepancias abismales 

Para enriquecer el debate y dejar 
muy bien plantado al "oficio" que trato de 
construir, véanse nomas las discrepan
cias absolutas en que incurren los maes
tros. Dice Jorge Luis Borges: "Creo que 
el periodismo distorsiona la mentalidad 
del escritor". Y casi con idéntico despre
cio, Ernesto Sábato, su viejo contendien
te del barrio Boedo, opina: "Me he 
pasado un año sin leer periódicos. Ese 
oficio puede destruir a un buen escritor". 
La narradora norteamericana Katherine 
Anne Porter, en una entrevista para The 

acogido por los lingüistas o gramáticos 
como ineludible compromiso con la reali
dad. Es más: ni siquiera habremos de 
exigírselos. La lucha misma va hacién
dose lugar en el ámbito del idioma. En 
su tratamiento, en el estilo mismo y en la 
obra dearte. Pero el mayor triunfo dela 
mujer advendrá cuando no haya que 
delegar a la crítica feminista especializa
da la comprensión de la naturaleza de lo 
femenino en el texto literario, sino cuan
do dicha comprensión surja del texto 
mismo, de la simpatía entre texto y lec
tor. De su propia inteligibilidad. De otra 
forma, atribuir género al arte, a lasprofe
siones, a la técnica, a la ciencia, puede 
desembocar en el extremo de negar las 
conquistas de la lucha por la existencia 
cabal de lo femenino, y volver al princi
pio de ladesigualdad y la sinrazón. 

De la exigencia y del puntillo 

He aquí algunos textos feministas 
escritos por mujeres cuya lucha ha 
abierto ámbitos innegables a lo femeni
no, en el espacio de la sociedad ecuato
riana: 

"El feminismo no toca solo a las mu
jeres. Compete a todos y todas. Es una 
alternativa de modo de vida y del modo 
de (sic) como debe ser conducida la so
ciedad, que asegure la preservación y el 
respeto de cada quien (sic), la participa
ción de unos y otras en la toma de deci
siones para el bienestar detodos". 

"Somos nosotros/as los/las que de
bemos definir lo que queremos siendo 
actores individuales y colectivos. Las 
mujeres tenemos que desaprender el 
ser-para-otros-y-de-otros y facilitar una 
nueva construcción ser-para-mí, ser au
téntica para-vlvír-con-los-onos".. 

He aquí textos sobre la más vigoro
safilosofía feminista, trabados en el em
pedramiento del lenguaje. Nadie que los 
lease sentirá libre de lasasechanzas in
coherentes del uso de la raya, para se
parar losllas, del "otros y otras", de los 
abundamientos, repeticiones y conver
siones insoportables estilísticamente, 
que nada resuelven en la realidad. Por 
estar presentes como mujeres (jen una 
a o en una o!) perdemos la oportunidad 
de llegar con el valor estilístico de nues

pechadas rutas. 
El texto transcrito expresa, sin que

rerlo, la imposibilidad para lograr esa di· 
fícil concordancia y esa presencia "de lo 
femenino" en todas las frases, ante la 
que se encuentra aun la más atenta vo
luntad feminista. Esvisible la contradic
ción de ese estilo en las últimas frases: 
ser-para-otros-y-de-otros, (¿no de otras 
y para otras?), vivir-con-los-otros, (¿no 
con las otras?) que debió haber incluido 
cambios idénticos a losanteriores, para 
estar al nivel de su propia exigencia. 
Supongamos que los hubiera hecho, 
consecuente consigo misma, y leamos el 
texto: "Somos nosotros/as los/las que 
debemos definir lo que queremos siendo 
actores individuales y colectivos/as. Las 
mujeres tenemos que desaprender el 
ser-para-otros-otras-y-de-otros-otras y 
facilitar una nueva construcción ser-pa
ra-mí, ser auténtica para-vivir-con-los
otros-otras". 

Para aceptar un texto deesta natura
leza, habría que demostrar que lo exter
no -terminaciones, agregados, flexiones
tiene un peso ideológico que supera el 
vigor desu contenido. De ser así, el sen
tido mismo del mensaje estaría en jue
go, sujeto a las veleidades de una 
escritura que distribuye sus certezas e 
incertidumbres entre rayas, guiones y 
añadiduras. ¿Son las terminaciones a, 
o, características sine qua non de lo 
masculino y femenino? ¿El género co
rresponde a la palabra por naturaleza o 
por atribución? ¿Es imposible conseguir, 
para el mensaje femenino, una forma 
que se baste a sí misma, sin requerir de 
precisiones que, paradójicamente, solo 
confunden? 

Para entendernos mejor, razonemos 
un poco sobre cuestiones de género en 
el sentido más justo y feminista del tér
mino, para lo cual reproduzco una defini
ción del folleto Género e identidades, 
publicado por UNICEF en el marco desu 
contribución a la dilucidación del proble
ma del discrimen dela mujer: "El Género 
(sic) esel conjunto decaracterísticas so
ciales, culturales, políticas, sicológicas, 
jurídicas, económicas, asignadas al sexo 
diferencialmente" ¿Cómo no se añadió 
"gramaticales", si en una lucha puramen
te gramatical parecen haber empeñado 
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las escritoras feministas, el pudor y la 
fuerza desu existir enel lenguaje? 

Género y gramática 

Quiero completar esta definición de 
género, desde el punto devista, no me
nos válido,. de los gramáticos. "Clase a 
la que pertenece un nombre sustantivo o 
un pronombre por el hecho de concertar 
con él una forma y, generalmente solo 
una, de la flexión del adjetivo y del pro
nombre. En las lenguas indoeuropeas 

estas formas son tres, en determinados 
adjetivos y pronombres: masculina, fe
menina y neutra". Como se ve, no tiene, 
predominantemente, el género en gra
mática, una connotación de sexo, aun
que, en el caso de sustantivos que se 
atribuyen a personas o animales de sexo 
femenino y de los pronombres que los 
reemplazan, evidentemente, existe tal 
connotación. Si extremamos las exigen
cias de la concordancia entre la flexión 
de las palabras y su acuerdo con el se
xo. tendríamos que pedir que yo se es
cribiera ya, en femenino, y excúseseme 
de añadir otras necedades. Lacalentura 
no está en las sábanas. La comunica
ción feminista tiene que atender a conte
nidos y formas excluyentes, no a la 
multiplicación innecesaria de vocales a 
las cuales, solo análogamente, por su
puesto, se pueden atribuir valores dere
presentación desexo. 

Existe un folleto llamado Conozca 

na, e impiden, además, el legítimo goce 
dela inteligencia y de la sensibilidad. 

Podremos intentar emplear, en lugar 
del genérico el hombre, los hombres y 
las mujeres, o la humanidad; el cuerpo 
del hombre, el cuerpo humano; la evolu
ción del hombre, la evolución dela espe· 
cie humana. En fin, en la práctica hay 
pequeñas modificaciones que, sin volver 
insufrible la lectura con llamadas ince
santes, pueden revelar nuestra preocu
pación por las modificaciones mucho 
más profundas que exige la lucha feme
nina enlavida concreta. 

Sirva de ejemplo el uso femenino de 
nombres de profesiones. Antes, siendo 
impensable una mujer ingeniera, solo se 
admitía el masculino "ingeniero". Hoy, la 
realidad se haadelantado a la palabra, y 
es exigencia de todos nosotros concor
dar títulos de carreras o de cargos, con 
el género de la persona que los ostenta. 
Sin embargo, muy a menudo se escucha 

La crítica literaria 

He dejado para el final un aspecto 
fundamental del periodismo, el de la críti
ca literaria y artística, porser el medio en 
que se ejerce con mayor puntualidad y 
frecuencia, antes de emprender el ensa
yo de largo aliento o el libro. Encomen
dada, entre nosotros, más bien a 
principiantes o aficionados (a veces no 
se les permite firmar su artículo, sin ad
vertir que, entalcaso, e/lector está auto
rizado a suponer que se trata de la 
opinión oficial del periódico), suele ba
sarse en juicios de valor, se trate de 
obras literarias ó artísticas: pintura, es
cultura o arquitectura o de representacio
nes teatrales, musicales o de danza. En 
un país donde todo se improvisa, pare

cerla que hay quienes creen que la críti
ca puede improvisarse: basta conque el 
comentarista dé su opinión que, muy a 
menudo, es la expresión de su "gusto". 
Mas sucede que, aunque en la poesía, 
dada su carga de intuición, pueden exis
tir los "niños prodigio", al igual que en la 
música, ese espécimen no existe ni en 
pintura ni en novela (las excepciones de 
Raymond Radiguet con El diablo en el 
cuerpo, escrita a los 20 años, y de Alain 
Fournier con El gran Maulnes, a los 27 
-y, entre losdos, Pablo Palacio con Dé
bora a los 21 y Vida del ahorcado a los 
26- confirman el axioma) y mucho me
nos en lacrítica. 

El ejercicio de esta actividad como 
género literario exige un volumen de co

nocimientos sobre las diversas técnicas 
de las diferentes artes, dentro de cada 
escuela o tendencia y en distintos perio
dos, o sea conocimiento de lossecretos 
y recursos de muchos autores a lo largo 
de la historia universal del arte (o de 
una parte de ella), que no puede adqui
rirse de la noche a la mañana y nisiquie
ra en unos pocos años. Y un joven 
(cualquiera que sea el límite de edad 
que el término establezca) no ha tenido 
materialmente, físicamente, el tiempo 
necesario para haber leído todo lo que 
debe leer, aparte de su frecuente des
dén y alarde de no conocer a los clási
cos, antes de ejercer la crítica. No se 
trata de saber si una obra le gustó o no, 
ni si le pareció buena o mala, porque se
mejantes apreciaciones subjetivas nada 
tienen que hacer con la crítica, sino de 
situarla en el contexto de la literatura de 
un autor, de un país, de un continente, 
deunperiodo, deuna lengua. 

veintisiete maneras de eliminar el sexis a feministas recalcitrantes, contar de al Puesto que no existe un sistema de 

·:~~~~~~Illenguaje es mucho 
I más que la expresión 
'.de una idea: es la 

posibilidad de decirla en 
todo ámbito con verdad y 
belleza. Es conquista de sí 
mismo y conquista del ser. 
Si logramos en nuestra vida 
aquello a que aspiramos con 
justicia, la causa del 
feminismo estará garantizada 
y se traducirá en la palabra, 
qué duda cabe. 
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mo en el lenguaje. Este trabajo aspira, 
con sus sugerencias, a "modificar el 
conjunto de normas lingüísticas que difi
cultan la identificación de las mujeres, 
impiden la comunicación equilibrada en
tre las personas y no responden a las 
necesidades de representación simbóli
ca de una realidad cambiante". No hay 
duda deque conseguir tan loable propó
sito, en la inmensidad de posibilidades 
del lenguaje, espunto menos que impo
sible para los escasísimos veintisiete 
medios. Dejémoslo como una utopía 
digna de constituir aspiración sucesiva 
para los hablantes de un universo en el 
cual, el cambio de visión de lo femenino 
en la realidad, cree la exigenCia inmedia
ta de expresión en la superestructura 
maravillosa dela lengua. 

Así parecen creerlo incluso quienes 
adaptaron las propuestas del Instituto 
de la Mujer español, o lascomponentes 
deeste mismo instituto, cuando manifes
taron: "La lengua debe ser un sistema 
abierto en el que se introduzcan a lo lar
go del tiempo las modificaciones conve
nientes dirigidas a satisfacer las 
necesidades de las personas que la ha
blan". 

Mientras, de muy poco vale empe
drar el estilo de los libros de texto, de 
ensayos, artículos, reportajes, y de ese 
larguísimo etcétera de lo escrito, con rei
vindicaciones que solo quedan enla refi

guna de ellas que es "Presidente de la 
asociación de pediatras", o doctor en 
economía, o médico. ¿Será, tal vez, que 
aún perduran en nosotras prejuicios ma
chistas en relación con la importancia 
del título en masculino, aun cuando lo 
lleven lasmujeres? 

Tiempo al tiempo, sin duda. Tiempo, 
y sentido común. Empleemos el femeni
no nosotras cuando hablemos de noso
tras, todo título profesional, o refe
rencias a cargos que ocupemos. Ponga
mos nuestra nota femenina allí donde 
estemos, seguras y firmes. Pero un tra
bajo tan alto como el cambio de la men
talidad machista de mujeres y de 
hombres a una visión de la realidad, en 
la cual no nos diferencien los papeles 
que realicemos, sino la naturalidad de 
una vida asumida dignamente y con inte
ligencia, en la que todo corresponda a 
todos, no puede hacerse de la noche a 
la mañana. ni con cataplasmas que obs
taculicen la mirada. 

El lenguaje es mucho más que la ex
presión de una idea: es la posibilidad de 
decirla en todo ámbito con verdad y be
lleza. Es conquista de sí mismo y con
quista del ser. Si logramos en nuestra 
vida aquello a que aspiramos con justi
cia, la causa del feminismo estará garan
tizapa y se traducirá en la palabra, qué 
duda cabe. Históricamente recuperada 
dicha causa, cada día estará más cerca
nalasalvación del universo detodos. O 

Benjamln Carrión: magnífico columnista 

pesas y medidas para juzgar una obra 
en sí, de modo absoluto, como si fuera 
/a única o la primera, es preciso ubicarla 
comparativamente en un contexto que 
toma muchos años de esfuerzo y sacrifi
cio conocer. (De ahí que, en el mundo 
entero, las revistas culturales se han 
asegurado siempre la colaboración de 
losescritores más notables para su sec
ción de crítica: Apollinaire escribía al 
mismo tiempo Alcools y sus reflexiones 
estéticas sobre los pintores cubistas; 
Baudelaire tenía 47años cuando seocu
pó de Delacroix, Wagner, de Quincey y 
Poe; Proust 56 cuando se pronunció 
Contra Saint-Beuve.) 

Pero si, entre nosotros, una falta de 
honestidad intelectual permite que las 
preferencias y las aseveraciones gratui
tasdominen el ámbito de la crítica litera
ria, más grave es en el caso de lasartes 
en un país sin museos ni salas de con
ciertos y al que rara vez vienen exposi
ciones notables o conjuntos musicales 
deimportancia. 

Entonces, a las limitaciones impues
tas por la edad (aquí no es cuestión del 
talento del crítico ni de la serenidad del 
analista) se suman las limitaciones im
puestas por el medio. Y para retomar y 
resolver /a polémica, por lo demás ¡n
existente, entre Rimbaud y Marx, debe
ríamos tratar de cambiar al crítico y de 
cambiar el medio. O 
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las paredes del diario L'aurare: "Se re Atahualpa, tenga un centenar de pági CURSOS DE TELEVISION PARA 1996 VOCES POR LA INFANCIA 
cuerda a los señores periodistas que la nas) que, publicados en periódicos, fue
frase consta de sujeto, verbo y predica ron la verdadera forja literaria de lasmás
 
do. Que quienes quieran emplear adjeti famosas obras polémicas de Juan Mon
 Del 8 al 10 de noviembre de 
vos vengan a verme".) talvo. 1994 se realizó en Bogotá una 

y es, sin duda, la célebre fórmula del reunión internacional, convocada por el 
Y aunque la mayoría de nuestros es Convenio UNICEF-CELAM, a fin de ana

critores -Manuel J. Calle, Benjamln Ca
periodismo inglés "de lascinco w"; what? 

lizar las posibilidades de utilizar las re
rrión, José de la Cuadra, Joaquín 

who? why? when? where? (¿qué? 
des de comunicación regionales para

Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta,
¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?), 

promover unacultura de respeto y amor 
Alfredo Pareja Diezcanseco, Jorge Re·

acogida en el mundo entero, la que sugi
al niño que ayude a su desarrollo psicorió a García Márquez, periodista profe

ves, José Alfredo uarena, Alejandro Ca social.sional, la estructura estricta de íntorrne~~::'=:~: on frecuencia surge rrión, Pedro Jorge Vera, Filoteominucioso y objetivo de los hechos que En ella participaron CIESPAL,
Samaniego, Francisco Tobar García, ALER, Servicio Conjunto de Comunicala pregunta, tienen Crónica de una muerte anuncia
Rafael Díaz Ycaza, Eliécer Cárdenas, ción, SERTAL, CELAM y UNICEF, quieda, título tan justo y honesto como el de generalmente Julio Pazos, Javier Ponce (¿o sea, to nes dlseñaron el Plan Regional deRelato de un náufrago y el de su inmi
dos?)- han sido simultáneamente pe Comunicación Voces por la Infancia queformulada por los más nente Noticia de un secuestro, de obvia 
riodistas -analistas políticos o críticos deberá ser ejecutado en estrecha coorestirpe periodística, que deberían constijóvenes, acerca de la Iiterarios-, habrá que recordar la obra dinación interinstitucional con el fin de tuir modelos de reportaje en el sentido 
de Raúl Andrade, quien, dedicado exclu desencadenar un proceso de movilizarelación que existe entre de '1rabajo periodístico, cinematográfico, 
sivamente al periodismo (salvo una obra ción social, sustentado en una intervenetc., de carácter informativo, referente aliteratura y periodismo. Y de teatro escrita a los 25 años), es el ción comunicacional educativaun personaje, suceso o cualquier otro te
más alto ensayista literario ecuatoriano sistemática, quecoadyuve a la erradicamientras por un lado es ma" y ya no de "artículo periodístico es
(¿latinoamericano?) de este siglo. Crocrito tras una encuesta personal del ción y prevención del maltrato a los nifrecuente su asombro nista y viajero, enemigo de la mediocri

cuando uno responde que el 
autor", según una definición antigua y li

Con el auspicio de CIESPAL y la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, en rosde América Latina. Cada una de las 
dad literaria o de la mediocridad a secas,mitadora, puesto que hay, y magníficos, instituciones realizará diversas experien1996 se realizarán 2 talleres internacionales de producción de informativosobservador de la realidad y del lenguaje,periodismo puede ser, debe reportajes colectivos. (Me parece recor cias que se consolidarán dentro de un para televisión, dirigidos a equipos integrados por camarógrafo, editor y reportero, dedifícilmente se encontrará otro que condar, incluso, que García Márquez haafir esquema de responsabilidad compartiser, es un género literario, tal originalidad, ironía y lucidez haya es loscanales regionales deAmérica Latina y El Caribe. 

mado en algún sitio que la práctica del da.
crito ensayos literarios de fulgor seme Enestos talleres, previstos para julio y octubre, se abordarán losgéneros informapor otro hay escritores, periodismo es indispensable para la for CIESPAL contribuirá a este plan conjante a los de Gobelínos de niebla, tivos: el reportaje, la entrevista, el documental, la noticia, el magazine, entre otros te

mación de unescritor.) una experiencia piloto de investigacióntambién jóvenes, que temen incluidos luego en Elperfil de laquimera, mas. 
en el Ecuador, que forma parte del pro

Literatura periodística, y que nohabrían podido serescritos si el Además, se han programado alrededor de7 actividades decapacitación insitu enla influencia, a su juicio yecto Comunicación para la prevenciónperiodismo literario autor no hubiera sido el periodista profe algunos países de la región, con instructores de Estados Unidos, Brasil, Colombia y del maltrato infantil, financiado por la perniciosa, que el sional que nos dio artículos tales como Ecuador; sobre géneros informativos televisivos. Estas actividades estarán dirigidas aHay, desde luego, el antecedente de UNESCO. Los días 26 y 27 de octubrelos de sus columnas "Cocktails", "Clara quienes trabajan en los departamentos de noticias de centros de comunicación, uniperiodismo puede ejercer en la gran novela del siglo XIX, particular se desarrolló un taller en CIESPAL conboya", "Cardiograma español", "Esquina versidades y canales detelevisión, especialmente regionales.
la literatura. mente en Francia, que se publicaba "por el propósito de socializar los resultadosde París" y "Crónicas de otros iunes" o Los departamentos de Formación Profesional y de Televisión también han planifientregas" en folletines de periódicos: de la investigación, así como tambiénaquellos que, "escritor sin obra", recogió cado para 1996, enel área nacional, talleres sobre los mismos temas en lasciudades

~~~~~~i~~~~~~¡~¡~~~~~~~~¡ili~~~~ obras como las de Xavier de Montepin, para conocer las experiencias desarroen el volu men Barcos de pape/~ en los de Riobamba, Cuenca, Portoviejo y Manta; dirigidos a estudiantes de lasfacultades yPaul Feval, Alejandro Dumas y, por lo lladas por otras instituciones en torno al que pudo hacer alarde de su capacidad escuelas decomunicación.menos, Nuestra Señora de París y Los tema de protección a la infancia queserde adjetivación sinpedirle consejo a Cle Para mayor información, dirigirse al Departamento de Formación Profesional deMiserables, del ilustre Víctor Hugo, se virán para alimentar el marco conceptualmenceau ni perdón a Hemingway.ñalaron ya cuán tenue es la línea diviso CIESPAL. con el que se viene trabajando. En esta 
ria, o fronteriza, entre el reportaje y el Me he detenido en el caso de Raúl oportunidad se realizó el lanzamiento de 
relato. Y, a la inversa, el más célebre do Andrade porque, para él, el periodista es un afiche promocional que será difundi
cumento de la literatura periodística esel "un escritor que publica su obra en los NUEVAS PUBLICACIONES doentre lasinstituciones deAmérica La
Yo acuso, de Zola, novelista a tiempo periódicos", o sea considerándose, ante tina que tienen programas o proyectos 
completo. todo, un escritor, con todas sus exigen enfavor de la niñez,

CIESPAL pondrá en circulación varias entregas de su Colección Cuadernos deNombres tales como los de Manuel cias consigo, con el lector y con el len Chasqui, con reproducciones seleccionadas de artículos de actualidad permaGonzález Prada, José Carlos Mariátegui, guaje, sin esa actitud, aparentemente 
nente que originalmente aparecieron enla revista Chasqui.José Martí, Ciro Alegría, Miguel Otero democrática, y más bien demagógica, 

Con esto, se espera satisfacer la persistente demanda de materiales teóricos soSilva, Germán Arciniegas, Arturo Uslar que consiste en "rebajarse al nivel de los 
bre diversos temas difundidos porla revista endistintas ediciones, hoy agotadas.Pietri, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, lectores", con lo cual salen perdiendo los 

alumbran por igual al periodismo y a la li lectores, el periodista y el periodismo. Por lo pronto, en el número 16, ya en circulación, Cuadernos de Chasqui recoge 
dosartículos sobre el tema de la publicidad y el lenguaje publicitario. En prensa seenteratura de lengua española. Pero, entre (Claro que hay otra actitud, antípoda, 
cuentra el número 17 quereúne estudios acerca de lascontrovertidas telenovelas.nosotros, baste recordar los ensayos (en que pretende "elevarlos al nivel de los
 

el sentido que Monsieur de Montaigne autores", lo quepuede resultar peor, par Sucesivamente, hasta fines de 1996, ingresarán a la colecclón unvolumen sobre
 
dio a ese término, aunque alguno de los ticularmente cuando el nivel gramatical Comunicación y medio ambiente, y otro relacionado con la Democratización de la co

suyos, precisamente el que se refiere a deunos y otros esdeplorable.) municación.
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ECUADOR-CANADA
 

ESTUDIO COMPARATIVO
 

SOBRE LA MUJER
 

D entro del convenio suscrito en
tre la Universidad de Ottawa y 

CIESPAL, el Departamento de Investi
gación, conjuntamente con la División 
de Comunicación de la mencionada uni
vesidad, presentaron al Consejo de In
vestigaciones en Ciencias Humanas de 
Canadá un proyecto de investigación 
para estudiar y documentar, en una 
perspectiva comparativa, el acceso a la 
expresión y a toma de decisiones de las 
mujeres en la radio y televisión de Ca
nadá y Ecuador. 

A base de la hipótesis: "un mayor 
número de mujeres que trabajan en los 
medios no se traduce necesariamente 
en diferencias cualitativas en la progra
mación o en cambios radicales en la 
agenda de prioridades de noticias o en
tretenimiento", se diseñó una propuesta 
de investigación que se realizará en las 
provincias de Québec y Ontario, Cana
dá, y Pichincha y Guayas, Ecuador. 

El proyecto se articula alrededor de 
tres grandes ejes estratégicos: 

- Orientaciones, límites e incidencia mujeres en puestos de poder: en un me
de las leyes que promueven la igualdad dio de economía "abierta" cada vez más 
de derechos de las mujeres en la radio y competitivo, ¿las profesionales pueden o 
televisión. no, y bajo qué iniciativas, comenzar las 

- Reconceptualización de la "masa transformaciones para integrar los pun
crítica" de mujeres, donde laspolíticas u tos de vista en la agenda de comunica
otras medidas de equidad aplicadas por ción?, así como ¿qué propuestas pro
los medios conllevan modificaciones tan venientes de mujeres han sido elimina
to en el número, como en la integración dasy qué estrategias van a favorecer el 
funcional de las mujeres a instancias acceso a la expresión y a la toma dede
profesionales y de decisión, sin que ello cisiones de lasmujeres en los medios? 
signifique un cambio en las prioridades Las acñvioacss del proyecto se ini
delosmedios o enla programación. ciarán en junio de 1996, y tendrán una 

- Resistencias e iniciativas de las duración detresanos. 

MERCOSUR: COMUNICACION E INTEGRACION 

Este proyecto se realiza con el apoyo financiero dela UNESCO y consta dedos 
componentes: investigación y producción. 

El primero contempla una recopilación de información sobre las experiencias co
municacionales más significativas desarrolladas en Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, dentro del marco de la integración de MERCOSUR. Esta información será 
procesada para su publicación y difusión en lospaíses de la región y entidades vincu
ladas con procesos deintegración regional o subregional. 

Laproducción se realizó mediante untaller decoproducción de programas radia
les sobre el tema de integración con fines informativos, educativos y culturales. Seis 
radialistas delospaíses del MERCOSUR produjeron seis programas de15' cada uno, 
que serán distribuidos en las radios estatales, privadas y comunitarias de los cuatro 
países. 

11 CURSO DE MOVILlZACION SOCIAL EN SALUD 

En marzo y abril deeste año, CIESPAL realizó el Primer Curso Nacional sobre 
Movilización Social para la Salud con el propósito de capacitar estrategas que 

promuevan la movilización social a gran escala, involucrando procesos sistemáticos e 
integrales de investigación-evaluación, comunicación-educación y administración, pa
ra facilitar los procesos de desarrollo y cambio en las condiciones de salud que los 
países requieren. 

Con el fin de dar continuidad al proceso, se está gestionando ante los diferentes 
organismos internacionales que colaboraron en el primer curso: UNICEF, OPS/OMS, 
USAID, UNFPA, UNESCO y la Universidad Johns Hopkins, para la realización del 11 
Curso Nacional de Comunicación y Movilización Social, que se realizará, tentati
vamente, enjunio y julio de 1996. 

Se considera que es fundamental propiciar la concertación de acciones entre los 
distintos organismos dedesarrollo que trabajan en el área de la salud, a finde que las 
intervenciones que se realicen constituyan esfuerzos sistemáticos y continuados que 
contribuyan eficazmente al mejoramiento delacalidad devida de los ecuatorianos. 

A nivel curricular se han previsto tres módulos básicos, adaptados al contexto so
cio-económico del país: 

1. Política y Administración deSalud. ¡ 

2. Educación, Comunicación y Movilización Social para el Desarrollo. 
3. Investigación y Evaluación en Salud. 

prueba también la reducción progresiva 
del espacio dedicado a la información y 
reseñas sobre la actividad artística, deci
dida por otros periodistas: aquellos que 
son, según la primera acepción del mis
mo diccionario, quienes "componen, es
criben o editan unperiódico". 

La crítica desfavorable de los "inte
lectuales" a los periodistas se limita, en 
cambio, a poner enduda la veracidad de 
la información, a denunciar la tendencia 
ideológica que subyace en el juicio del 
gacetillero, cuando no coincide con la 
del lector, y, desde el punto de vista de 
la escritura, a señalar, cuando más, erro
res desintaxis o falta deortografía. 

Parecería haber cierto sentimiento 
de inferioridad, debido probablemente a 
que el término de periodista abarca por 
igual a reporteros y a editorialistas; o al 
hecho de que las escuelas de periodis
mo (aunque muchos de los mejores pe
riodistas no han pasado por ellas) o no 
han formado parte de la Facultad de Le
tras o integran, más recientemente, una 
de Ciencias de la Comunicación; o a la 
vida fugaz de los artículos -¿compen
sando así la ventaja que tienen sobre el 
libro de llegar instantáneamente a milia
res de lectores?- que, si no son reuni
dos en un volumen, duran lo que la 
publicación en que aparecen: un día, 
una semana, un mes, pese a ser más 
numerosos los que merecen ser conser
vados que las personas que los clasifi
can y guardan. Y un sentimiento de 
rencor debido, tal vez, a que un escritor 
que no mantiene unacolaboración regu
lar en una publicación periódica, no dis
pone de las mismas oportunidades de 
exaltar la perspicacia del análisis, la va
lentía de la denuncia o la elegancia del 
estilo de unperiodista. 

Como género literario 

De todos modos, con frecuencia sur
ge la pregunta, generalmente formulada 
por los más jóvenes, acerca de la rela
ción que existe entre literatura y perio
dismo. Y mientras por un lado es 
frecuente su asombro cuando uno res
ponde que el periodismo puede ser, de
be ser, es un género literario, por otro 
hay escritores, también jóvenes, que te
men la influencia, a su juicio perniciosa, 
que el periodismo puede ejercer en la li
teratura. 

Hace más de siglo y medio, Mariano 
José de Larra, con sus análisis de cos

~.~'''::::::::::::::¡::::@: ~ • 
~l~ ~~i:¡ ace mas de Siglo y 
ti ::::;:: medio, Mariano 
~~~~~~~;; li~ ~ 
~:~:~:::: '::v Jase de Larra, con 

sus análisis de costumbres 
-la deficiente educación de 
los jóvenes, la indolencia de 
la administración, la 
imposibilidad de la crítica a 
las instituciones públicas- y 
sus críticas teatrales y 
literarias, elevó el artículo 
periodístico a la categoría de 
género literario. 

}~~!~1~~@¡¡¡~¡~~¡¡¡¡¡~;~;~¡~1¡;¡~~¡¡~~~¡¡¡¡¡~t 

El poeta Adoum 

l:gIRÍlli:!::••:::::: 
tumbres -la deficiente educación de los 
jóvenes, la indolencia de la administra
ción, la imposibilidad de la crítica a las 
instituciones públicas- y sus críticas 
teatrales y literarias, elevó el artículo pe
riodístico a la categoría de género litera
rio. Más aún: como señala undiccionario 
de literatura, "la brevedad del artículo y 
la peculiar forma de comunicación que 
es un texto periodístico son limitaciones 
de partida de lasque Larra saca enorme 
provecho". 

Tales "limitaciones" son las que, sin 
duda, sirvieron al Hemingway que fue 
corresponsal del Star de Toronto en Pa
rís a convertirse en el novelista de estilo 
elíptico, discreto, sin trucos ni trampas 
-el periodismo no los permite-, que 
describe el comportamiento de sus per
sonajes sin jamás permitirse dar cuenta 
de sus pensamientos. (De ahí también 
su invalorable consejo, "No utilices el ad
jetivo", que no hemos sabido seguir, y 
que recuerda la norma establecida por 
Clemenceau en uno de los ya célebres 
letreros que, como director, colocaba en 

g. 

}
z ~ 
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IDIE IHlOY A ILA IEl,IElrzNIlIDAID
 

Al informar sobre un acto cultural, un periódico local 
decía que "asistieron numerosos intelectuales así como 
también algunos periodistas". Era evidente que nose 

refería, a quienes "profesionalmente, preparan o presentan 
las noticias en un periódico" (DRAE), sino a esos escritores 

que, con la evolución del concepto deperiodista, son 
autores de artículos, crónicas, reportajes: verdaderos 

ensayos que caben dentro de la acepción másmoderna de 
un "periodismo de opinión". 

~~~;~;;~;~;~~~~~;;;~~;;~;;;~~~~;~~;;~;~~~~;~~;~;~;~~¡~;~;~¡~~;¡;¡~~¡;;~~¡¡~¡;~¡;~~~;;~¡¡*;¡~¡¡;~~;j;i~*m~;~~~l~ 

ese a la sonrisa que sus
cita el posible "acto fallido" 
de quien escribió aquella 
reseña, aún parece haber 
cierta actitud, adoptada 
más por los "periodistas" 

que por los "intelectuales", a fin de esta
blecer cierta distancia entre ambos: lo 
prueban el uso que hacen del término 
"intelectual" con intención despectiva y la 
oposición que pretenden encontrar entre 
sus creaciones yunacultura popular que 
ni elpropio periódico analiza o define. Lo 

JORGE ENRIQUE AOOUM, ecuatoriano. Poeta, narra
dor y ensayista. 

)~)[~/~~)f
 . ~ 
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Blanca y radiante cuenta esta y	 María Cristina Mata nombra el in 91 IDIOMA y PERIODISMOCOMUNICACION yBlANCA Y RADIANTE 

muchas otras historias de un gigan	 vestigar como una caminata, que par
Lenguaje y discriminación de Mafias, poder y tesco negocio mundial, que envuelve	 te "con metas, ilusiones, energías ..." DESASTRES 
la mujer 

a políticos militares, policías, servicios	 Hombres y mujeres, 800 participantesnarcotráfico en Susana Cordero 
secretos, oscuros criminales tercer del Curso a distancia en comunica i':<:~:;;'~"uesto que es imposible 

Argentina mundistas o tradicionales mafiosos ción radiofónica, se preparan para ~ ~\~:,..u)redecír con precísíón 95 ACTIVIDADES DE CIESPALdel Norte desarrollado. Basta ver el	 iniciar la caminata: "paso a paso, coGABRIEL PASQUINI Y EDUARDO 
catálogo de los personajes que circu	 mo aconsejan los buenos caminan ~ g los desastres naturales, 

DE MIGUEL lan por este libro, conocidos y desco	 tes". la educacíón y la 97 AVISOS 
Planeta, serie Espejo de la nocidos, para comprender la En las dos primeras unidades, el	 prevencíón son íneludíbles. 
Argentina	 magnitud de un laberinto apasionan acercamiento a la investigación se ha 98 RESEÑASEn este sentído, los medíos 
Buenos Aires, 1995 te, cuyo hilo no puede perderse.	 ce a partir de algunas lecturas y ejem

plos. Se trata de tener elementos para deben cumplír un papel 
reconocer en qué consiste la prác importante en los desastres ••••••• tica llamada investigación y de qué cíclícosy en aquellos que semanera se relaciona con las ideas 
de la radio. Luego se aclaran tres as derivan de los conflictos 

INVESTIGACION pectos fundamentales: el porqué de ambíentales. 
RADIOFONICA:	 la investigación en nuestras radios,
 

el para qué de esa investigación y
 
DE lAS PALABRAS A ~~'"distintas modalidades de investiga 58 Terremoto en México (1985): 
LOS HECHOS	 ción. enfrentar la emergencia
 

Módulo 3, Curso a distancia En la tercera unidad, la caminata Javier Esteinou M.
 
se hace a partir de las preguntas que
 en comunicación 
los y las radialistas se hacen sobre las 62 Nevado del Ruiz: lecciones PARA EL DEBATE radiofónica audiencias y los oyentes de las ra para la comunicación
 

.MARIA. CRISTINA MATA dios. La unidad cuatro propone el va
 Patricia Anzola W. 83	 Comunicación y
lor de la autoevaluación con pistas _&UNDA-AL y ALER	 extraterrestres
para revisar la práctica institucional y 66 En medio del aislamiento Peter Schenkel Quito, 1995.	 productiva de las experiencias radio ";;;*';'1

Susana Klinkicht fónicas. Existen indicaciones de cómo la DEA norteamericana investigó 
se diagnostican algunos problemas o	 87 Beijing: comunicación, tema 

las vinculaciones del gobierno argen _&.ftmalestares. Continúan el discurso ra	 70 Cinco frases que hacen crecer estratégico
tino con el tráfico de drogas ilegales &l¡';IL........:...._


diofónico y las prácticas investigativas	 la nariz de Pinocho Sally Burcn 
y guarda celosamente los resultados. 

que se pueden desarrollar en torno a	 Eduardo Galeano 
la Secretaría de Lucha contra el Nar

él. Luego, hojas de ruta para conocer cotráfico argentina tuvo que cancelar 
dónde se mueven los radialistas, or	 75 Del conflicto rojo al conflicto indagaciones similares de sus agen ~*kll~~~-m~¡;~~m~~i~~~~~~i~~;~;~;~~~~~~~~~~~~;;~~1~;~;l~i~~~1l~~~~11~~tm~~1i¡~;;;;;;;;;;~;~;~~~~~;~~~i~ili~~i~m~~~~~j~~~~~¡j~~~~~~~~~;il~j~~~~¡¡¡¡~l~~~;~~¡~;;*¡~~;~~~i~~;j;~;~;;~
denar información y descubrir cuáles	 verdetes. Estas y otras revelaciones -Ias 
son los datos que faltan para trabajar	 Hernán Dinamarca presiones norteamericanas, las reti
mejor en las emisoras. la última parcencias militares, la venta de insumas 
te ofrece algunos consejos para	 NUESTRA PORTADAquímicos argentinos a los traficantes 79 Periodismo ecológico: 
responder a la pregunta del mibolivianos, el lavado de dinero, las propuestas
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente 

Fernando Checa M. Taky Onkoy. Oleo sobre tela, 60 x 40,rutas internas y externas, el negocio 
la investigación a la labor radiofónide jueces y policías - forman la trama 
ca?de esta exhaustiva investigación pe

riodística sobre las complejas relacio y la autora concluye: "si logré al
nes de las drogas con la política y la gunos de mis declarados propósitos 
economía, en la Argentina y el mun -mostrarles que investigar no es un 
do. mito ni labor de genios pero sí una 

Con datos oficiales y extraoficia tarea que exige imaginación, rigor y 
les de Washington, Bogotá, la W;z, constancia; si logré preocuparlos y 
Asunción o Buenos Aires, los autores "Solo a partir de la necesidad de animarlos al mismo tiempo-, sé que 
reconstruyen la historia de las drogas saber cómo marchan los proyectos, nos encontraremos en algún recodo 
y su prohibición, desde el opio en de la necesidad de contar con datos del camino: las páginas de un libro, 
salzado por Homero en la Ilíada al para orientar la labor, tiene sentido y en un informe, en un taller, en las 
crack de Harlem, desde los fumade lugar la investigación dentro de nues cartas que de pronto nos escribamos. 
ros de opio de la Década infame al tras prácticas radiofónicas, dentro de Entonces, será muy bueno reanudar 
auge de la cocaína en la era actual. nuestras radios". el diálogo". 

de GUSTAVO CACERES.
 

Serie "Iconosde los Andes"
 

Elautor es ecuatoriano y su
 
obra ha sido expuesta a nivel
 

nacional e internacional.
 

Telf. (593-2) 532 326
 

DIS~O PoRTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 
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PERIODISMO y LAETICAEN 
LITERATURA EL PERIODISMO, 

.. los cinco factores que 
interactúan en la

tI~'.:~~ ,on aguas de-un::'::'" ....x;::: deontología profesional
¡lI&:::::.. mismo caudal o 

OSCAR LOPEZ REYEstrabajos excluyentes? 
Banco Central, República polémica es antigua: 
Dominicana,1995 

desde las crónicas de 
indias, maravillosa 
simbiosis. de estos dos 
ejercicios escriturales, 
hasta algunos escritores 
contemporáneos 
.que rechazan el trabajo 
periodístico. 

1'. EL SIGLO DE lA RADIO 

4 De hoya la eternidad i]¡I~;~:':'-'-'--;;;;;;;::': esde la primera transmisión inalámbrica, 
~:::~::: ::s~::. -"'. •

Jorge Enrique Adoum II~ ~i~~i~' 1895, ~asta nuestros ~las, la radio ha SIdo 
~?<~::: ::,::.- el medio por excelencia. Ofrecemos una 

8 Aguas de un mismo caudal panorámica de lo quefue, esy debe ser "la
Carlos Morales 

la ética O'CQflQpeZ~.V"" 
en el Periodismo 
LoS ctncc foc1mes que·!p~e{actúon 

~"'-7
 

·,:~j·illllli·¡:¡i 
y que definen las formas de actua PRIMICIAS DE LA 
ción de los seres humanos. 

Conjuntamente con el elemento CULTURA DE QUITO 
familiar, el macroambiente socio-cul COLEGIO DE PERIODISTAS 
tural influye en la forma de pensar y 

DE PICHINCHAactuar de las personas. Este ma

croarnbíente está integrado por el sis Quito, 1995
 
tema educativo, los medios de
 
comunicación, el entorno vital y las
 
actividades propias de la profesión.
 
El autor se plantea las preguntas:
 
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
 
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
 
y a partir de las respuestas obtenidas,
 
en diversos textos consultados, llega
 
a conclusiones básicas en cuanto a la
 
formación del periodista.
 

Luego realiza un análisis del pro

ceso de formación profesional. El au

tor hace un recuento de las primeras
 
escuelas de comunicación social y es

tudia la presencia de la ética como
 
materia privilegiada en los pensa de Luego del bicentenario de la apa

todas las escuelas de periodismo de rición del primer periódico ecuatoria

su país. no, Primicias de la Cultura de Quito
 

En el campo de la formación pro (1792), y en el bicentenario de su 
fesional, el término "ética" tiene una muerte por causa de la libertad 

(1795); el Colegio de Periodistas de connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio Pichincha y la Federación Nacional 

de Periodistas del Ecuador rinden homayorpantalla del mundo". Uno de los temas más debatidos dismo se ejerce sin fronteras, en una 
actualmente es el de la ética profesio esfera multidimensional... El periodis menaje al primer Periodista de la Pa

12 ¿Trabajos excluyentes? tria, Francisco Javier Eugenio denal. Con este libro, el autor domini ta se mueve mayormente en núcleos 
Pedro Jorge Vera 32 La radio: aquellos primeros y conglomerados, contrayendo múlti Santacruz y Espejo, con la publicacano Oscar López Reyes ofrece un 

años ción de este libro que contiene la aporte detallado al analizar la situa ples responsabilidades... Asume res
Luis Dávila Loor versión facsimilar de los periódicos 14 Las crónicas de indias: ción de los periodistas, la naturaleza ponsabilidades que comprometen su 

¿periodismo o literatura? de su trabajo y los niveles de forma honor y ponen, en ocasiones, en jue publicados en 1792. 

OIga Fernández 36 El instrumento de la intimidad ción profesional. go su vida" Por ello, los Códigos de Son tantos los que han escrito en 
Santiago Rivadeneira A. Etica y los Controles Institucionales relación con la obra de Espejo, pero El estudio se basa en una encues

son elementos fundamentales en el pocos los que han trabajado con rieta a 30 periodistas escogidos entre 17 Una agencia de prensa 
desempeño de las actividades comu gOL Por ello, en las primeras 150 pá

llamada José Martí 40 En defensa de la radionovelas ejecutivos de los medios, profesores 
nicacionales. Este capítulo se preocu ginas se incluye el ensayo: El Espejo de comunicación y representantes de Lola García V.Julio García Luis pa de aspectos tales como: la libertad de las Primicias de la Cultura de Quilos gremios profesionales, que permi
de prensa, el secreto profesional, la to, escrito por Hernán Rodríguez Castió estructurar un planteamiento des44 Ritualismo jurídico o derecho 20 Rodolfo Walsh: el peso del privacidad y, de manera especial, la tela, periodista y miembro de lacriptivo de la formación dela las comunicaciones cuerpo en la palabra llamada Cláusula de Conciencia. Academia Ecuatoriana de la Lengua y comunicador social y de los elemenArturo Bregaglio de .la Academia Nacional de Historia, Alejandro Luna tos que inciden en ella. Para que la formación y la ética 

quien con el rigor que le caracteriza, Al inicio de la obra, en el denomi profesional estén garantizadas, es in•47 Radio, jóvenes y el tercer no hace afirmación que no tenga denado Capítulo Central aborda los as dispensable, y así lo presenta López 23 Nicolás Guillén: el olor a tinta 
milenio trás de sí un documento o tesrímoníoJoaquín G. Santana pectos que considera definitivos en la Reyes, una auténtica seguridad social 
Sandro Macassi confiable.deontología profesional: la familia, el y económica. Esta garantía libera al
 

macro ambiente socio-cultural, la for periodista de una serie de presiones Este documento histórico permiti
26 Carpentier: cronista de su 51 ¿Qué hace comunitaria a una mación profesional, los códigos de y circunstancias negativas y le permi rá tener una visión documentada de 
tiempo el antecedente más importante del radio comunitaria? ética y los controles institucionales, y te un comportamiento ético acorde 
Alejandro Querejeta José Ignacio López Vigil la seguridad social y económica. En con las necesidades culturales, socia periodismo ecuatoriano. Esta publica

ción constituye un justo reconocicuanto a la familia, López Reyes estu les y políticas de su medio y con su 
miento a Espejo, científico y30 Osvaldo Soriano: "ante todo dia su integración histórica, los diver formación profesional. 55 Una entrada popular al 
reformador ilustrado de su tiempo. soy un escritor" sos modelos familiares y los patrones Internet 

Juan Carlos Calderón conductuales que en ella se originan ANDRÉS LEaN EDGAR JARAMlLW.Bruce Girard 

CHASQUI 52. noviembre 1995 99 
1; 



11··:·:11•.1111' 

Este documento sístematíza la ex la metodología y un análisis. En suCOMO SE HACE UNA 
periencia de capacitación con un gru ma, el documento presenta una vi

VOZ DE Ml.ITER po de mujeres, en su mayoría sión completa del proyecto. 
campesinas, para que realizaran un Capacitación a mujeres en Algo atractivo es una sección paprograma radiofónico, proceso que ralela, que aparece en las páginas imradio llevó dos años y medio, a fin de di pares, en donde se recogen vivencias 

Centro de Comunicación fundirlo en la emisora católica y rural personales de las protagonistas quieSanta Clara, de la zona norte de CosVoces Nuestras. nes nos cuentan, en sus propias pala
ta Rica. bras, el significado que ésta tuvo para San José, Costa Rica, 1995 Con la publicación de la experien ellas. "Yo me casé y por años viví en 
cia se busca compartir con otros gru la casa dedicada al 'marido y a un hijo pos y probar cómo la producción de crianza que yo tenía. Entonces, 
radiofónica puede ser accesible a to para mí la emisora fue como una vendo tipo de personas, si hay la forma tana que para mí se abrió, por la cual 
ción y la atención a sus capacidades yo pude ir dando cositas y recibiencreadoras. El contenido proviene de do, después fue como una puertavarias fuentes: las memoriasde los ta más amplia cuando ya entré a lo que 
lleres y otros documentos escritos; fue la capacitación" dice Mercedes 
entrevistas con las participantes, las 

Ulate, una de las participantes. 
facilitadoras y el director de la radio; 
encuestas llenadas por los participan Los anexos muestran los métodos 
tes y dos debates grupales, uno con y las técnicas utilizados, y los temas 
el equipo de Voces Nuestras y otro tratados. El documento será de gran 
con las mujeres. beneficio para quienes están trabajan

El texto recorre desde el inicio del do en capacitación radial y en pro
proceso de capacitación, la propuesta yectos de desarrollo con la 
original, el escenario; hasta un balan participación de mujeres. 
ce de la experiencia, sus principales 
acontecimientos, los temas tratados, LUCIA LEMaS 

1~~i!~1lli1lt*)1¡¡~ NOTA A LOS LECTORES ~t.m1if&\\I1!j 

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han 
?;;,:,•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes. 

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el 
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y 
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el 
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o, 
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al 
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En 
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua. 
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de 
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores. 

Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana 
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de 
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un 
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la 
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el 
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan 
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del 
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio. 

Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y 
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres 
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por 
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e 
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito. 
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere 
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan 
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los 
periodistas. . 

¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre 
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción, 
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género. 

Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el 
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de 
la comunicación. 
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DELACOMUNICACION 

\ 
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