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

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

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

dan sentido a la vida de una comuni
dad. 

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

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

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

La caja registradora se ha convertido en la editora de ciertos me
dios impresos dentro de una tendencia que considera que "el texto 
es despreciable", algunos entretelones de la radiopasión del padre 
de la radionovela: Félix B. Caignet, la vigencia de la onda corta tra
dicional y otros temas de interés constituyen esta edición 55 con la 
que esperamos seguir su citando el debate y la socialización de pen
sares y sentires acerca del multifacético mundo de la comunicación. 
Al acercarnos al décimo quinto aniversario de Cbasqui, en su segun
da etapa, renovamos nuestra fe en este cometido y en nuestros lec
tores, interlocutores y parte sustancial de él. 
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¡11;;~:':':':'\l¡;;::'::::' eriodismo y ~iv:'lgación científica son actividades 
@i ':~': ...::::~ cada vez mas importantes en un mundo 
@r 'nr' crecientemente tecnologizado y dependiente de I ;:1:~:~~E::¡:r más 
la ciencia. 

comunicación y la 
ciudad, no solo en la 
perspectiva del diagnóstico, 
sino también en la de la 
proyección hacia una 
ciudad más humana, más 
democrática. 
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grupos de mujeres y jóvenes. Un tra
bajo también que me ha enseñado 
mucho sobre la vida de las mayorías, 
tan diferent.e a lo que conozco de Ho
landa". 

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

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

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

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

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

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

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

CIESPAL 
Quito, agosto de 1996 

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

':.si~ 

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

ANDRES LEON 

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

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

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

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

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

DANIEL PRmTo CASTILLO 

UCLAP 
de reflexión para conocer a cabalidad 

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

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

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

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

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

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

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

trabajando 350 personas, organizadas lización integral, como personas, prácticas de la comunicación y educa
en 70 grupos, en 12 países de Latinoadentro de un mundo de seres en rela ción en comunidades rurales, organiza
mérica. ción. ciones campesinas, gru pos barriales, 

90 CHASQUI 55, septiembre 1996 

56	 El graffiti: spray, paredes y 
algo más ... 
Patricio Falconí 

58	 Comunicación municipal, un 
aporte a la democracia 
Fernando Ossandón C. 

61	 En Caracas: una radio 
sin antena 
José Tomás Angola 

64	 Periodismo urbano: hacia una 
nueva generación de 
periodistas 
Ana María Mira/les 

66	 Por una ciudad comunicable y 
com unicadora 
Alejandro Alfonzo 

69	 Periodismo urbano y 
calidad de vida 

APUNTES ENTREVISTA 

72 Romper lanzas por la onda 
82 Otras huellas de Félix B. 

Caignet
corta tradicional Joaquín G. Santana 
Ignacio Canel B. 

75 Neofrivolización en la prensa 85 IDIOMA y ESTILO 

Carlos Morales El periodista y el gerundio 
Hernán Rodríguez Castelo 

78 El cartero siniestro 
Christian Ferrer 90 RESEÑAS 

~¡~¡~¡i~g~;l~~~mm;;~~f¡~~~Iii1IifIif¡i¡r~riI~jijijfi¡iI~~@m~~IIiI~jii~~jrimt~~~i~~im@t¡i¡iji¡i¡ij¡j~fj@jI~JII~¡@Ir¡}tIi¡i¡fi~Ii~@fIrrr~~~~m~j¡¡¡i¡;¡;¡;¡;¡~¡iImr~¡¡j¡¡;¡if¡tIftm¡mifm~ 

NUESTRA PORTADA 

Caracteres de miseria en
 
el quinto piso.
 

Oleo sobre lienzo.
 
70 x 120 cm. 1994
 

LUIGI STORNAlOLO 

DIS~O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 
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M\JEIDllCOS y IPIEIRJIOIDIISl,AS
 

El profesional de la salud, por 
lo general, no es experto en el 

uso de los medios de 
comunicación. Los expertos 

comunicadores muy rara vez 
tienen preparación en 

asuntos de salud. El periodista 
en saludsurge, entonces, 
como elpunto medio ideal 

entre estos dos extremos; pero 
deberá tenermucho cuidado 

con los tres enemigos del 
hombre, que también acosan 

alperiodista: el mundo, el 
demonio y la carne. 
j~@}~~~~mjmm~m~~~~~m~m~j~~~rrr~mm~m~~f~~~~@~~ll1~¡~~~¡j, 

JUAN MENDOZA VEGA, colombiano. Médico, profesor 
universitario. Director de la revista Tribuna Médica. 
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dados por los miembros de la red, 
quienes, a tal efecto, utilizarán el o 
los sistemas técnicos convenidos y 
su propia capacidad instalada. 
Promover, desde su ámbito de espe
cialización y en torno al tema de pe
riodismo urbano, el mejoramiento 
constante técnico y profesional de 
los miembros de la red. 
Contribuir con sus actividades a la 
promoción y fortalecimiento de las 
condiciones que coadyuven a elevar 
la calidad de vida de lasciudades de 
América Latina y mejorar la capaci
dad relacíonadora y comunicadora 
del espacio urbano. De 'Igual forma, 
contribuir a la integración cultural, so
cíal e informativa de la regíón. 

b) En el área de la formación profe
sional. 

Diseñar, planificar y ejecutar un pri
mer e intensivo curso de especialización 
de alto nivel sobre periodismo, ciudad y 
procesos urbanos al cual asistirían los 
periodistas participantes en la reunión de 
Quito, así como los de otros diarios de 
ciudades de la región que convengan 

con losfines de esta iniciativa. Se solici
tó en particular a la UNESCO que elabo
re un perfil de proyecto en el cual se 
concrete la idea, el programa académi
co, la bibliografía y otros aspectos; a la 
vez que permita la búsqueda de los re
cursos económicos necesarios. Inicial
mente sepropuso que elcurso se lleve a 
cabo en marzo o abril de 1997 y se de
sarrolle en dos semanas. 

e) En el'área de la investigación y 
losestudios. 

Diseñar, planificar y ejecutar un aná
lisis decontenido de las primeras pá
ginas de los siete diarios 
involucrados, con el objeto de esta
blecer la frecuencia, características, 
temas y género periodístico de lasin
formaciones publicadas, en tales pri
vilegiados espacios, sobre la ciudad 
y asuntos urbanos. Como período de 
estudio se señalaron los meses de 
octubre a diciembre de 1996. Se so
licitó a la UNESCO la cooperación 
para llevar a cabo esta tarea. Por su 
parte, los medios participantes asu
mirían la responsabilidad de enviar el 
material base del análisis de manera 

periódica a la oficina regional de la 
UNESCO en Quito. 
Realizar un estudio piloto sobre los 
contenidos de comunicación y bases 
para el diseño y ejecución de políti
cas de comunicación para el desa
rrollo de la ciudad, presentes en al 
menos tres planes estratégicos urba
nos de igual número de alcaldías de 
América Latina. Se sugirieron los 
municipios de Quito, Chacao, Santia
go, Río de Janeiro y Cartagena. 

d) En el área de la producción. 
Una vez quemedien lasconsultas in

ternas dentro de cada una de lasredac
ciones, planificar y coordinar un trabajo 
editorial entre octubre y diciembre, para 
que los periodistas involucrados abor
den, mediante artículos y/o reportajes in
dividuales, al menos tres temas, cuya 
publicación se haría de manera mensual 
y de forma simultánea enlosrespectivos 
diarios. Los temas sugeridos fueron: la 
ciudad como ámbito de comunicación, 
los gobiernos municipales de las capita
les nacionales de la región y la apropia
ción del espacio público de la ciudad por 
parte del ciudadano. O 
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miento y esa información se consi
gue que cada individuo integrantede 
la comunidad pueda obrar de mane
ra acorde con sus propios intereses 
y los de su grupo en materia tan im
portante, pero también se pueda de
fender de impostores y falsos 
profetas que, por desgracia, no es
casean y cuyo reiterado intento se 
caracterizapor buscar lucro median-
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te la explotación habilidosa de la ig
norancia, la credulidad y la esperan
za de sus semejantes, a los que 
ofrecen milagrerías y seudo-ciencia 
bajo seductores ropajes de diversa 
índole. 

Millones de latinoamericanos de 
todas las edades no tienen todavía, 
en estos años finales del que pode
mos llamar "gran siglo del progreso", 
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queda de fuentes, etc. En este contexto 
de cambio hay un proceso de urbaniza
ción de los medios que se manifiesta en 
el mayor espacio que se asigna a las 
ciudades, en su conversión en un actor 
relevante del desarrollo urbano y en la 
potenciación de la ciudad como medio 
decomunicación. 

e) El fortalecimiento de los munici
pios como poder local ha llevado a rede
finir las funciones de las tradicionales 
relaciones públicas institucionales. En la 
actualidad, la comunicación es una nue
va actividad quetiene quever con el res
cate de la proximidad del municipio con 
la población y de mejorar la calidad de 
vida delosciudadanos. 

f) Las actividades de investigación 
sobre los procesos de comunicación en 
la ciudad deberían incrementarse no so
lamente por parte de los medios de co
municación sino de los organismos 
especializados de los gobiernos locales, 
las universidades y los institutos priva
dos que trabajan el tema urbano y las 
agencias internacionales. Uno de los 
puntos de partida pudiera ser una visión 
integral de la comunicación en el espa
cio de la ciudad donde se manejen dis
tintas variables y no solo la de los 
medios de comunicación social. Estos 
estudios pudieran ser ejecutados y desa
rrollados con una aproximación interdis
ciplinaria. 

Lanecesidad de elaborar, planificar y 
ejecutar un plan de acción a mediano 
plazo que, como resultado de las discu
siones, propuestas y sugerencias que 
surgieron a lo largo de las jornadas, per
mita avanzar en el tema que nos ocupa 
y alcanzar los objetivos propuestos en la 
convocatoria de la reunión que fueron 
perfeccionados y enriquecidos enJos de
bates. Entre las ideas surgidas destaca
ron: 

a) Organizar y desarrollar una red 
informal cuyo núcleo inicial estaría cons
tituido por los diarios latinoamericanos 
invitados a la reunión técnica. 

b) Analizar los planes estratégicos 
urbanos elaborados porlosgobiernos lo
cales para determinar la presencia o no 
depolíticas decomunicación. 

e) Establecer e identificar nuevas y 
alternativas fuentes de información en 
función de los trabajos periodísticos so
bre la ciudad, que realizan los diarios. 
De igual forma, se propuso incorporar 

nuevos actores sociales, políticos, cultu
rales, técnicos y económicos a la pauta 
noticiosa sobre lo urbano. 

d) Como mecanismo de leedback y, 
portanto, de uso interno, diseñar, planifi
cary llevar a cabo periódicamente análi
sis de contenido de los diarios 
participantes en la red con el objetivo de 
establecer cuantitativa y cualitativamente 
el tratamiento que se da a la ciudad y a 
lo urbano. 

e) El intercambio sistemático de artí
culos, informaciones, reportajes, datos 
estadísticos e indicadores y demás ex
periencias periodísticas sobre el tema 
ciudad, entre los medios miembros de la 
red. 

f) Promover y organizar programas 
de alto nivel para la formación profesio
nal de loscomunicadores sociales, tanto 
en el ámbito del periodismo para la ciu
dad propiamente dicha, como en el tema 
de lo urbano como proceso político, so
cial, cultural, técnico y económico. 

g) Motivar a las redacciones de los 
diarios para que seconsolide la especia
lización en periodismo urbano como gé
nero y actividad profesional con las 
consideraciones de estabilidad, continui
dad, apoyo institucional e importancia 
debidas. Ello no solo en beneficio del 
medio en sí mismo sino fundamental
mente en el del lector citadino. 

h) Estudiar la posibilidad de editar y 
distribuir periódicamente, entre los 
miembros de la red, una suerte de docu
mento o boletín que recoja losreportajes 
y noticias publicados porlosdiarios invo
lucrados. 

i) Intercambiar a corto plazo, entre 
los diarios involucrados, informaciones 
sobre losprocedimientos, técnicas y me
canismos empleados por cada uno de 
los periodistas para el tratamiento del te
ma ciudad en sus respectivos periódi
cos. 

i) Incorporar a los estudiantes y pro
fesores de las facultades/escuelas de 
comunicación social a esta iniciativa y 
preocupación sobre el periodismo urba
no. A tal efecto se señaló que dentro del 
programa de la UNESCO se contempla 
un trabajo sistemático con la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Co
municación Social (FELAFACS) y el cur
so de especialización que sobre 
periodismo urbano desarrolla la Universi
dad Pontificia Bolivariana de Medellín, 
con el apoyo de la UNESCO. 

k) Que la FLACSO y la UNESCO 
convoquen, dentro de un año, a una 
nueva reunión técnica para evaluar la 
ejecución del plan de acción y el desa
rrollo de la red, ambos productos deriva
dosde este encuentro en Quito. A tal fin 
se solicitó a las dos entidades referidas 
que exploren las posibilidades para que 
el anfitrión de ese encuentro sea uno de 
los diarios involucrados, con la participa
ción del respectivo gobierno local y otras 
entidades de comunicación nacionales e 
internacionales. 

plan de acción 

a) En el área del desarrollo organí
zativo. 

Proponer la organización de una red 
para el tratamiento sistemático del 
periodismo urbano. El núcleo inicial 
de esta figura estaría conformado 
por losdiarios participantes en el en
cuentro de Quito.Los objetivos gene
rales deesta red serían: 
Mantener y desarrollar la red me
diante actividades y proyectos rela
cionados con la investigación, 
documentación, tratamiento y publi
cación de lostemas relativos a la ciu
dad y los procesos urbanos en 
general de las ciudades de los paí
sesdeAmérica Latina. 
Intercambiar, de forma planificada y 
sistemática, informaciones, noticias y 
otros materiales periodísticos sobre 
la ciudad y el entorno urbano para su 
posible difusión a través de los dia
rios afiliados segú n los criterios, te

idea clara sobre su propio cuerpo, 
como no sea la empírica y superfi
cial que puede ofrecerles la expe
riencia de sus sentidos. Así, bien lo 
saben los profesionales en ejercicio, 
es muy difícil conseguir toda la cola
boración por parte del enfermo y de 
sus parientes. 

Esa ignorancia justifica o, mejor 
aún, exige esfuerzos especiales pa
ra vencerla como parte de todo plan 
de progreso nacional o regional. Pe
ro gran parte de quienes deben reci
bir tales esfuerzos viven en 
condiciones en las que rara vez tie
nen contacto con los médicos y de
más profesionales de quienes 
recibirían la educación e instrucción. 
Las oportunidades de información 
para ellos se limitan a lo que puedan 
ofrecer las páginas de los diarios o 
revistas de poco precio, programas 
de radio y los espacios de la televi
sión gratuita que alcanzan a mirar 
en el receptor de algún vecino-ami
go algo más afortunado. Todo les 
parece interesante, eso sí, aunque 
el tema no tenga actualidad inmedia
ta ni esté producido con refinamiento 
intelectual o periodístico. 

Gran parte de quienes ejercen 
profesiones relacionadas con la sa
lud no tienen formación en el campo 
de las comunicaciones masivas ni, 
por otra parte, posibilidad de llegar 
por sí mismos a los grandes conglo
merados humanos que requieren 
sus palabras. Surge, así, imperiosa 
la necesidad del comunicador cientí
fico profesional, del periodista en 
Salud que pueda establecer el 
"puente" adecuado entre la fuente 
de la noticia científica, el medio que 
ofrece los espacios con la condición 
de que se le entreguen materiales 
adecuados tanto en su contenido co
mo en su forma, y los receptores 
ávidos o indiferentes a quienes de 
todos modos es necesario conven
cer de la pertinencia y utilidad de 
esa clase de noticia. 

Los enemigos del hombre... 

Son tres, pregonaba el viejo cate
cismo católico antes de las moderni
zaciones conciliares de este siglo, y 
los identificaba: el demonio, el mun
do y la carne. Del mismo modo, con 
los mismos números y nombres, 

pueden identificarse hoy los enemi
gos del Periodismo Científico. 

De las propias entrañas de la 
ciencia surge el demonio: cegados 
por el orgullo, empeñados en brillar 
a cualquier precio y ocupar lugares 
eminentes, algunos científicos no 
vacilan en mentir sobre sus trabajos 
y buscar así con datos falsos o de
formados -que entregan al periodista 
con la baja intención de aprovechar 
su inocencia, su entusiasmo, su re
lativo desconocimiento de los deta
lles del asunto- el aplauso del 
público. Si llega a surgir controversia 
y alguien descubre la verdad, ellos 
mismos no vacilan en lanzar la culpa 
sobre el comunicador, a quien acu
san de no haber entendido sus expli
caciones, de haberlos interpretado 
mal, de haber inventado por su pro
pia cuenta lo que aseguran no haber 
siquiera insinuado jamás. 

Para fortuna de todos, no es muy 
frecuente el ataque personal de este 
Lucifer. Contra sus artimañas vale 
solamente la buena preparación del 
periodista, la sana costumbre de to
marlo todo "con un granito de sal" 
representado en una dosis prudente 

de escepticismo, el cuidado en reco
ger los documentos, confrontarlos y 
conservarlos para futuros desarro
llos, la búsqueda de claridad que 
puede llegar hasta la consulta con 
otros científicos respecto de las afir
maciones o datos de alguno de 
ellos. 

En el ambiente que nos rodea vi
ve y se nutre el mundo: la presión 
de individuos o entidades interesa
dos en destacar y a veces en mini
mizar u ocultar personajes, inventos, 
hallazgos de la ciencia, por motivos 
que nada tienen que ver con ella 
misma. El sabio a quien su gobierno 
nacional quiere mal porque ha teni
do determinadas actitudes políticas 
y que, como consecuencia, ve silen
ciados sus trabajos; la institución cu
yas teorías se hacen resonar como 
verdades reveladas y cuyos logros 
se inflan y pregonan con bombos y 
platillos porque tras ellos se desplie
ga el nombre del benefactor que pu
so el dinero para esos trabajos; uno 
y otra son ejemplos de la amenaza 
del mundo sobre el periodismo cien
tífico, sobre su independencia y ho
nestidad. 

Louis Pasteur 
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La carne, por su parte, es para certeza de que, para no traicionar su recta como a través del periodista y 
infortunio nuestra propia carne dé propia esencia, el ser humano en los medios de comunicación. 
bil de periodistas sometidos a tenta cualquier circunstancia debe obrar Ese "nuevo médico" debe saber 
ción. En nuestras entrañas bulle el 
deseo de publicar la "chiva" o noticia 
singular de máxima actualidad; el 
sueño-de obtener con algún trabajo 
nuestro ese esquivo premio nacional 
o internacional que además del ho
nor viene dotado con sabrosa suma 
de dólares; el anhelo de un nombre 
ampliamente reconocido, de aque
llos que hacen volver la cara a las 
gentes y suscitan susurros en los si
tios públicos; y muchas veces, refre
nados por la voluntad pero quizá no 
menos pungentes, la molestia contra 
el investigador que nos hizo eviden
te su desprecio, el afán de favorecer 
al que por otras causas "nos cae 
bien" o la posibilidad de convertir en 
moneda para nuestro bolsillo cierto 
informe o artículo siempre que lo 
maquillemos un poco. 

Contra las amenazas del mundo 
y de la carne, solamente sirve el bro
quel de una ética profesional bien 
grabada en el fondo de nuestra con
ciencia, que se base en la sólida 

estrictamente de acuerdo con sus 
propias "tomas de posición", a las 
que haya llegado después de anali
zar el acto respectivo a la luz de los 
principios, las normas y las convic
ciones que haya adoptado para el 
"sentido" de su vida. 

La disposición del médico 
Latinoamérica en el siglo XXI re

querirá, pues, un número importante 
de periodistas científicos y de perio
distas en salud que ayuden a crear 
la conciencia colectiva de lo impor
tantes que son la ciencia, la tecnolo
gía y su uso y aplicación en forma 
humana, que es tanto como decir 
para el ser humano y en ningún ca
so a costa de este. 

Pero desde ahora se debe seña
lar que, en la formación de los médi
cos y demás profesionales de la 
salud para ese futuro ya inmediato, 
es indispensable incluir aspectos re
lacionados con la comunicación con 
sus semejantes, tanto en forma di-

ARENAjournal 
A twice-yearly, intemationally oriented scholarly periodical, ArnajOllr'll4l will continue a 
commitment of the first serie; of Arena to publishing material which rellects on a renewed 
left criticaJ practice. It is a place for theoretically and ethically concemed discussion on the 
prospects forco-operation within contemporary life. 
AretUJjountal wi\l respond to the challenges of the last twenty years to the 'classical' 

accounts of social Jife which have emerged from theories of subjectivity and the signo 
chaJlenges which have affected the status of figures such as Marx,Weber and Durkheim, as 
well as post-classical theorists suchas Habermas and Giddens. Acentral focus of thejoumal 

is upon the interpretive and technical intellectual practices and their relation to the 
reconstruction of social processes, class relations, forms of selfhood and community Jife. We 
welcome contributions from various perspectíves which engage with the ¡ouma/'sspecial 
concerns, 

ARENAjolll'1laf No. 5, 1995 

S1lb8crlbe lo Are_JONrruIl 

Rates (In Australian dollars please) 
1 year 2 years 3 years 

Individuals 16 28 42 
Organizatioris 25 45 65 
Ooerseas. surface postage add J6; atr add J14 

cómo explicar a la persona enferma 
que se pone en sus manos, en el 
lenguaje que ella entienda, todo lo 
relativo al diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento con los detalles necesa
rios para conseguir su colaboración 
adecuada. Debe estar convencido 
de que esa es parte fundamental de 
la atención, que los minutos inverti
dos jamás se pierden y dan por el 
contrario frutos óptimos. 

Debe también perder el temor, la 
desconfianza ante el periodista cien
tífico y acostumbrarse a colaborar 
con él de manera eficiente, evitando 
cualquier tentación de aprovecha
miento ilícito. Del trabajo conjunto 
saldrá una sociedad mejor informa
da y, por lo mismo, más dispuesta a 
trabajar en busca de mejores condi
ciones de vida y salud, empezando 
por presionar si fuere necesario a 
sus gobernantes y representantes 
elegidos, para que elaboren y aprue
ben los instrumentos legales enca
minados a tan laudable fin.• 
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Periodismo
 

urbano y
 
calidad de vida
 

Del 12 al 13 de septiembre de 1996 se realizó 
en Quito la Reunión Técnica 

Latinoamericana "Periodismo urbano y 
calidad de vida en la ciudad" convocada por 

la UNESCO y la FLACSO-sede Ecuador. El 
texto que sepresenta a continuación esuna 
parte de la versión provisional del informe y 
propuesta delplan de acción discutido en 

esta reunión. No obstante el carácter § 
.Bprovisional de este documento, por la 
~i 
::;relevancia de su contenido, Chasqui lo pone § 

a consideración de sus lectores. 

~~~~~~~;~~~~~¡¡¡~~;;~~~~¡t~f~¡~~~¡~¡~~~¡~¡~¡¡¡;¡¡¡¡¡~~ff~¡~¡~t¡~¡~¡¡~t~r¡¡~ti¡If¡¡¡¡¡¡~¡~¡~¡;¡~¡~¡¡¡~¡~¡~;~¡~¡¡~~~¡¡¡¡ 

1'1~~~~if~:~;~]
 
~~:m:!:~;:::: o::::::::: rrollo urbano y el mejora

miento de la calidadde vida de la ciudad 
y sus resultados; b) las propuestas de la 
FLACSO para profundizar y ampliar la 
reflexión sobre los procesos urbanosy la 
crisis de la ciudad latinoamericana; c) di
ficultades, limitaciones y posibilidades en 
la relación gobiernos locales/alcaldes y 
los cíuoadanos en el espacio urbano; d) 
principales aspectos del diseño, organi
zación, ejecución y evaluación de políti
cas de comunicación de los municipios 
de Quito, Chacao y Guayaquil; e) los 
problemas y las posiblessolucionesrela

cionados con la población y el crecimien
to urbano en América Latina; f) principa
les experiencias en la investigación, 
tratamiento, presentación y difusión de 
las informaciones y de los temasrelacio
nados con varias dimensiones de la ciu
dad. 

Conclusiones 

La problemática, aportes y posibilida
des del periodismo urbano, según lo vis
to y analizado, se resumen a 
continuación: 

a) Las ciudades tienen un peso se
cundario dentro de la prensa nacional, lo 
cual tiende a recluirlas en una escena lo
cal sin proyección nacional y en espa
cios secundarios dentro de los 
periódicos. 

b) Se percibe una centralización de 
la información en tanto las grandes ciu
dades concentran los temas y las fuen
tes de información fundamentales 
además de que, en sí mismas, son noti
cia. Por otro lado, las ciudades interme
dias y pequeñas solo hacen noticia 
cuando en ellas se produce un desastre 
de proporciones. 

c) Generalmente, la presentación de 
la información periodística es fragmenta
da, tanto por el peso de una concepción 
de ciudad en términos de patologías co
mode la utilización fundamental de fuen
tes formales oficiales. 

d) Existe gran flexibilidad en los me
dios impresos de información que se ex
presa, por ejemplo, en la permanente 
innovación tecnológica, rediseño, bús
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