
Señalaré brevemen te las diferencias de estilo, 
cronología y localización de la 
comunicación rural. La cuestión del estilo 
diferenciado es fundamental para la 
comprensión de la comunicación rural y sus 
particularidades. Movidos por un 
modelo interesado en los efectos, en las 
escuelas de comunicación hemos sido programados 
para pensar e investigar de acuerdo con una rígida 
metodología con "P" de persona, "P" de producto, 
"P" de progreso y "P" de positivismo, porque la 
mayor ventaja de nuestros empleos estaban en los 
"MMC" (Medios Masivos de Comunicación), 
interesados en captar la atención y comandar los 
tiem pos de sus audiencias. En este proceso 
olvidamos, casi por completo, girar en 90 grados la 
forma de mirar nuestros parámetros y análisis. 
Olvidamos aprender y enseñar la metodología 
comunicológica de Stephenson (1971), una 
metodología en "C" de cuestionamiento, "C" de 
cuociente, "C" de circunstancia previa. Y por el 
dominio de los contenidos que redimen las formas 
de manipulación, estamos demostrando deficiencia 
en el desarrollo de una teoría que especifique 
cambios de hábitos comunicacionales, de acuerdo 
con el análisis de los contenidos en cuestión. 
Analizando la tipología de las personas y no de las 
cuestiones, acabamos estudiando audiencias y nos 
distanciamos de los mensajes. Como todo cuociente, 
el de la eomunicación es el resul tado de una 
relación. Es necesario comprender cuáles son los 
contenidos que nos aproximan y nos alejan en las 
relaciones interpersonales. En esta área, la 
comunicación social puede legamos una de sus 
mejores contribuciones. Por la premura de entender 
la difusión de las nuevas técnicas productivas, 
olvidamos los problemas que existen respecto a las 
relaciones sociales (Marcatti y Ferreira, 1986). La 
población rural, antes que nosotros, se dio cuenta 
de 10 que estaba ocurriendo con la entrada del 
capitalismo en el cam po (Canu to y Quesada, 1984) 
e inició una serie de formas de relacionamiento y 
de asociación para tratar de modo positivo los 
diversos asuntos. Recientemente, la industria 
cultural cayó en la cuenta de que la forma de 
reproducción masiva estaba relegando las diferencias 
estilísticas a un segundo plano. Desde entonces, se 
permitió la programación como las de "Globo 
Rural" o de la "UDR", con dicciones disonantes, 
pero que, por el lenguaje simplista utilizado, acaban 
cayendo en un "an ti-estilo" (Castanho, 1985). 

Como segundo punto, la diferencia en la medida 
del tiempo, quizá sea la particularidad primordial 
para distanciar la comunicación rural de la 

tradicional comunicación urbana. El tiempo 
comanda todo en el campo: tiempo para sembrar, 
tiempo de lluvias, tiempo de celo, tiempo de reposo 
para el suelo, para reconstituir su fertilidad 
natural, pero, como vemos, no es un tiempo que 
pueda medirse en horas, minutos y segundos. Es 
un tiempo que se mide en lunas, zafras o ciclos de 
tres a cinco años (quince a veinte años para 
empezar a entender el reciclaje de sequías e 
inundaciones). No existe gerente de marketing 
que dure tanto o pueda esperar tanto para 
encuadrar los efectos de su campaña en los cuadros 
y gráficos demostrativos. En razón de que tiene 
tiempo para oír, la gente del campo no tiene 
necesidad de hablar. También porque la cronología 
es menos acelerada; allí repetir no es problema y, 
por tal motivo, si una determinada zafra no resultó 
como se esperaba, fue porque "Dios así 10 quiso" 
y simplemente hay que intentar de-nuevo. Parece 
exasperante, ¿no es verdad? No tanto, si la esencia 
está en vivir y no en vender. 

R
especto de la integración campo-ciudad, 
Bignotto (1983), en un excelente artículo 
ecológico, hace algunas consideraciones 
sobre 10 antes anotado para una mejor 

comprensión urbana sobre la comunicación 
rural. Mientras en el espacio se 
comprueba 10 plural y se contrastan las diferencias, 
en el tiempo es donde se percibe 10 nuevo para 
alejarse de un cuadro de ciclaje y alcanzar un fin 
pretendido. El tiempo es sepulcro, repetición 
dentro del reciclaje de 10 cuotidiano o ilusión de 
satisfacciones finitas. Lo nuevo escapa al control 
de 10 pensado y de 10 esperado. ¿Por qué la 
agricultura tradicional preserva, mientras la 
industria urbana contamina? ¿Qué escuelas de 
comunicación enseñan que el estrangulamiento de la 
creatividad reside en la aceptación de una matriz 
que ahuyenta a la historia como palco para que 
surja 10 nuevo? Visto así, 10 nuevo ilusoriamente 
libera porque implica vivencia en el tiempo hasta 
que esta nueva opción nos conduzca a una nueva 
adicción que se apropie de nuestro tiempo. 

En este sentido, considerando que en el campo 
hay más tiempo para observar, se analizan también 
en forma más aguda los contrastes, aunque en forma 
empírica dadas las limitaciones del horizonte 
familiar. El metropolitano piensa en 10 rural como 
un todo homogéneo y cohesionado. El rural como 
cualquier grupo minoritario y dominado, percibe 
con más claridad los cambios existentes en el mundo 
urbano. En el interior hay más conciencia de las 
diferencias de orden y de estilo existentes en las 
ciudades. 
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Bueno, un método eficiente de seguimiento, EL DIAGNOSTICO 
realmente no tenemos; pero hemos hecho algún
 
tipo de trabajo. Hace cuatro años se hizo un
 La hipótesis de trabajo podría 

formularse así: la modificación de 
los hábitos alimentarios de los ha

estudio de seguimiento bastante concienzudo, 
se localizó a una parte importante de nuestros 

bitantes del Departamento deestudiantes, se llenaron cuestionarios sobre sus 
Chilecito permite disminuir -oex periencias, sobre la relevancia y pertinencia 
atemperar- los casos de desnude la formación que recibieron en la escuela 
trición moderada entre la pobla

en cada una de sus áreas de trabajo, etc. 
ción infantil de bajos recursos 

Ese trabajo nos dio bastante luz, de hecho mucha económicos. 
de esa información la estamos usando ahora en Los efectos secundarios del 
procesos de revisión curricular que estamos proyecto para modificar esos há
desarrollando. Hemos tenido buena experiencia bitos podrían ser: confianza de la 
en términos de la ubicación de nuestros egresados, población en el personal sanitario, 
aunque no tenemos cifras específicas año tras año. aumento de asistencia a los con
Pero en ese momento particular, cuando hicimos el troles médicos periódicos, organi

zación de la comun idad para proestudio hace cuatro años, logramos encontrar un 
tección de la salud, participación 400/0 de nuestros egresados a nivel de bachillerato 
de los miembros de la comunidad y pudimos hacer contacto con ellos; un porcentaje 
en actividades sanitarias. agentes del proyecto y los mora una alimentación balanceada para bastante alto estaba trabajando en posiciones de la Entreui/ta a Los objetivos del proyecto fue dores de los barrios, y a conocer prevenir la desnutrición y generar industria de los medios de comunicación en Puerto 
ron mejorar el estado nutricional los puntos de vista de la pobla un proceso de participación coRico yen agencias de Gobierno con dependencias de la población y en especial el de ción sobre el proyecto. munitaria.

de información. Ahora bien, dentro del programaPedetico Igle/ial la infantil hasta de seis años; con Más tarde, cuando el proyecto En la primera etapa se dieron 
de graduados no tenemos mucha información. tar con datos seguros y completos entró en su segunda etapa, se sucesivamente los siguientes pasos: 
Los graduados son un número mucho más limitado, sobre el estado de nutrición de la prefirió la estrategia de la comu convocar a un levantamiento de 
no ha habido un número sustancial de egresados del Daniel Prieto Castillo visitó la Escuela de población de los barrios tomados nicación en grupos pequeños por datos nutriciona les, hacer propa
programa, creo que no llegan a 50 egresados en los para el proyecto; difundir inforComunicación Pública de Puerto Rico en febrero que así se podía iniciar a la co ganda de esa convocatoria, levan

mación sobre el problema escogi15 años que lleva de establecido y no hay mucha munidad a que participara comopasado y entrevistó a su director, el maestro tar los datos, entregar los resu1
do, sus causas y soluciones; me tal. En efecto, en grupos peque tados a la comunidad, hacerinformación sobre ellos.Federico Iglesias. 
jorar la dieta, y generar un proceso ños es más fácil advertir quiénes encuestas alimentarias, hacer en
de participación de la comunidad muestran madera de líder, es más trevistas alimentarias y reunirseUstedes tienen una organización ligada al sistema 
para la atención de sus problemas fácil también que la gente parti con las organizaciones barriales. de enseñanza propio de los Estados Unidos. ¿Cómo¿Cuáles son los antecedentes de la Escuela? 
de salud. cipe y exponga sus criterios -de La convocatoria consistió en infunciona por dentro la carrera, cuál es el sistema de 

La estrategia adoptada debía este modo se rompe una estructu vitar a los vecinos de los dos baLa Escuela se organizó hace 15 años en 1972, trabajo de los estudiantes? 
adaptarse al tipo de sociedad de ra de comunicación vertical- y rrios casa por casa a que concu

como un programa de postgrado en Comunicación Chilecito. Era una sociedad en es mucho más probable que se rrieran con sus hijos menores de 
Es muy similar al programa de estudios de las Pública, posteriormente en 1977, se creó el transición en la que coexistían acepten cambios de comporta seis años a la Sala de Atención 

universidades típicas de los Estados Unidos:programa de bachillerato como nosotros lo llamamos, grupos primarios y secundarios; miento que no son una motiva Primaria de la Salud para un con
que es el pregrado. Ambos programas tienen una trabajamos sobre créditos-horas-semestres. Un curso con todo, predominaban en sus ción puramente individual. trol nutricional. En esa Sala se 
orientación general aunque el de maestría fue típico tiene tres créditos semestrales y la carga estratos bajos relaciones primarias. La radio y el mimeógrafo apo iba entregando a cada padre con

A este tipo de relación le cuadra inicialmente concebido como un programa a ser regular de un estudiante en un semestre es de unos yaron este proceso de comunica currente una cartilla (número uno) 
bien la comunicación personal, ción grupal. orientado en siete áreas de especialidad: Relaciones 12 créditos; esa es la carga típica; por lo tanto tiene con informaciones sobre lo que es 
menos formalista y la comunica la desnutrición y cuáles son susPúblicas, Publicidad, Teoría de Comunicación, unos 4 cursos simultáneamen te cada semestre. El 
ción en grupos reducidos, menos LA EJECUCION DEL síntomas. Se les recordaba el luprograma de bachillerato está organizado en 4 añosPeriodismo, Radio, Cinc y Televisión. En la práctica 
amenazante. Incluso los estratos PROYECTO gar, día y hora del relevamiento. de 2 semestres, y el de maestría en 2 años. Estasno se establecieron realmente programas 
medios y altos mucho más moder Este primer contacto fue reforson condiciones ideales, en la realidad los de especializados en ninguno de los dos cursos, ni en 
nizados y de relaciones formales De acuerdo con los objetivos zado por flashes de Radio Munibachillerato toman 5 años y los de maestría tiendenel de bachillerato ni en el de maestría. La Escuela por su profesionalización estaban el proyecto se dividió en varias cipal que acompañó y reforzó 

a tomar de 3 a 4 años. El programa de maestríatiene en este momento unos 400 estudiantes en el condicionados por un sistema de etapas. Una de información (es cada uno de los pasos.
tiene también un examen de grado, terminan todosprograma de bachillerato y unos 60 en el de relaciones sociales propio de co tado de nutrición, consumo de Al relevamiento de datos acu
los cursos requeridos, toman un examen demaestría. Tenemos una Facultad con 12 profesores munidades pequeñas. alimentos, dar información sobre dieron cuatrocientos niños, esto 
capacitación de grado y luego pasan a hacer unaa tiempo completo y con 22 a tiempo parcial. Dadas estas 'circunstancias, las los daños que causa la desnutri es, aproximadamente el sesenta 
tesis de investigación. estrategias de comun icación de ción). Otra, la segunda, para ha por ciento del total de la pobla

bían ajustarse a las exigencias de En relación con el medio de Puerto Rico, ¿ cuál Tradicionalmente la Escuela había estado bastante cer conocer a la comun idad los ción infantil de hasta seis años y 
un trato personal, a propiciar un resultados de la primera etapa, de esos dos barrios. ha sido la incidencia de los egresados en las aislada en este sen tido por mil razones: estuvo más 
clima de confianza entre los convencerla de cúan importante es Concluido el levantamiento de distintas salidas profesionales? orientada a nuestra relación con la universidad 
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Vamos a describir un proyecto de 
planificación de la comunicación 
al servicio de una causa muy con
creta: educar para combatir la des
nutrición infantil. 

Quien llevó a cabo este proyec
to fue la Escuela Superior de Pe
riodismo y Comunicación de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina). Quienes se beneficia
ron del proyecto fueron los niños 
de hasta seis años de los barrios 
Independencia y El Parque, de la 
localidad de Chilecito, provincia 
La Rioja, Argentina. La población 
total de esos barrios era de cinco 
mil personas. 

EL PROBLEMA 

En el Departamento de Chile
cito había muchos casos de des
nutrición infantil moderada. Afec
taba a niños de hasta doce años 
pero más en particular a niños de 
hasta seis años. Su síntoma más· 
claro era que peso y talla no co
respondían a la edad de los 
ños. 

causa de este problema era
 
ica; pero podía combatir


ndo la dieta mediante
 
ción más adecuada de
 

!:le de ordinario
 
y, además,
 

ás nutri 

costa
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norteamericana. En el úl timo año es cuando 
empezamos a mirar un poco hacia nuestro vecino 
nuis próximo, Latinoamérica, y una de las 
primeras gestiones llue hicimos fue establecer 
contacto con FELAFACS y ahora con CIESPAL 
también, porque nos interesa realmente establecer 
vínculos con Latinoamérica en todo sentido, y 
reforzarlos. 

¿Hacia dónde va la Escuela? ¿Qué 
preveen ustedes para su desarrollo. para 
la formación de los estudiantes. para 
las opciones profesionales? 

Estamos en un proceso amplio de 
revisión curricular. La Escuela, como 
pasa con frecuencia, surgió de presiones 
externas a la Universidad, especialmente 
de los grupos profesionales de periodistas 
de Puerto Rico. Esencialmente como 
un establecimiento orientado al 
mejoramiento de servicios de los 
profesionales de los medios. Poco a 
poco, cuando se estableció la escuela, 
empezaron a aparecer otras presiones 
de la Academia para darle un carácter 
más académico. Estamos debatiendo y 
tratamos de organizar las 
cosas, porque tradicionalmente empezamos con 
una orientación estrictamente profesional 
orientada hacia los medios y luego adaptamos la 
orientación académica de la Escuela. Pero esto 
crea diferencias abismales en término de los 
objetivos establecidos, da pie a una filosofía muy 
ambigua, y a toda una serie de cursos diseñados 
casi a la medida de los profesores de turno en la 
escuela. Realmente ya ahora a 15 años de trabajo, 
hemos comenzado verdaderamente a tener 
conciencia sobre cuál es la función de la Escuela 
dentro de la sociedad portorriqueña. 
Buscamos establecer objetivos específicos para 
saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. 
En cuanto al rol de la Escuela realmente es lo que 
estamos tratando de definir, así como cuál es el 
egresado que queremos y cuál su función. En ese 
sentido ahora por fin estamos poniendo los pies 
en la tierra. Yo tengo mi visión de lo que debe 
ser y personalmente en tiendo que debe servir a la 
comunidad en donde está ubicada, pero claro todo 
esto está en un proceso amplio de discusión dentro 
de la Facultad y con compañeros de los medios 
para ver qué es lo que esperamos de la escuela. 
Esto no creo que se defina rápidamente, estamos 
en pleno proceso de evaluación. 

¿Hay interés de entrar en contactos con Centros 
de América Latina para intercambio 
académico profesional? 

De hecho todo lo que podamos hacer para 
enterarnos de la realidad latinoamericana nos 
interesa sobremanera tanto en términos de 

Estudio de grabación: "Ahora por fin en la Escuela 
estamos poniendo los pies en tierra" 

compartir experiencias como de compartir 
recursos, información, etc. Una de las cosas que 
nos interesaría muchísimo es lograr enriquecer 
nuestras colecciones, nuestra biblioteca y ya hemos 
comenzado a hacer contactos con diversas 
instituciones que están haciendo trabajos de 
publicación y de investigación. Porque tenemos 
bastante de las universidades norteamericanas y de 
centros de investigación de los Estados Unidos, 
pero realmente habíamos desatendido 
mucho lo que se relaciona con Latinoamérica; en 
ese sentido estamos haciendo esfuerzos para tratar 
de ponernos en contacto con instituciones tanto 
académicas como de investigación en Latinoamérica, 
eso nos interesa mucho. 

No sé si te interese ampliar un poco más algunos 
de los temas. 

Me gustaría ponernos a la disposición de los 
compañeros latinoamericanos especialmente de los 
cercanos a la cuenca del Caribe. Tenemos módicos 
recursos, pero estamos en la mejor disposición de 
colaborar y compartir. 
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