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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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:¡\~\¡I\i¡\¡\¡\¡\¡\I es la ciencia), "experto en expertos" (conocedor de quíe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIESPAL 
Quito, agosto de 1996 

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

':.si~ 

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

ANDRES LEON 

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

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

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

CHASQUI 55, septiembre 1996 91 

mailto:scc@seccom.ecx.ec


'1:·'11.:
 
CURSO A DISTANCIA EN
 

COMUNICACION IMPRESA
 

PALABRAS E IMAGENES Pero, si cada uno está en la capaci
dad, necesidad y obligación de comu

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

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

DANIEL PRmTo CASTILLO 

UCLAP 
de reflexión para conocer a cabalidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

José Martíamó las cienciasy defendió la necesidad de una cultura integral. 
Para el héroenacional de Cuba, la cultura fue un concepto abarcadorde lo 

artístico-literario y lo científico-técnico. Sin términos medios ni 
ambigüedades. Elautor nos adentra en la concepción de este poeta mayor de 

Hispanoamérica sobre la culturay la ciencia. 
:~~¡~~~~~~~~~~~~;~~~¡~¡~¡¡;¡;m;¡;¡;¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡;¡;¡;mmrtttmm¡m~~~;¡r¡¡¡~¡mmmmmm¡¡;¡¡¡¡¡¡~¡~¡~m¡mm¡¡¡~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡;¡;¡;¡;mm¡~¡¡n¡¡¡¡¡¡¡¡t¡¡ 
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prec'. de culto en nuestros días si desconoce a Caruso o 
PlácidlrDomingo, Kurosawa o Spielberg, Shakespeare o Gar
cía Márquez, Goya o Guayasamín? No importa si los nombres 
de losgrandes de lasciencias sean tan ajenos como lasestre
llas. 

¿Ciencia vs. cultura? 

Un agudo observador de lascontradicciones de la humani
dad moderna, el británico Bertrand Russel, expresó al recibir 
el Premio Kalinga, de la UNESCO, en1958: "En mi propio país 
y, en menor grado, en otros países de Occidente, se concep
túaen particular la cultura -por un infortunado empobrecimien
to de la tradición renacentista- como algo que se refiere 
primordialmente a la literatura, a la historia y al arte. No se 
considera que unhombre esinculto si nada sabe de laobra de 
Galileo, Descartes y sussucesores... El divorcio entre la cien
cia y la cultura es un fenómeno moderno. Platón y Aristóteles 
sentían un profundo respeto por todo lo que se conocía de la 
ciencia en su época. El Renacimiento no solo se apasionó por 
el arte y la literatura sino también por el florecimiento de la 
ciencia. Leonardo da Vinci seconsagró más a la ciencia que a 
la pintura." (ElCorreo dela UNESCO, febrero 1996, pág. 50). 

Con genial visión, setenta y seis años antes, un grande de 
América -el cubano José Martí- ofrecía su valoración acerca 
del tema a propósito de la reseña decierto libro: "Entre losque 
se ocupan de losadelantos de la ciencia moderna, ansiosa de 
explicarse el misterio de la vida, y que rechaza con buen 
acuerdo todo medio extranatural o sobrenatural para examinar 

ALEXIS SCHLACHTER ANTOLlN, cubano. Periodista, especializado en la temática 
científica del diario Granma y Radio Habana Cuba. 
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Ante ello, nos preguntamos ¿para 
qué queremos las máquinas de difusión 
de la quinta generación y los trillones de 
bits de información que nos ofrece la 
modernidad; si hoy en las urbes entre 
los seres humanos nos es progresiva
mente más difícil comunicarnos de mira
da a mirada, de corazón a corazón, de 
centro a centro? 

De aquí, la importancia de colaborar 
desde todos los frentes políticos, socia
les y mentales a crear otro proyecto de 
comunicación, de cultura y de espirituali
dad urbanas que partan de las necesida
des de crecimiento y humanización del 
hombre, y no de los simples requeri
mientos dominantes de la voraz y salva
je acumulación económica a nivel 
planetario. 

Políticas de desarrollo cultural 

En respuesta a la deshumanización 
alcanzada por las principales ciudades 
latinoamericanas, sugerimos la aplica
ción delassiguientes políticas. 

1. Es necesario que el análisis y la 
transformación de la relación comunica

"La deshumanización de las ciudades" 

ción-ciudad se asuma en su sentido glo
bal y sea retomado dentro de las políti
cas, programas y planes de desarrollo 
regional de los estados latinoamerica
nos. 

2. Las constituciones legislativas de 
los estados latinoamericanos deben in
cluir el "Derecho Ciudadano a la Apro
piación a la Ciudad" dentro de la 
declaración de sus garantías individua
lesmínimas. 

3. Las sociedades civiles de América 
Latina deben trabajar por conseguir un 
"Derecho a la Comunicación Urbana" de
mocrática, eficiente, útil y participativa 
que permita la gestión de la población en 
el diseño y organización de sus ciuda
des. 

4. Dentro de estas políticas, es ur
gente que las escuelas decomunicación 
y cultura latinoamericanas incluyan en 
sus planes de investigación y estudio el 
examen del fenómeno comunicación-ciu
dad como un eje central de su trabajo y 
reflexión, para colaborar desde estos a 
producir horizontes urbanos más huma
nos que losque ahora nos rodean. 

Pensamos que con la consideración 
y aplicación de estas políticas, y otras 
más, se podrá producir contextos metro
politanos más humanos que los que 
ahora nos enmarcan en la región; yaque 
de no transformar esta tendencia, para 
el próximo siglo tendremos en América 
Latina centros urbanos más interrelacio
nados con la globalización, con más 
máquinas inteligentes, con más centros 
de información, con más carreteras, con 
más edificios modernos, con más auto
móviles, con más supercarreteras, etc., 
pero también tendremos conglomerados 
de ciudades, ecologías e individuos 
destruidos en proporción geométrica
mente mayor, a los que ahora conoce
rrose 

NOTAS 

1.	 Jaime Rubio Angula, "La Ciudad: lugar y sím
bolo de la comunicación", en Signo y Pensa
miento no. 22, Facultad de Comunicación 
Social. Pontificia Universidad javeriana, pri
mer semestre de 1993. Colombia. páginas 15 
y 16 

2.	 Declaración de Rosario "Por el Derecho a la 
Ciudad", agosto de 1992, página 1. 
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mas al terminar este siglo, esta práctica 
urbana posmoderna, ha transformado di
chos espacios en áreas de incomunica
ción humana, al suprimirles su ambiente 
de privacía y de individualización que les 
son propios, para convertirlos en otros 
aparatos másde la ideologización del di
nero y del poder. 

El derrumbe de las relaciones 
humanas 

En las ciudades latinoamericanas, 
especialmente en las más "desarrolla
das", se ha producido un derrumbe de 
las relaciones humanas de comunión y 
undebilitamiento de los canales interper
sonales de comunicación. El ritmo de so
brevivencia urbana nos ha llevado a 
sustituir cada vez más nuestra familia 
sanguínea por los lazos de una débil fa
milia ampliada proveniente del mundo 
del trabajo. El nivel de aislamiento hu
mano ha provocado el aparecimiento de 
anuncios en los principales periódicos y 
revistas de personas que expresan sus 
medidas corporales, características físi
cas, modos de pensar, datos persona
les, etc., buscando "amigos", "esposos" 
o "compañeros" que mitiguen su sole
dad. Cada vez más tenemos en las me
trópolis menos parques, jardines, 
rinconcitos, calles empedradas, fuentes, 
etc., donde podamos dialogar para des
cubrirnos los unos a los otros, y estas 
son sustituidas por carpetas de asfalto, 
avenidas de cemento y ejes viales para 
los automóviles. La relación elemental 
del juego corporal entre padres e hijos 
crecientemente es sustituida por la vin
culación electrónica que se da entre es
tos a través de la pantalla con el 
Nintendo, el Atari y las nuevas genera
ciones de videojuegos que se introducen 
con las modernas tecnologías de infor
mación. Cada vez más, nuestros ancia
nos estorban al mundo moderno del 
"progreso urbano" al ya no ser eficientes 
o productivos y, por consiguiente, son in
tensivamente abandonados frente al te
levisor o en los asilos. Las personas 
morimos solos en los panteones, pues la 
vida "desarrollada" y "productiva" de las 
urbes modernas ya no nosda tiempo pa
ra acompañar a nuestros muertos a su 
último adiós, etc. 

En este sentido, observamos que 
"mientras más grande es una ciudad, se 
vuelve más fragmentada, compleja e in
comunicada, dificultando el encuentro 

entre amigos y familiares. Lafamilia mis
ma pierde hoy su poder de convocatoria 
y se refuerza en su núcleo central: pa
drese hijos. Así, se diseña en las ciuda
des latinoamericanas la familia-individuo 
que deja de ver y visitar a los otros 
miembros (abuelos, tíos, primos, etc.) y 
a otros amigos queridos! 

Los "especialistas de la comunica
ción" construimos currículos académicos 
que estudian la teoría de mercado, las 
campañas políticas, las culturas popula
res, las nuevas tecnologías, los métodos 
de investigación, las técnicas publicita
rias, la producción de contenidos televi
sivos, los lenguajes de la radio, la 
estética cinematográfica, la información 
en el siglo XXI, las herramientas semio
lógicas, la realidad virtual, etc.; pero casi 
nunca abordamos el proceso humano de 
la comunicación, especialmente interper
sonal, que es la base central de donde 
parte y en donde aterriza todo el fenó
meno anterior. 

la reproducción espiritual urbana 
Considerando la dinámica de exis

tencia moderna, observamos que el ciclo 
de la vida cotidiana de la población lati
noamericana en las ciudades tiene cua
tro fases: 1. la fase del sueño, donde los 
individuos recuperamos todas las ener
gías. físicas perdidas durante la jornada 
laboral para poderlas volver a invertir al 
día siguiente en la esfera de la produc
ción. 2. la fase del trabajo, donde lo úni
co que cuenta es que se realice la lógica 
de la producción, y por lo tanto lo más 
importante es ser eficiente. 3. la fase de 
la reproducción de la infraestructura coti
diana de vida, donde lo que hay que 
efectuar es el arreglo del hogar, la com
pra de los alimentos, la realización de 
losservicios básicos de la vida cotidiana, 
etc., para sobrevivir. 4. la fase del espar
cimiento, donde es el único espacio que 
tenemos los latinoamericanos para des
cansar mentalmente, esto es, para vivir 
el placer, para reinventarnos como seres 
humanos o, lo que es igual, para re
crearnos de manera distinta, para dejar 
de repetirnos en el terreno de la produc
ción económica, todo lo cual significa, 
imaginarnos a nosotros mismos de ma
nera nueva y crecer. 

Los espacios de áreas verdes en las 
metrópolis se han reducido drásticamen
te, se ha estrechado el tamaño de la vi
vienda, se ha incrementado la 

inseguridad de las ciudades para salir a 
pasear y han aumentado los costos del 
esparcimiento extra-hogareño; los habi
tantes citadinos de América Latina cre
cientemente tendemos a canalizar el 
tiempo de nuestro esparcimiento dentro 
del complejo audiovisual que ofrece la 
televisión. Así, vemos que, cada vez 
más, los latinoamericanos urbanos esta
mos más expuestos a la televisión y 
otros medios de comunicación, se incre
menta el consumo de videonomes, se 
eleva el tiempo de exposición a la televi
sión, y aumenta el porcentaje del juego 
familiar que cruza por la pantalla a tra
vés de los ataris, los nintendos y otros 
videojuegos. 

Todo ello significa que cada vez más 
en las ciudades la reproducción espiri
tual de los individuos, es decir, el hori
zonte de imaginación desde donde se 
reinventan, proviene de los medios de 
información, especialmente de la televi
sión. 

El hombre fuera de los estudios de 
la comunicación urbana 

Para el modelo central de comunica
ción urbana que hemos construido en 
estos años, todo ha sido importante con
siderar excepto nosotros, como seres 
humanos. Nosotros no hemos sido im
portantes para nosotros mismos, pues 
no hemos colocado al fenómeno huma
no en el centro de la reflexión, la discu
sión y la acción comunicativa; sino que 
nos hemos enredado en el tratamiento y 
la supervaloración de otras mediaciones 
tecnológicas más sofisticadas, situándo
las como el fin último de nuestro queha
cer profesional y no como meros apoyos 
materiales para alcanzar otras metas su
periores. Esto es, el sujeto de nuestra 
comunicación ha sido el manejo de las 
técnicas informativas y no la transforma
ción de los seres humanos. 

La relación que hemos construido 
con nosotros mismos y con la sociedad 
a través de la comunicación, especial
mente urbana, nos ha llevado a un esta
do de incomunicación y, por lo tanto, de 
pérdida de nosotros mismos como per
sonas, como familia, como barrio, como 
comunidad, como región y como país. 
Esto es, la comunicación que hoy practi
camos es un mero artificio más sobre la 
superficie de la sociedad y de nuestras 
existencias, pues no va al fondo de las 
necesidades profundas del hombre. 

la naturaleza -nadie desconoce el nombre meritorio del profe
sor Huxley-. Huxley anda a la par de Darwin y de Haeckel ... 
sobresale el discurso del profesor Huxley sobre 'La ciencia y la 
cultura', en la que el profesor discute y fija cuál ha de ser la 
cultura de estos tiempos y cuál es su objeto, y si ha de ser 
principalmente literaria o principalmente científica. De gran 
aplicación sería ese discurso en nuestras tierras, cuyos mayo
res males vienen tal vez de que la masa de hombres inteligen
tes, llamados a dirigir, reciben una educación, no solo 
principalmente, sino exclusivamente Iíteraria. Por descontado, 
Huxley rompe lanzas con aquellos ingleses que creen que pa
ra ser hombre culto no es necesario estudiar más que bellas 
letras... y ven con malos ojos, y como de superior a inferior, a 
uno que sabe de física, y de historia natural, y de industrias, y 
de agricultura, yde comercio, y de mecánica, y de toda la va
ronil y magnífica poesía que cabe entre ellas... !Razón de so
bra tiene en su campaña el profesor Huxley! Un hombre de 
estos tiempos nutrido exclusivamente de conocimientos litera
rios, es como un mendigo flaco y hambriento, cubierto con 
un manto esmaltado de joyas, de riquísima púrpura. A Neso 
lo devoró su túnica; y a nosotros, este manto esmaltado 
de joyas..."(Martí, José, Obras Completas, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1975, Tomo 23, págs. 301, 
302). 

No son estas palabras solitarias, ni pensamientos aislados 
de José Martí sobre el tema cultura, de singular importancia 
por provenir de uno de los más destacados intelectuales de 
Latinoamérica del sigloXIX, bardo singular y amante de lasar
tes y las bellas letras, aparentemente sin relación alguna con 
lasciencias y las tecnologías. 

Sin embargo... a la horade señalar el rumbo necesario de 
la educación -pilar de la cultura humana- el cubano fuetajante: 
"A las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres queviven 
en naturaleza, el conocimiento de la naturaleza; esas son sus 
alas. Y el medio único de ponérselas es hacer queel elemento 
científico sea como el hueso delsistema de educación pública. 
Que la enseñanza científica vaya, como la savia en los árbo
les, de la raíz al tope de la educación pública..." (O. C., T. 8, 
pág. 277-278). 

Evidentemente, paraMartí ... "en nuestros países hade ha
cerse unarevolución radical en la educación, si nose lesquie
re ver siempre, como aún se ve ahora a algunos, irregulares, 
atrofiados y deformes, como el monstruo de Horacio: colosal 
la cabeza, inmenso el corazón, arrastrando los pies flojos, se
cosy casi en hueso los brazos..." (O. C.,T. 8, pág. 279). 

Ese monstruo de Horacio citado por Martí... ¿no es análo
go al "mendigo flaco y hambriento..."? En ambos casos 
hay una cultura exclusivamente literaria que deforma y ta
ra. 

La solución martiana al problema pasa por una educación 
científica de base, igual idea sustenta repecto a la enseñanza 
universitaria, precisamente donde se forja la intelectualidad. 
"Al mundo nuevo corresponde la Universidad nueva. A nuevas 
ciencias que todo lo invaden, reforman y minan, nuevas cáte
dras. Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe 
en una época, y la época... En tiempos tecnológicos, universi
dad tecnológica. En tiempos científicos, universidad científi
ca..." (O. C., T. 8., pág. 281). 

Examinemos el tipo de universidad que Martí promueve 
para un mundo nuevo donde, con toda lógica, debemos espe
rarunacultura diferente. ¿Será acaso una universidad científi
ca que derribe las literarias? ¿una cultura científica que 
prevalezca sobre la cultura artística-literaria? La respuesta de 
Martí es precisa e impide errores conceptuales: "no está la re
forma en añadir cursos aislados de enseñanza científica a las 
universidades literarias; sinoen crear universidades científicas 
sin derribar por eso jamás las literarias; en llevar el amor a lo 
útil y la abominación de lo inútil a las escuelas de letras; en 
enseñar todos los apectos del pensamiento humano en cada 
problema y no, -con lo que se comete alevosa traición-, un so
lo aspecto; en llevar solidez científica, solemnidad artística, 
majestad y precisión arquitecturales a la literatura... La literatu
ra de nuestros tiempos es ineficaz, porque no es la expresión 
de nuestros tiempos... Hayque llevar sangre nueva a la litera
tura" (O.C.,T. 8., págs. 281,282). 

De la mano de Martí llegamos a su concepción cultural so
bre lo que debe ser la literatura... ¿y qué sugiere el maestro 
cubano en tal dirección? 

"Nada sugiere tanta y tan hermosa literatura como un pá
rrafo de ciencia. Asombran las correspondencias y relaciones 
entre el mundo meramente natural y extrahumano y las cosas 
del espíritu del hombre, tanto que un axioma científico viene a 
ser una forma eminentemente gráfica y poética de un axioma 
de la vida humana, ¿qué mayor poesía que la que, a manera 
de selva amazónica, va surgiendo ante los ojos a la lectura de 
un libro científico, en que se revela la grandiosidad, armonía y 
espíritu de la naturaleza?... Fundar la literatura en la ciencia. 
Lo que no quiere decir introducir el estilo y lenguaje científico 
en la literatura, que es una forma de la verdad distinta de la 
ciencia, sino en comparar, imaginar, a)udir y deducir de modo 
que lo que se escribe permanezca, por estar de acuerdo con 
los hechos constantes y reales. Así la literatura no perecerá 
con sus nuevos vestidos y expresiones, como no perecen los 
árboles porque se les caigan las hojas; así perdurará la expre
sión, por la virtud de la verdad con que se exprese..." (O. C., 
T. 22, pág. 141). 

El pensador romano Marco Tullo Cicerón fue el primer au
tor de la historia en utilizar la palabra cultura como sinónimo 
exclusivo del desarrollo intelectual o artístico del hombre. Lo 
hizo en el tratado filosófico denominado Disputas Tusculanas, 
cuando en el Libro primero de esta obra y bajo el título Del 
desprecio de la muerte escribió: "Los griegos hacían consistir 
gran parte de la cultura en el canto y la música... se dice que 
existen ya muchos libros latinos compuestos por varones ex
celentes pero no muy eruditos. Bien puede suceder que aun 
pensando bien no se acierte a expresar con elegancia y cultu
ra lo que se piensa..." (Cicerón, Marco Tulio, Obras Comple
tas, Ediciones Anaconda, Buenos Aires, Tomo 11, págs. 254, 
255). 

A partir de ese momento, gradualmente fue quedando 
en el olvido el origen del vocablo cultura, que proviene 
de la palabra cultivar, término agrotécnico, de la ciencia agrí
cola. 

José Martí acusó recibo de esa realidad histórica. Y nunca 
olvidó que la palabra cultura siempre y para siempre se escri
bióy escribirá con la c de las ciencias.O 
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