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Nuestra Casa Común

“ Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, 
y gobierna y produce diversos frutos con 

coloridas flores y hierba”, proclama el Cántico 
de las criaturas, compuesto por san Francisco 
de Asís hace ocho siglos. Con estas loas al am-
biente también empieza la encíclica Laudato si 
del santo padre Francisco sobre el cuidado de 
la casa común (2015), en cuya idea nos hemos 
inspirado para enunciar este número de la re-
vista Comunicación.

Nuestra Casa Común enferma de patologías 
que la comprometen como el cambio climático, 
la contaminación en sus distintas expresiones, 
los problemas relacionados con calidad, canti-
dad y continuidad del agua para consumo hu-
mano, la pérdida de biodiversidad por la acción 
humana, entre otros flagelos que tributan en la 
disminución de la calidad de vida sobre la ma-
dre tierra. “Hemos crecido pensando que éra-
mos sus propietarios y dominadores, autoriza-
dos a expoliarla”, reprocha Francisco.

Hablar de este tema, lo sabemos, es des-
plazarse por un terreno con absolutas impli-
caciones transversales a la vida en los ámbi-
tos político, económico, social… y, desde lue-
go, comunicacional. ¿Cómo están dialogando 
comunicación y ambiente en estos tiempos? 
¿Cuáles son los desafíos comunicacionales en 
esta materia?

El Dossier se encarga de oxigenar suficien-
temente las respuestas. De entrada, Arnaldo 
José Gabaldón responde a la cuestión de si es 
posible un desarrollo sustentable; Joaquín Be-
nítez subraya la importancia de la comunica-
ción para la gobernanza ambiental y, también 

sintonizado con el título de este número, Oscar 
Parra nos argumenta por qué el cuidado de la 
Casa Común sigue siendo una tarea pendiente.

En otra interesante producción, Agrivalca 
Canelón Silva entiende la Comunicación Es-
tratégica y la Innovación Social como una for-
ma de inteligencia relacional para el desarro-
llo sostenible. La firma de Jesús María Aguirre 
cuenta esta vez a un experto petrolero preocu-
pado por la salud ambiental de Venezuela.

En perspectiva glocal, Osvaldo Jordán Ra-
mos nos trae la cobertura mediática de los te-
mas ambientales en Panamá desde una pers-
pectiva histórica, mientras que Ysabel Viloria 
compila, en clave verde, el valor que ha signifi-
cado para el periodismo venezolano comunicar 
el trabajo conservacionista en este contexto de 
crisis.

En análisis de textos de la comunicación, 
dos abrebocas: con base en “Down to earth 
with Zac Efron”, Jenny Bustamante Newball 
y Gustavo Hernández Díaz escriben una apro-
ximación –a cuatro manos– a la sostenibilidad 
desde el docutainment, y Norberto Fabián Díaz 
Duarte nos reseña el libro Media and global 
climate knowledge. Journalism and the IPCC.

El resto del contenido recubre de actualidad 
y análisis este plato fuerte de la disertación am-
biental, con artículos sobre derechos digitales, 
tecnologías de información y comunicación y 
entorno universitario, en el caso de la Agenda 
Pública. 

Los Estudios corren por cuenta de Edixe-
la Burgos y Alexander J.M. Urrieta Solano. En 
sendos trabajos, presentan, respectivamente, 
tanto el activismo digital y la denuncia social 
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en Venezuela como la revelación de qué leen los 
futuros sociólogos venezolanos.

Sin desperdicio por igual el Hablemos, que 
reproduce una entrevista de Olgalinda Pimen-
tel a Marcelino Bisbal. “No ha habido para el 
periodista un tiempo más oscuro que este”, dice 
el director de Comunicación en este diálogo. Y, 
abrochando la presentación, la Galería de Papel 
transmite entre las páginas de este número la 
obra del artista Solimán López.

Con esta entrega conjunta, correspondiente a 
los números 203 y 204 del segundo semestre 
del año, estaremos cerrando la producción de 
2023. Por coincidencia, se cumple ya la primera 
década de la publicación del libro El mundo en 
2050. Todas las tendencias que cambiarán el 
planeta (The Economist, 2013). La prestigiosa 
revista inglesa convocó a varios de sus mejores 
redactores a pensar en cómo sería el mundo en 
el año 2050.

El resultado es la prefiguración de varios 
“megacambios” que alterarán la forma de vida 
de miles de millones de seres humanos y que 
implicarán importantes novedades en distintos 
campos del quehacer de las sociedades: un pla-
neta mucho más poblado (con toda la carga que 
eso supone para nuestra Casa Común), mejor 
medicina y más esperanza de vida, nuevas for-

mas de energía, más democracia –pero de peor 
calidad– y una nueva economía, son parte de 
los vaticinios compartidos en la obra.

Estiman los autores, entre otras ideas, que en 
el 2050 en el océano Ártico desaparecerá el hie-
lo, al menos durante los meses de verano. “Será 
un inmenso territorio abierto a la navegación y 
a la explotación de su subsuelo”. También pro-
yectan que para el 2050 la escasez de fuentes 
de energía podrá generar tensiones territoriales 
muy fuertes, igual que la falta de agua.

Queda, pues, en este número de Comunica-
ción, un nuevo aporte concreto a la preocupa-
ción nacional y global por el futuro de nuestra 
Casa Común. Como decíamos, ojalá inspire su-
ficiente oxígeno para la formulación de solucio-
nes y proyectos que contribuyan a mitigar los 
impactos de la descontrolada y destructiva ac-
ción humana sobre ecosistemas y biodiversidad. 
Y, por qué no, ojalá también quede como docu-
mento histórico para que los investigadores del 
año 2050 repasen cuáles eran esos diagnósticos 
que hacíamos al término de 2023, mientras la 
inteligencia artificial nos reventaba en la cara y 
mientras nuevos conflictos (Rusia-Ucrania, Is-
rael-Palestina) amenazaban no solo la paz y la 
estabilidad, sino también los recursos naturales 
del globo.
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