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a presente entrega de Chasqui se abre con una 
visión retrospectiva de la crisis económica, 

política y social en la que se precipitó 
Argentina a fines del 2001 Y principios del 2002 Y la 

forma en la que los medios de comunicación social la 
trataron. Algunos de ellos hicieron una crítica mordaz 
y agresiva. Otros, como los grandes matutinos, se 

mostraron más cautos, con un tibio apoyo a los 

"cacerolazos" y un miedo evidente de sus editores a la 
desintegración social. 

José Luis Orihuela, en la columna de opinión, 

describe el significado de los nuevos paradigmas de 

Internet como la interactividad, la personalización, la 

multimedialidad, la hipertextualidad, la actualización, 
la abundancia y la mediación. 

Siempre se ha definido a la prensa amarilla como 
aquella que tergiversa la información, resalta el morbo, 

incentiva la violencia y banaliza la vida social. ¿Cómo 

y cuándo en la prensa latinoamericana sigue 
imperando ese fenómeno? 

Frente a la expectativa de nuevas elecciones en 
diversos países de América Latina, Chasquí recoge en 

un artículo los factores que más inciden en el éxito o 
fracaso de una campaña política. 

La implantación de una moneda única en Europa y 
sus incidencias, las consecuencias vividas en México 

tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington y el tratamiento de la 
información del "tercer mundo" en los medios 

europeos, son otros de los temas que se desarrollan en 
este número. 

Desde Europa, el francés Emmanuel Derieux 
responde a la pregunta para muchos inquietante sobre 

las posibilidades del liberalismo económico para 
garantizar o contrarrestar la libertad de prensa. El 
italiano Francisco Ficarra nos aclara, a su vez, los 
mitos y realidades que se han tejido alrededor de 
Windows XP de Microsoft. 
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propague, y llenar los vacíos en la educación y la in
formación recibida incipientemente por su insufi
ciencia en la prevención del virus. 

SEMINARIOS INTERNACIONALES 
POR REALIZARSE EN EL 2002 

La programación institucional para 
el 2002 incluye la realización de un segun

do seminario sobre Comunicación Política, como 
continuación del que se efectuó en octubre del 2001, 
en coordinación con el Instituto de Comunicación 
Política (ICP), con sede en Miami, Estados Unidos. 

La cita está prevista que se efectúe en el puerto 
ecuatoriano de Guayaquil, con una asistencia esti
mada de 300 expertos e interesados en el tema, pro
cedentes de todo el continente. 

En segundo lugar, se planea realizar un Semina
rio Internacional sobre la resolución de conflictos y 
la cultura de la paz. CIESPAL desea contribuir al fin 
de la conflictividad actual y al cultivo de valores ciu
dadanos que, a mediano y largo plazo, fortalezcan 
una cultura comunitaria a favor de la paz y la convi
vencia pacifica. 

Se prevé que la cita congregue también a 300 
personas en la sede institucional en Quito, durante 
40 horas de trabajo continuo. 

De acuerdo a la programación, en octubre se rea
lizará un Seminario Internacional sobre Comunica
ción Organizacional, con la concurrencia de exper-
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tos de Chile, Colombia y México. 
Se busca actualizar los conocimientos de unos 

300 responsables de la comunicación corporativa, 
proporcionarles herramientas conceptuales y prácti
cas para mejorar su desempeño y, simultáneamente, 
coadyuvar al perfeccionamiento académico de do
centes y estudiantes universitarios. 

Un Seminario Internacional de Televisión, con 
auspicio y colaboración de la OEA, se realizará en 
noviembre del 2002 con la concurrencia de 150 be
carios de América Latina y El Caribe para, entre 
otros objetivos, actualizar sus conocimientos en el 
uso y manejo de nuevas tecnologías y revisar pro
puestas de producción, edición y programación. 

CURSOS NACIONALES EN EL 2002 
CIESPAL proyecta realizar en el 

2002 más de un centenar de cursos en las 
áreas de planificación de la comunicación, 
comunicación para el desarrollo, comuni
cación radiofónica, comunicación televisi
va y nuevas tecnologías. 

La labor de capacitación de la Institución se de
sarrollará en su sede yen por lo menos 14 capitales 
provinciales, necesitadas de que sus profesionales de 
la comunicación puedan acceder a los nuevos siste
mas y técnicas para transmitir sus mensajes y man
tener informada a la comunidad. 
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Errores comunes 
en el lenguaje
periodístico 

TAL VEZ AYER o TAL VEZ MAÑANA 

Simón Espinosa Cordero 

edro y Judas periodistas de Paloma Dos parti
ipaban en el rezo de unas letanías de cuerpo 
resente en la Capilla del Camposanto de la 

Academia de la Lengua. Judas sintió un nudo en la 
garganta cuando oyó entonar esta súplica angustia
da: Del condicional de rumor, jlíbranos, oh buen 
Señor! Pedro contestó con un vozarrón: ¡Escúcha
nos, Jesús! 

Sentados en el bar del hotel Paraíso donde los vi
vos se consuelan de las ilusiones muertas, platica
ron y platonizaron los dos coperos periodistas. 

J. - ¿Qué será eso de condicional de rumor? 
Quieran Ben Laden y Bush que no sea contagioso. 

P. - Caes en un condicional de rumor cuando ti
tulas así una noticia: Alcalde cerraría los centros de 
diversión nocturna, en vez de redactar con claridad 
Alcalde probablemente cerrará los centros de diver
sión nocturna. 

J. - y ¿por qué en el camposanto se pedía al pia
doso y buen Jesús que nos librara de ese condicio
nal? 

P. - Porque es una copia del francés, porque in
duce a confusión, porque carece del vigoroso sabor 
de la lengua de Castilla. 

J. - Pedro, te confieso mi ignorancia. Cursé la 
primaria y disipé la secundaria en uno de esos super
gallineros que te venden todo menos español. De 
condicionales no sé ni pío de pío. 

P. - Te lo explicaré y te tomaré una prueba. Si la 
pasas, te pago tres copas más. Si no la pasas, me pa
gas cuatro: tres por perdedor y una por mi explica
ción. 

J. - De acuerdo. 
P. - En la conjugación del verbo castellano, se 

llama condicional simple la forma terminada en ría 
como bebería, y se llama condicional compuesto la 
forma del verbo auxiliar terminada en ría como ha
bría bebido. Dos de los varios usos de estas formas 
son la condición y el futuro del pasado. No abras los 
ojos y atiende. 

Si me escucharas bien, me entenderías. En esta 
oración compuesta, la primera proposición, la del si, 
contiene una condición. La segunda, la del ría, con
tiene el efecto. La forma ría siempre va en la sección 
del efecto. Si hubieras nacido en Marte, te llamarías 
marciano. 

El otro uso de la forma ría no tiene nada que ver 
con la condición. Expresa un futuro del pasado. Ma
ría Magdalena me dijo ayer que me invitaría hoya 
cenar. El pasado es me dijo ayer; el futuro del pasa
do es me invitaría hoy. Hoyes un futuro respecto del 
pasado ayer, ¿no cierto Judas? 

J. - Ciertamente, tan cierto como que hoy no es 
ayer. 

P. - Ahora fíjate bien. Con el futuro ordinario 
(amaré, leeré, viviré) se puede expresar probabili
dad, conjetura, cálculo aproximado. Cuando deci-

Los diarios 
amarillistas son 
fuente de 
entretenimiento, 
de satisfacción 
de necesidades, 
de protagonismo 
y también 
de voyeurismo 
público 

Ciertamente, la clase política y los sectores eco
nómicos acomodados suelen ser los protagonistas de 
las noticias, ellos, en cambio, figuran en las páginas 
interiores, recluidos a las secciones policiales. En el 
momento en que surgieron los principales diarios 
amarillistas en el Perú, no existía una oferta perio
dística sostenida que recogiera el "mundo popular", 
estos diarios ingresaron porque los diarios serios ex
cluían a amplios sectores, del protagonismo de sus 
noticias. 

La prensa amarilla se incrusta como una cuña allí 
donde el periodismo serio y racionalista no facilita 
la comprensión de las noticias o éstas están disocia
das del entretenimiento y lo lúdico, Por lo mismo, 
existe un sistema de medios en prensa que de algu
na manera margina o no tiene ofertas para los gran
des sectores de las poblaciones urbanas. Si analiza
mos las fotos de los principales diarios de las capita
les latinoamericanas encontramos que los rostros y 
personajes, allí representados, difieren de los perso
najes populares o de los sectores conocidos como C, 
DyE. 

Por los personajes, lugares y lenguajes que discu
rren en la prensa amarilla pensamos que estamos 
frente a una prensa pensada para agradar y respon
der a las demandas básicas de protagonismo y visi
bilidad pública de los sectores más populares de las 

PRENSA
 

sociedades. Se trata de periódicos que construyen su 
propia agenda, una agenda que hace de los hechos 
triviales y anecdóticos que la prensa seria suele des
deñar, en sus titulares de portada. De esta manera, 
las muertes accidentales cobran protagonismo tra
tándose de humildes albañiles o vendedores de fru
ta, que no sería tal si su espectacularización no esta
bleciera una relación de espejo que logra con am
plios sectores excluidos de la imagen y presencia 
pública. Tal y como lo señala Martini, "no solo la 
violencia criminal logra una cobertura sensaciona
lista: todo conflicto puede ser relatado desde la retó
rica sensacionalista", es decir, que el sensacionalis
mo puede permear toda la vida cotidiana de los per
sonajes representados, por más insignificantes que 
sean, y por lo mismo la relación de espejo que se es
tablece viene a ser a veces más importante que las 
estrategias discursivas y de diagramación que estos 
diarios ofrecen 

Para sus públicos, la prensa amarilla retrata a po
bladores que usualmente se encuentran en las már
genes, en los espacios de sombra de lo que es impor
tante y de lo que es protagónico en la ciudad. Estos 
diarios, de cierta manera, les dan visibilidad y repre
sentatividad, dando a su vida cotidiana dimensiones 
épicas que de otro modo se perderían en la memoria 
de su entorno inmediato. 

No estamos ciertamente ante un proceso de de
mocratización de la imagen pública o del protago
nismo social, pues este periodismo se ejerce a través 
de la exageración, distorsión y la mentira, estamos, 
eso sí, frente a un proceso de horizontalidad del ros
tro, del territorio y del discurso de los sectores popu
lares. En los países andinos, donde no existió en el 
espacio público un proceso de reconocimiento y va
loración de las imágenes propias, esto es importan
te. En otros países como en México, a través del ci
ne, en Brasil a través de la zamba, de la salsa en 
Centroamérica, o del tango en Argentina, ya se pasó 
por este proceso. 

En conclusión, la prensa amarilla es la solución 
perversa que da el mercado y la política a la exclu
sión de los sectores populares, es la forma a través 
de la cual adquieren protagonismo y son actores de 

Simón Espinosa c.,ecuatoriano, periodista, profesor 

Juniversitario, exmiembro de la Comisión 
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miembros de las clases sociales más bajas. En el es
tudio que realizamos encontramos que muchos 
miembros de las clases medias también son lectores 
asiduos. 

Otro dato sorprendente fue que sus lectores sue
len consumir otros diarios que usan para seguir la 
agenda política. En cambio, los diarios amarillistas 
son fuente de entretenimiento, de satisfacción de sus 
necesidades de protagonismo y también de vouye
rismo público. Por lo tanto, no estamos frente a un 
lector de poca instrucción, ni desvinculado de la 
agenda política, no estamos frente al paradigma de 
la marginalidad, según el cual esta prensa se ocupa 
de los márgenes de la sociedad. Todo lo contrario, 
esta prensa resalta y apela a dimensiones que los 
otros diarios no se proponen, la función lúdica pre
dominante. Ellos no tiene competencia en los diarios 
tradicionales que encasillan el entretenimiento a las 
secciones de humor y misceláneas. Por su parte los 
lectores de estos diarios se articulan en tomo a algu
nos factores: 

• El gusto por el entretenimiento extremo por en
cima de la veracidad. 

• Por los enfoques trasgresores, es decir, sin repa
rar en aspectos éticos, morales o de valores (de 
allí el gusto o la tolerancia frente a la crónica 
roja, el uso del cuerpo de la mujer como obje
to y la escasa preocupación por la estricta vera
cidad de los hechos) 

• Por la búsqueda de "horizontalidad social", es 
decir de espacios, rostros y lenguajes similares 
a los suyos. 

• y	 finalmente la preferencia por las narrativas de 
acción en desmedro de una actitud más analíti
ca. 

Por lo mismo, estamos hablando de comunidades 
de consumo que trascienden las clases sociales y el 
grado de instrucción (instrumentos clásicos del aná
lisis del marketing) y se ubican en lo que podemos 
llamar cultura de la trasgresión y la horizontalidad 
que ampliaremos a continuación. 

Prensa amarilla y búsqueda de horizontalidad 
social 

La prensa amarilla tiene sus orígenes en la pren
sa sensacionalista o popular de los años 50. De cier
ta manera, las distintas generaciones han espectado 
sus titulares y han sido unas lectoras y otras obser
vadoras del proceso de radicalización que devino en 
la actual prensa amarilla. Existe, por lo tanto, una 
historia personal de consumo que se ha constituido a 
lo largo de los años en cada uno de sus lectores. Da
do que la conformación del gusto no surge simple
mente de la exposición a las ofertas amarillistas, a 
este habitus por la noticia amarillista concurren 
otros medios y otros fenómenos culturales. 

Cuando analizamos la constitución de los públi
cos debemos tener en cuenta el sistema de medios, 
frente al cual se sitúan como públicos y ante el cual 
desarrollan o no diálogos con sus universos cultura
les. Por ello, es central en nuestro análisis que los 
lectores entrevistados subrayaron que en los diarios 
serios, los protagonistas de la información, suelen 
ser otros. 

mos serán las ocho, significamos que son unos mi
nutos más o unos minutos menos de las ocho. Con el 
tiempo condicional (ría) podemos también expresar 
probabilidad, incertidumbre, cálculo aproximado, 
pero solo en el pasado. Cuando mamá llegó, serían 
las 10 de la noche. Este serían indica probabilidad 
pero referida a un verbo en pasado (mamá llegó). 

El condicional de rumor con ría, condenado en la 
súplica del Camposanto de la Academia, es un ría 
que expresa probabilidad, incertidumbre, aproxima
ción pero no respecto de un tiempo pasado sino de 
uno futuro. El alcalde cerraría los centros de distrac
ción nocturnos: en este ejemplo ese cerraría se refie
re al futuro, al mañana respecto de hoy. Y esto no lo 
debes usar, Judas, porque induces a confusión y pa
recería que te estás haciendo eco de un rumor. Lo 
que se quiso decir, lo repito, es que el alcalde está 
considerando cerrar esos centros, pero aún no ha to
mado una decisión. Esto en castellano se expresa 
con El alcalde probablemente cerrará esos centros. 
De esta manera informas al lector que el alcalde es
tá sopesando aún si hará o no hará. 

J. - Parece que te entiendo. Hazme la prueba, 
pues quiero beberme esas copas que ya se me vienen 
encima. 

P. - Aquí tienes el diario HOY del 15 de enero de 
2002. En la primera noticia de la página 12A halla
rás cuatro rías. Dime cuáles están correctamente 
usados. 

J. - (Lee en voz alta en la sección Argentina Mo
delo en crisis): Título: Se podría pedir arbitraje eco
nómico. Noticia: La Jubilee Plus, una organización 
no gubernamental que ha promovido la condonación 
de $100.000 millones en la deuda de países pobres, 
presentó ayer, en Londres, una propuesta para tratar 
a Argentina como un 'Estado insolvente " según 
publica la página electrónica de la BBC , de Gran 
Bretaña. 

Pero esta propuesta no habría sido aceptada en 
Argentina, en donde se habla de un "arbitraje entre 
acreedores y deudores, similar al de las disputas en
tre países", añade la información. 

LENGUAJE
 

"Este mecanismo se pondría en marcha con la so
licitud de insolvencia de una nación al Fondo Mone
tario Internacional, que convocaría a un panel inde
pendiente, nombrado con la ayuda de Naciones Uni
das y la supervisión de su secretario general, Kofi 
Anan", dijo la BBC. 

(Judas estudia el periódico durante ocho minu
tos). 

Me he tomado una copa más, continuó Judas, pa
ra dilucidar la naturaleza de estos verbos en ría. El 
primero, Se podría pedir arbitraje económico, está 
correctamente usado, pues forma parte de una ora
ción condicional. El título completo más largo, pero 
más claro es: Si Argentina aceptara propuesta de Ju
bilee Plus, se podría pedir arbitraje económico). El 
periodista omitió la condicional con si y puso sola
mente la oración que contiene el efecto. Así volvió 
el título más corto, pero menos comprensible. 

El segundo ría: Pero esta propuesta no habría si
do aceptada en Argentina es un condicional de ru
mor y no debe ser aceptado. El periodista quiso de
cir: Pero esta propuesta probablemente no será acep
tada por Argentina, en donde se habla de un arbitra
je entre acreedores. 

El tercer ría está bien usado, pues va dentro de 
una frase condicional: Este mecanismo se pondría 
en marcha con la solicitud de insolvencia de una na
ción al Fondo Monetario Internacional, que convo
caría a un panel independiente, nombrado con la 
ayuda de Naciones Unidas. La frase completa es: Si 
una nación lo pidiera, este mecanismo se pondría en 
marcha con la solicitud de insolvencia al Fondo Mo
netario Internacional. 

El cuarto ría está bien por la misma razón. La 
frase completa es: Si la nación solicitara la insolven
cia al Fondo, este convocaría un panel independien
te. 

P. Muy bien, Judas. Jesús te libró del condicional 
de rumor y yo te cumplo lo ofrecido: [Camarerol, 
cuatro más, por favor. O 
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Buscador suspende servicio gratuito 

El buscador www.northemlight.com, basado en 
Cambridge, Massachusetts, informó que a partir del 
16 de enero ya no ofrecerá más su servicio de bús
queda en la Web gratis para el público en general. La 
biblioteca comercial en línea de Northern Light, 
compuesta por más de 70 millones de páginas a to
do texto de contenido de calidad, reunidas a partir de 
más de 7.100 fuentes, seguirá disponible para clien
tes empresariales y al público, a través del sitio Web 
de Northern Light. Además, la empresa ofrecerá 
búsqueda en la Web a clientes empresariales. 

Northern Light continuará manteniendo y actua
lizando su índice de más de 350 millones de páginas 
Web para brindar a sus clientes empresariales servi
cios de búsqueda en la 

Web, a través de la tecnología de clasificación pa
tentada de Northem Light y seguirá ofreciendo bús
queda en la Web personalizada para los clientes em
presariales. 

Internet pierde 182.000 sitios web 
en diciembre por la declinación 
económica 

Un recuento técnico realizado en 
enero, detectó por primera ocasión 
un descenso significativo en el nú
mero de sitios web de Internet. El 
estudio de la empresa británica 
Netcraft detectó 182.000 sitios 
web menos, comparando los datos 
de diciembre y noviembre del 
2001. 

Netcraft mide mensualmente 
el número de sitios web desde 
1995 y hasta ahora la cifra men
sual se había incrementado siem
pre, a excepción de agosto del 

amarillo como si estos estuvieran aislados de lo que 
ocurre en el mundo, es necesario analizarlos en sus 
contextos culturales y mediáticos. 

La prensa amarilla actual 

Como muchos autores han señalado, la prensa 
amarilla ha evolucionado, de las primeras planas del 
Journal de New York de 1895, pasando por el Bild 
alemán, hasta los diarios amarillistas peruanos como 
el Chino y Ajá o los bolivianos como Extra y Gente, 
el sensacionalismo ha permeado tanto a la prensa se
ria como a la televisión y la radio. Es evidente su in
fluencia en los noticieros y programas periodísticos, 
como también en otros géneros audiovisuales. Fre
cuentemente, resulta difícil trazar una línea tajante 
entre el sensacionalismo y la prensa amarilla. De he
cho, el término prensa amarilla surgió de una dispu
ta entre el World de Albert Pulitzer y el Journal de 
Rodolf Hearst, por una tira cómica que se publicaba 
en ambos diarios llamada "yellow kid", Ycuyo co
lor pasó a representar el tipo de periodismo en ex
tremo sensacionalista. Sin embargo, la prensa ama
rilla de nuestra época presenta algunas particulari
dades que detallaremos. 

Esta prensa cumple una doble función, sirve 
tanto para ser comprada y consumida por sus lec
tores como para ser mirada en sus titulares. La 
práctica de ver los titulares es muy común; más 
del 50% de los consumidores limeños prestan aten
ción a los titulares, es más, durante el proceso elec
toral peruano del 2000 muchos titulares no tenían 
interiores (no para que sirvieran como gancho para 
la compra) pues su objetivo era llegar al transeúnte, 
al que pasa en el ómnibus, a la que observa desde su 
propio auto. Ciertamente, estos diarios estuvieron 
articulados al poder corrupto de Fujimori y Monte
sinos y fueron parte de los operativos psicosociales, 
pero también reflejan la velocidad de la vida cotidia
na, donde lo audiovisual tiene su imperio y toda la 
diagramación periodística está organizada para ser 
más vista que leída. 

A diferencia de la prensa amarilla de finales del 
siglo XIX, en nuestro medio esta prensa se ocupa 

PRENSA
 

muy poco de las notícías internacionales o de perso
najes de la realeza. Más bien, una lista interminable 
de personas anónimas, como albañiles, profesores, 
vendedores ambulantes, cobradores de microbuses 
discurren entre sus páginas, entre las notas exagera
das y distorsionadas. Personajes que de ninguna ma
nera son los protagonistas de los diarios serios y se
sudos, encuentran en esta prensa una representación, 
distorsionada y banal de su cotidianeidad y sus espa
cios. 

Contra lo que se suele pensar los lectores de esta 
prensa no son siempre los menos instruidos, ni los 
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2000, cuando descendió Colombia reutilizará 
por los problemas técni computadoras viejas 
cos derivados de los es
tragos causados por el En Colombia se 
virus Código Rojo. anunció en enero un 

Mayor información proyecto para reutili
en: zar las computadoras 

<http://www. telepo viejas, a fin de educar 
lis.com/cgi-bin/Reubi a miles de niños 
ca?id=676559&origen Los ordenadores 

Sandro Macassi • 

1 presente texto surge de la preocupación por 
la mayor presencia de la prensa amarilla en 
nuestras naciones. Ciertamente mucho se ha 

escrito y discutido sobre la prensa amarilla, de cómo 
tergiversa la información, cómo inventa noticias, có
mo resalta el morbo e incentiva la violencia y bana
liza la vida social. Dada la amplia discusión que es
te fenómeno ha tenido desde la prensa de masas nor
teamericana hasta los tabloides ingleses, no hay mu
chas novedades si solo nos centramos en el análisis 
de los textos y de las estructuras narrativas de estos 
diarios. Más allá de una nueva condena o la apela
ción a una legislación más severa, estimo que el fe
nómeno de la prensa amarilla ya ha sido ampliamen
te descrito desde su dimensión periodística. 

Sin embargo, como fenómeno comunicativo y 
cultural, la reciente prensa amarilla sugiere una serie 
de interrogaciones y preguntas que no han sido abor
dadas suficientemente. Al concebirse la prensa ama
rilla al margen del periodismo, de cierta manera ha 
primado una visión negativa y condenatoria (estimo 
que con justa razón), sin embargo, ello ha impedido 
observar las tramas culturales que ésta entreteje con 
las culturas de sus lectores y con la agenda pública. 

Ciertamente, pensar la prensa amarilla como un 
proceso comunicativo supone superar la perversidad 
con que sus dueños usan y tergiversan la informa
ción y nos lleva a comprender la comunicación tam

bién desde el punto de vista de sus públicos. Si par
timos de esta premisa, debemos entender a la prensa 
amarilla desde otra perspectiva: como un proceso di
námico, en el que están involucrados otra oferta de 
prensa, otros medios audiovisuales, un sistema polí
tico. En una sociedad de intercambios cada vez más 
dinámicos que trascienden el tiempo y el espacio, no 
podemos pensar la relación entre el lector y el diario 

La prensa amarilla 
tergiversa 
la información, 
inventa noticias, 
resalta el morbo, 
incentiva la violencia 
y banaliza la vida 
social 

=digital> 

Amnistía Internacional detectó fallos en el con
trol de los video juegos para menores 

Amnistía Internacional (Al), que en 2000 denun
ció video juegos que fomentaban en los menores el 
gusto por la tortura, ha detectado este año fallos en 
la aplicación del código de autorregulación del sec
tor. 

Al informó que algunos de esos videojuegos cu
yo acceso a menores es problemático se mantienen, 
como el titulado Guardián de la mazmorra 2. 

Mayor Información en: 
<http://www.elpais.es/articulo.html?d_da

te=20020105&xref=20020105elpepisoc_7 
&type=Teséeanchoreelpepisoc> 

dados de baja por las 
empresas e instituciones colombianas son reacondi
cionados para que puedan ser empleados en las es
cuelas, gracias al programa estatal "Computadores 
para Educar". Esta iniciativa ha permitido que 
374.000 escolares tengan acceso a la informática a 
lo largo de sus planes de estudios. 

Mayor información en: 
<http://iblnews.com/news/noticia.ph

p3?id=25327> 

Homenaje a través de Internet al escritor español 
Ramón J. Sender 

La iniciativa ha sido desarro
llada conjuntamente por el Cen
tro Virtual Cervantes y por el 
Centro de Estudios Senderianos 
del Instituto de Estudios Altoara
goneses, y la información está 
disponible en la dirección: Ho

menaje a Ramón J. Sender 
<http://cvc.cervantes.es/actcult/sender> 
En esta página se presentan diferentes valoracio

nes críticas sobre la vida y la obra de este excepcio
nal novelista, por parte de prestigiosas firmas del 
ámbito cultural hispánico, como son las de Rafael 
Conte, Juan Carlos Ara, Guzmán Urrero Peña, José
Carlos Mainer, José Domingo Dueñas y Francisco 
Caudet. 

Mayor información en: 
<http://www.noticias.com/noti

cias/2002/020 l/n02010416.htm> 

J
Sandro Macassi Lavander, periodista peruano, Director del Centro 
de Investigación d~ la Asociación de Comunicadores Sociales "Calandria" 
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Falla de seguridad en servicio de mensajes de 
AOL 

En los primeros días de enero el universitario de 
19 años Matt Canover, del grupo informático 
"wOOwOO", hizo pública una falla de seguridad en el 
popular servicio de mensajes instantáneos de Ameri
ca Online (AOL). 

La falla de seguridad podría permitir que un 
ciberintruso tomase el control de las computadoras a 
través de la presentación de juego avanzado en cier
tas versiones del servicio de mensajes instantáneos 
de AOL, conocido como AIM. 

Andrew Weinstein, de AOL, anunció que la 
empresa resolvió el problema con un cambio en su 
servidor AIM, por lo que los usuarios no necesitarán 
descargar ningún parche para sus computadoras o 
cambiar sus configuraciones. 

Bellsouth anunció incremento de usuarios 
de Internet 

La empresa 
BellSouth infor
mó que el 2001 

concluyó con 620.500 clientes de "Direct Subscriber 
Lines" (DSL) en 63 mercados, respecto a los 
405.500 abonados registrados en el 2000. La empre
sa estadounidense dijo que prevé tener 1.1 millones 
de suscriptores de DSL para finales de 2002. 

El DSL (las siglas en ingles para líneas de abona
do digital) permite el acceso a Internet a alta veloci
dad a través de las normalmente saturadas líneas te
lefónicas. 

Alcatel pospone plan de red satelital 

La empresa 
francesa Alea
tel, fabricante 
de equipo de te
lecomunicaciones, 

T
 
ALeAT EL
 

informó que decidió posponer 
sus planes de desplegar una red de satélites para pro
veer acceso de banda ancha a Internet a nivel mun

dial, hasta que mejoren las actuales condiciones del 
mercado. 

La red de 80 satélites, llamada SkyBridge fue 
anunciada inicialmente en 1997, con un costo de 
lanzamiento de 6.000 millones de dólares. 

"La red no será lanzada hasta que haya evi
dencia de un mercado suficiente", declaró un porta
voz de la empresa gala. 

Investigan la antimateria como fuente energética 

El Centro Marshall para Vuelos Espaciales de la 
NASA dio a conocer que sus técnicos estudian la po
sibilidad de utilizar la antimateria, como fuente 
energética para viajes espaciales de larga distancia. 

Un informe científico dijo que cuando una partícu
la de materia entra en contacto con una de antimate
ria se aniquilan entre sí y producen energía cinética. 
"La energía que se obtiene de la aniquilación mutua 
entre partícula y antipartícula es 10.000 millones de 
veces superior a la que se saca de la combustión quí
mica", declaró el científico George Schmidt. 

A la fecha la tecnología existente para desarrollar 
este campo es muy elemental y se estima que no va 
a estar lista en los próximos 20 o 30 años. Los cien
tíficos esperan que la propulsión por antimateria de
je de ser ciencia-ficción en el plazo entre 50 y 100 
años. 
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disponibles, trasmitiendo mayor cantidad de informa
ción en menor tiempo y a escala universal. No hay lí
mites a la cantidad de medios que pueden existir en la 
Red, no hay límites tampoco sobre el volumen de in
formación que cada uno de ellos puede ofrecer al usua
rio, y además el costo de hacer pública la información 
en la Red es prácticamente equiva

OPINiÓN 

mundial de publicación que funciona, igualmente, al 
margen de los editores de los medios tradicionales. 

El paradigma de la nueva mediación multiplica el 
número de voces, pero a la vez diluye su autoridad al 
haber fracturado el sistema de control editorial previo 
a la difusión pública de información. 

lente para todos. 
El diseño de servicios de infor Conclusiones 

mación electrónicos es, en conse
cuencia, una alternativa profesional Los nuevos escenarios de la co
de primera magnitud para los gra municación pública que plantea In
duados en Ciencias de la Informa ternet han de interpretarse no de un 
ción. No requiere de grandes inver modo apocalíptico, sino como la 
siones en infraestructura, no requie ocasión para redefinir el perfil y 
re permisos ni licencias, no tiene las exigencias profesionales de los 
costos de distribución y alcanza una comunicadores, así como los con
audiencia universal. tenidos y los procedimientos de su 

formación académica. 
Séptimo paradigma: Mediación Los soportes utilizados dejan 

de ser el factor distintivo de la pro
Finalmente, y como consecuen fesión -ya que todos los soportes se 

cia del punto anterior, la Red ha funden en la Red-, y una vez más 
puesto en cuestión el último para emergen los contenidos como fac
digma que nos quedaba en pie: el de tor diferencial de identidad y cali
la mediación profesional de los co dad. 
municadores en los procesos de ac Internet ha provocado un efecto 
ceso del público a las fuentes y a los paradójico en la comunicación pu
propios medios. blica, que por una parte se ha des

El papel tradicional de los edito profesionalizado (publica cada vez 
res, gatekeepers, así como la fun más gente que sabe menos cosas) y 
ción clásica de agenda-setting, eran por otra parte se ha superespeciali
constitutivos del perfil profesional zado fragmentando el conocimien
de los comunicadores y del rol so
cial de los medios. Buscar información, filtrarla, con
trastarla, editarla y publicarla decidiendo acerca de su 
relevancia, oportunidad e interés, era hasta ayer una 
facultad exclusiva de nuestra profesión, y hoy parece 
la descripción de las funciones de un portal de Internet. 

Ocurre que la Red, por una parte, permite el acce
so directo del público a las fuentes de información sin 
la mediación de los comunicadores profesionales; y 
por otra parte permite el acceso universal a un sistema 

to en infinidad de parcelas. 
Corresponde hoy a los comunicadores, con mayor 

urgencia que nunca, hacerse cargo de la complejidad, 
transformar la información en conocimiento, gestionar 
el conocimiento y responder de un modo más efectivo 
a un público que, a fuerza de ir a la deriva, naufragan
do en muchos casos, ha comprendido que podemos 
ayudarle a navegar. A navegar en la información. 

O 
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estructura y a veces hasta la coherencia y el sentido venta, el paulatino despliegue de medios en la Red así 
propios de los textos escritos y audiovisuales. como el surgimiento de nuevos servicios de informa

Motores de búsqueda, metabuscadores, índices te ción online, ha provocado que el paradigma de la fre
máticos, portales y páginas de recursos, ayudan a los cuencia periódica se vea superado por uno nuevo: el 
navegantes a encontrar información en esta enloqueci del directo permanente. 
da Babel y, en el mejor de los casos, a darle sentido. La Red hace posible el seguimiento al minuto de la 
Hay que aprender a descubrir las actualidad informativa, y ya se uti

liza en paralelo a la televisión para 
las relaciones pertinentes, a recom
conexiones adecuadas, a establecer 

retransmitir acontecimientos a es
poner en la lectura el puzzle de tex cala mundial en tiempo real, como 
tos fragmentados. En definitiva, viene ocurriendo, por ejemplo, con 
hay que aprender a navegar por la la ceremonia de entrega de los pre
información. mios Osear,
 

Este nuevo paradigma discursi
 Esta nueva temporalidad me
vo tiene la virtualidad de dotar a la diática caracterizada por la veloci
escritura y a la lectura de un mode dad y la obsesión de inmediatez, 
lo estructural muy próximo al del hace saltar por los aires -en mu
pensamiento, que funciona por pro chas ocasiones- los mecanismos de 
cesos asociativos y no de modo li control, verificación y contraste de 
neal. Precisamente el nacimiento fuentes, sacrificados en aras de lle
del hipertexto fue motivado por la gar los primeros. Hoy, los medios 
necesidad de disponer de sistemas corren más riesgo que nunca de ser 
de almacenamiento y recuperación manipulados, y se multiplican los 
de información que funcionaran de casos de falsas noticias, a veces re
modo análogo al pensamiento hu conocidas en el transcurso de la 
mano. misma emisión en la que se lanza

ron al aire. 
Quinto paradigma: Actualización 

Sexto paradigma: Abundancia 
El carácter periódico de la reno

vación de la oferta informativa es El espacio, en los medios im
uno de los paradigmas centrales de presos, y el tiempo, en los medios 
la comunicación pública y base de electrónicos, han sido tradicional
las industrias informativas. Gran mente los recursos escasos en el 
parte de las denominaciones que utilizamos hacen re sector de la comunicación. Además, en los medios 
ferencia a la peculiar frecuencia temporal de los me electrónicos, se suma otro recurso escaso: el espectro 
dios, comenzando por "periodismo". Así, hablamos electromagnético. Por otra parte, la complejidad de los 
de: "diarios", "semanarios", "boletines horarios", "pe sistemas de producción de medios escritos y audiovi
riódicos mensuales", "revistas quincenales", "noticie suales hacen que sólo algunas empresas muy podero
ro del mediodía o de la noche", "informe semanal", sas puedan disponer de las costosas infraestructuras 
"anuario", etc. necesarias para poner a disposición del público sus 

La era del tiempo real en la información comenzó mensajes. 
en los ochenta con el fenómeno de la CNN, el primer Los medios digitales también trastocan el argumen
noticiero mundial de 24 horas en directo. En los no- to del recurso escaso, ya que multiplican los canales 

Levantan restricciones a la exportación 
de computadoras 

El Gobierno de los Estados Unidos levantó las 
restricciones que existían a las exportaciones de 
computadoras de alto rendimiento a Rusia, China, 
India y Pakistán. 

Según la nueva disposición, las licencias indivi
duales y la previa aprobación del gobierno de Was
hington serán requeridas solamente para la exporta
ción de computadoras con ca
pacidad de procesar más de 
190.000 millones de operacio
nes teóricas por segundo 
(mtops). El límite que estaba en 
vigencia era de 85.000 mtops, 
un nivel que es cada vez más 
común. 

Lo último en libros 
de tecnología 

La fundación World Tech
nology Network asociada a la 
prestigiosa revista científica 
británica "Nature" premió a 
Lawrence Lessing como el es
critor que en el 2001 produjo las dos obras de mayor 
relieve sobre derecho e Internet: "The Future of 
Ideas" (El Futuro de las Ideas) y "Code" (Código). 

Por los avances en el año que concluyó en el 
mundo de la tecnología, fueron galardonados tam
bién Shawn Fanning, el fundador de Napster; Gor
don Moore, el confundador de Intel; Linus Torvalds, 
creador del sistema operativo Linux; Robert Metcal
fe, inventor de las redes de computadoras Ethernet; 
y, Craig Venter, presidente de Celera Genomics y lí
der del esfuerzo de esa empresa por descifrar el ge
noma humano. 

Napster y su genial inventor 

Shawn Fanning, que en la actualidad tiene 20 
años, comenzó a desarrollar su idea genial "Napster" 

a principios de 1999, con la finalidad de facilitar a 
los aficionados de la música a que compartieran sus 
colecciones a través de Internet. El programa que 
desarrolló Fanning transforma en un "servidor" la 
computadora de cada usuario. 

El modelo popularizado por Napster o "peer 
to peer" (de un "igual" a otro), rápidamente se ha ex
tendido a un sinnúmero de campos, además del in
tercambio de música y en la actualidad se utiliza en 
aplicaciones tan diversas como la búsqueda de inte

ligencia extraterrestre, hasta las 
transmisiones de video por Inter
net. 

Pero para el intercambio de 
música, Napster ha enfrentado 
problemas, provenientes de las 
grandes empresas discográficas 
que vieron amenazado su nego
cio y que tras presentar deman
das judiciales, lograron en julio 
del 2001 que se cierre la red. 

Microsoft y sus reservas financieras 

Mientras todos los informes manifiestan que el 
sector de la tecnología afronta su peor momento, con 
el desplome de las ventas y el cierre de nuevas em-
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presas, Microsoft de Bill Gates anunció que posee 
36.000 millones de dólares en efectivo y títulos de 
corto plazo. 

Mientras tanto, empresas como General Electric 
tenía 8.000 millones de dólares en efectivo e Inter
national Business Machines (IBM) contaba con 
unos 4.000 millones de dólares de reservas. 

El efectivo de Microsoft se acumula porque las 
ganancias de sus principales productos: Windows y 
Office, sobrepasan en mucho los costos necesarios 
para crear y fabricar nuevas versiones de esos pro
gramas, pues su infraestructura esencial ya existe. 

Un informe del Wall Street Journal dijo que "Mi
crosoft podría intentar conservar efectivo para pagar 
multas legales en su batalla contra las autoridades 
antimonopolio". 

La situación de America Online Inc. 

America Online (AOL) Inc., el mayor proveedor 
de servicios de Internet en el mundo, informó que su 
base de suscripciones globales superó los 33 millo
nes, gracias a la nueva versión de su software AOL 
7.0 que incluye contenido avanzado de alta veloci
dad, que la empresa realiza a través de la red de ca
ble de Time Warner en los 20 mercados más grandes 
del mundo. 

El servicio de alta velocidad de AOL estará dis
ponible para el resto de los mercados el próximo 
año. 

La empresa informó que, en promedio, cada 
miembro de AOL se conecta a Internet casi 70 minu
tos por día. 

Boeing ofrecerá Internet a alta velocidad 
a pasajeros 

Boeing Ca. recibió una licencia federal para ofre
cer servicios de Internet a alta velocidad a los pasa
jeros que utilicen aviones fabricados por la empresa. 

El servicio llamado Connexion incluirá acceso en 
tiempo real a Internet, intranet, television y e-mail s 
sobre territorio de los Estados Unidos. En junio del 
2001 el proyecto abarcaba, además de Boeing, a las 
empresas American Airlines, United Airlines y Del
ta Air Lines, pero en noviembre la asociación se 
fraccionó por los problemas de seguridad derivados 
de los acontecimientos del 11 de septiembre. 

Boeing dijo que continúa con sus planes de insta
lar y probar Connexion en los aviones de su cliente 
europeo, Lufthansa AG., a finales del 2002 o co
mienzos del 2003. 

Fuentes: 
• Quaderns Digitals 

• CNN 
• Wall Street Journal 
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modelo broadcasting al modelo narrowcasting. La Red 
ha permitido un grado más en esta evolución: del na
rrowcasting al point-casting. 

Los servicios de información online no sólo se 
orientan a targets con perfiles de
mográficos, profesionales o econó

OPINiÓN 

Esta característica de la Red suele dar lugar a la po
lémica acerca de su identidad como medio y a la su
puesta sustitución de los medios anteriores. Histórica
mente, cada nuevo medio en función del potencial co

municativo del soporte que utiliza
ba ha desarrollado unos conteni

micos similares, sino que se orien dos, un lenguaje, una sintaxis y 
tan a individuos, ya que la Red per una estética propias, a la vez que 
mite responder a las demandas de su emergencia ha conducido a los 
información específicas de cada viejos medios a redefinir su identi
usuario en particular. dad.
 

La desmasificación de la comu
 Por una parte, la evolución de 
nicación pública, mediante la perso las tecnologías de la información 
nalización de los servicios de infor muestra que la dinámica que opera 
mación, ya se verifica en las versio entre viejos y nuevos medios es la 
nes electrónicas de los medios, así de complementariedad, no la de 
como en las posibilidades de confi sustitución. Por otra parte, gracias 
guración de algunos buscadores y a los medios clásicos que han pro
portales de Internet. yectado su presencia en la Red, In

El viejo sueño de la información ternet constituye un meta-medio; 
a la carta se hace realidad, pero no mientras que considerando los 
sustituye las bondades del "menú nuevos servicios de información 
del día", clásica oferta de los me surgidos originalmente para la 
dios masivos generalistas. Un mo Red, Internet es un nuevo medio. 
delo de comunicación personaliza
do a la medida de cada usuario tien Cuarto paradigma: 
de por definición a eliminar los re Hipertextualidad 
ferentes comunes, y si no hay una 
agenda pública, no hay opinión pú Frente al modo lineal o secuen
blica. cial que ordena la estructura del 

discurso en los medios tradiciona
Tercer paradigma: les, los soportes digitales permiten 
Multimedialidad un modelo de construcción narrati

La tecnología digital permite la integración de to
dos los formatos de información (texto, audio, video, 
gráficos, animaciones) en un mismo soporte. Este ca
rácter multimedia de la Red ha permitido la conver
gencia de los diversos medios de comunicación en In
ternet. Diarios, revistas, emisoras de radio, canales de 
televisión y hasta películas de cine se han integrado en 
un mismo soporte, junto a multitud de nuevos servi
cios de información, diseñados originalmente como 
recursos multimedia. 

va caracterizado por la distribución 
de la información en unidades discretas (nodos) y su 
articulación mediante órdenes de programación (enla
ces). 

El hipertexto es la última frontera tecnológica de la 
escritura (al menos por esta semana), y exige nuevas 
destrezas comunicativas y un mayor esfuerzo de lectu
ra. La desarticulación del texto, su fragmentación y la 
posibilidad de enlazarlo con cualquier otro texto dis
ponible en la Red, desvanece el paradigma lineal, y 
con él desaparece también la unidad, la autonomía, la 
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INTERNET: NUEVOS
 
PARADIGMAS DE
 

, 
LA COMUNICACION
 

•
José Luis Orihuela 

n esta época de cambios vertiginosos impulsa
dos por la revolución digital, es frecuente en
contrar por igual a fascinados y a perplejos. Los 

encantados y los desconcertados comparten la misma 
situación de parálisis: han dejado de pensar; el contex
to les ha sobrepasado y no saben cómo resituarse en el 
presente. El fascinado sólo ve inmensas posibilidades 
para el futuro, mientras que el perplejo vive anclado en 
la confortable seguridad del pasado. 

Reflexionar sobre los nuevos escenarios comunica
tivos provocados por Internet es aceptar el desafío de 
seguir pensando, de no sucumbir al vértigo, y de inten
tar dar cuenta razonada de lo que está ocurriendo en 
nuestra profesión. Aunque todo se mueva muy rápido. 

Internet ha trastocado gran parte de los paradigmas 
que hasta ahora nos ayudaban a comprender los proce
sos de comunicación pública en medios masivos. En lo 
que sigue, me propongo sistematizar en siete paradig
mas los cambios que, de modo más relevante, caracte
rizan el nuevo paisaje mediático que emerge en la Red. 

Primer paradigma: Interactividad 

Frente a la unidireccionalidad propia del modelo de 
difusión punto-multipunto, típico de la prensa y de la 
radio-televisión, la Red genera un modelo bilateral, 

J

José Luis Orihuela, español, profesor universitario,
 
conferencista y consultor de e-comunicación.
 
Correo-e: <jlori@unav.es>, -cwww.unav.es/digilab/cv/jlo/>
 

debido a su arquitectura cliente-servidor, que en cierta 
forma es inverso al anterior. 

Al existir un soporte físico común, tanto para la 
distribución como para el acceso a la información, los 
proveedores de contenidos y los usuarios pueden esta
blecer en este canal un vínculo bilateral, ya que sus ro
les resultan perfectamente intercambiables. 

De este modo se proyecta a escala pública el para
digma de la comunicación telefónica, situación en la 
que los interlocutores intercambian permanentemente 
sus roles de emisor y receptor gracias a la utilización 
del mismo canal. 

La interactividad cristaliza en sistemas de feedback 
más dinámicos, inmediatos y globales, que paulatina
mente se transforman en mecanismos de encuestas on
line, ya utilizados para orientar el sentido de las cam
pañas electorales o el desarrollo de las tramas y la evo
lución de los personajes en los seriales de ficción tele
visiva. 

Segundo paradigma: Personalización 

Los medios de comunicación electrónicos, gracias 
a la concurrencia de las tecnologías del cable y el saté
lite, consiguieron en los años ochenta segmentar temá
ticamente sus ofertas de programación pasando así del 
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CUMBRE MUNDIAL DE LA 
SOCIEDAD INFORMACIONAL 

n 
~rtFORMl'JfIIt

ILIBRE
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en representación de Naciones Unidas, prepara la 
Cumbre Mundial de la Sociedad Informacional, que se realizará del 10 al 12 de diciembre del 2003, en 
Ginebra, Suiza. Amplía información en www.geneva2003.org 

En el trayecto preparatorio del gran evento, están previstos los siguientes encuentros: 

NOTA: este es el avance de un artículo que sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad lnformacional se publicará en el próximo número. 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

comunicación y asuntos 
sociales, que han sido envia
dos al Centro Internacional 
de Estudios Superiores de 
Comunicación para América 
Latina (CIESPAL). 

a siguiente es la información sobre libros, 
revistas y otras publicaciones de temas de 

. 
Aliaga, Sandra. (2000). A tal
 
género, tal comunicación.
 
IN: Memoria Académica: 1
 
Encuentro Nacional Semina

rio Latinoamericano "Inves

tigación de la Comunica

ción" La Paz: UPS Edito

rial, pp. 186-190.
 
Plantea el estudio de la co

municación a partir de un 
enfoque de género. Esta
blece aproximaciones 
conceptuales, examina el 
vertiginoso cambio tecno
lógico a nivel comunica

.fr6iO/f 
Jl'lUIE",... 

TEORíA 
DE lA 

COMUIVICACION 
aplIntes 

M. MARGARITA ALONSO 

Colaboración 
de 

Rafael Rivera 

-'e
 

cional y analiza la descalificación del ser hu
mano en un sistema global, eminentemente de base 
patriarcal. 

Alonso, María Margarita. (2001). Teoría de la 
comunicación: Apuntes. La Habana: Pablo de la 
Torriente.llp. 

Manual didáctico de conoci
mientos básicos sobre comu
nicación. Lo novedoso es que 
incluye una revisión del aporte 
y del desarrollo que estos con
ceptos han logrado a nivel lati
noamericano. 

Casanovas, Mauricio. (2000). 
Gestión empresarial y comuni
cación social. IN: Memoria Aca
démica: 1Encuentro Nacional Se
minario Latinoamericano "Inves
tigación de la Comunicación" La 
Paz: UPS Editorial, pp. 228-235. 
Concibe a la comunicación social 
como elemento central de la Ges
tión Organizacional o Empresarial 
moderna. Para el efecto, analiza los 
sistemas organizacionales utilizan
do la teoría sistémica y relacionán
dolo con el proceso de comunicación 

(Percepción, Expresión y Lectura). 

Existe una sensación
 
de escepticismo 
e inutilidad de 
la clase dirigente 
argentina en general 
y de los políticos 
en particular 

no solo sobre los políticos sino sobre las propias ins
tituciones republicanas. 

Los medios en la Argentina parecen no querer 
asumir aquello que señalaba Davies Merritt acerca 
de los cambios que debieran hacerse en la prensa 
contemporánea: ser capaces de trascender "la misión 
limitada de 'contar las noticias' hacia una misión mu
cho más amplia de ayudar a que la vida pública fun
cione bien, y actuar basándose en este imperativo". 

Justamente el lunes 4 de febrero, en su editorial, 
el diario La Nación hacía una interesante reflexión y 
un mea culpa al respecto. Señala la editorial que los 
medios de comunicación no están exentos de la 
"obligación moral" de revisar su actuación y de asu
mir "la cuota de responsabilidad que les cabe en el 
actual descalabro político, económico y social". 

Revisar prácticas periodísticas 

El texto propone revisar las prácticas periodísti
cas para establecer si en algún momento se ha incu
rrido en "el sensacionalismo, la mercantilización de 
la información, la utilización de medios ilegales y 
hasta perversos para obtener una supuesta noticia, la 
vocación por el escándalo con olvido del respeto que 
merece la dignidad de todo ser humano, el incumpli
miento de los principios que obligan a confirmar la 
veracidad de una información antes de difundirla, la 
frivolidad en el tratamiento de cuestiones de gravísi
ma repercusión social, la violación a menudo delic
tuosa de la intimidad de las personas, la exacerba
ción maliciosa de los ánimos en el despliegue de te
mas que generan violencia o son causa de disolución 

PORTADA
 

social, la tendencia a alentar los resentimientos o los 
enconos que pueden existir entre distintos sectores 
de la población, la incitación directa o tácita a pro
vocar situaciones tumultuosas o potencialmente lesi
vas para la seguridad de las personas." Sin agotar el 
repertorio de la mala praxis periodística, he aquí un 
inventario de las actitudes que, durante este último 
año, han abundado en la prensa argentina y, que sin 
ser la única causa y ni siquiera la más importante, 
han contribuido a sembrar el descreimiento y el caos 
en nuestra sociedad. 

"La Argentina", finaliza La Nación en su edito
rial, "será mejor en la medida en que todos los ciu
dadanos y todos los sectores sociales nos miremos 
para descubrir de cuánta responsabilidad -grande o 
pequeña- debemos hacemos cargo". Por mi parte 
agregaría que quienes ejercen la profesión de comu
nicadores públicos tienen siempre una responsabili
dad mayor, ya que todo discurso comunicativo en el 

espacio público, como sostiene García Noblejas 
"siempre es ética y políticamente relevante, dado el 
carácter formal de proyecto que supone el ideal de
mocrático y el papel configurador que tienen los me
dios de comunicación en el acceso de las gentes al 
ámbito de lo públicamente interpretado". 

O 
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idea de que el accionar de la administración 
De la Rúa era ineficaz para gestionar la eco
nomía nacional. Ramos, en los últimos 
tiempos, asimismo, ha iniciado un combate 
personal contra el grupo Clarín, dueños, en
tre otros medios, del diario del mismo nom
bre, del Canal 13 de televisión, Radio Mi
tre, y del servicio de televisión por cable 
Multicanal, a quienes acusa de apoyar al 
gobierno de Duhalde para sacar mejores 
condiciones de financiamiento para su 
enorme deuda. 

Dos males del momento 

En síntesis, creo que la Argentina está 
sufriendo de dos males que tienen su raíz en 
las últimas tres décadas. Por una parte, una 

En medio 
de rumores 
alentados por 
algunos periodistas
 
de televisión y radio 
se desataron
 
los saqueos
 

clase política, sindical y empresaria inefi
caz y corrupta y por otra, unos medios de 
comunicación incapaces de generar con
senso entre la opinión pública y que, por el 
contrario, con su ataque sistemático y 
constante a la clase dirigente en general, 
sin discriminar entre buenos y malos, ge
neraron un descreimiento en la población, 
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sofías políticas de la tecnología. IN: Revista Cien texto; en función del 
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Universitaria, 1998. 202p. mientos básicos en salud para que 
Un análisis de los reality sean asimilados por los indivi
show, como género periodís duos y familias e incorporados a 
tico que se está imponiendo su práctica cotidiana. Contiene 
en los medios de comunica además conceptos en salud, 
ción. Se complementa con va aproximaciones estadísticas en 
rios estudios de caso. mortalidad infantil, esperanza 
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chez-Navarro, Jordí, (2001) etc., características de los pro
El periodismo como (sub) gé gramas de salud y el enfoque 
nero cinematográfico: Apun comunicacional en que se en
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quizás el más virulen
to sea el periodista 
Daniel Hadad, dueño 
de Radio 10 (una de 
las radios de mayor 
audiencia en el país) y 
que cuenta entre sus 
periodistas a González 

El "cacerolazo" espontáneo y pacífico de la clase 
media urbana que signó la renuncia de De la Rúa, 
llevó cierta algarabía a las redacciones. La figura ro
mántica del "pueblo que expresa libremente su has
tío", sin divisiones ni ideologías, se transformó en la 
frase hecha de la mayoría de los medios de comuni
cación. 

Luego de la renuncia de los siguientes dos presi
dentes, envueltos nuevamente en "cacerolazos", ya 
menos espontáneos (muchos de ellos gestados a tra
vés de la Internet), y furibundas críticas periodísti
cas, llega al poder Eduardo Duhalde, ex-gobernador 
de la provincia de Buenos Aires y candidato a presi
dente por el peronismo en las elecciones de 1999 

Reacción popular 

ción, basado en las nuevas tecnologías educativas. 
Explica además los procesos de interectavidad, la re
lación docente - alumno y una breve síntesis de la 
evolución del sistema educativo a nivel latinomeri

cano 

J5 
20 0 1 
JS.,;':;',f H.'nN,<~ 

xiones (78),pp. 
29-34. 
Se plantea la 
conformación 
de una nueva 
estructura so
cial a través 
de los proce
sos globales 
existentes y 
la creación 
de un homo 
oeconórni
cus mediante 

su socialización en el espacio cibernético. 

familias y la relación de la publicidad en otro tipo de 
Gurdián, Ali influencias. Se complementa con estudios de caso. 
cia. (1999). 
¿Cómo inser León, Osvaldo; Burch, Sally ; Tamayo, Eduardo. 
tarnos en el es (2001). Movimientos sociales en la Red. Quito:
 
pacio ciberné ALA!. 223p.
 
tico? IN: Refle "En su primera parte explora el debate que se viene
 

Analiza el sistema educativo y su inclusión en las
 
nuevas tecnologías de la información y comunica

ción.
 

Hujanen, Jaana. (2001). From Consuming Prin

ted News to Making Online Journalism? IN: Nor

dicom, v. XXII (2), pp. 61-69.
 
Breve artículo que analiza las ventajas y desventa

jas entre el viejo periodismo y el periodismo online,
 
los actuales procesos de cambio y la aparición de
 
protagonistas jóvenes. Propone, además, la partici

pación como mecanismo enriquecedor en el perio

dismo local.
 

Jalbro, Gunilla. (2001). Children and Adversi
ting on Televísíon, IN: Nordicom, v. XXII (2), pp. 
71-77. 

Investigación realizada en Alemania e Inglaterra so
bre la base de cuatro puntos principales: la habilidad 
de los niños para distinguir entre un programa de 
contenido y la publicidad, el desarrollo de la percep
ción, la influencia de la publicidad en los niños y sus 

desarrollando en torno al Internet, para ubicar con 
mayor precisión lo que se encuentra en juego en es
te ámbito, sus potencialidades y límites, sus desa
fíos, sus lógicas y efectos organizativos, particular
mente en lo referente a flujos y redes; en suma, el es
tado de situación, condición básica para pensar en 
estrategias. En la segunda parte, presenta un estudio 
indagatorio sobre la incorporación del Internet en las 
organizaciones sociales pertenecientes a la Comuni
dad Web de Movimientos Sociales ( CWMS ) res
pecto a los usos y aprovechamiento, motivaciones y 
percepciones, las implicaciones socio - organizati
vas y comunicacionales". 

Paulino, Roseli A. 
Fígaro. (2001). 
Comunlcacao e 
trabalho: estudo 
de recepeao: o 
mundo do tra
balho como me
diacao da co
munícacao, Sao 
Paulo: A. Gari
baldi. 336p. 
Investigación 
realizada entre 
los trabajado
res metalúrgi
cos de Sao 
Paulo con el 
propósito de 

que ganó De la Rúa. 
A partir de este punto debemos señalar una pos

tura diferente de los medios de comunicación. En 
primer lugar llamó poderosamente la atención la au
sencia de algunas de las figuras más representativas 
del periodismo televisivo, radial y escrito que, a pe
sar de la relevancia de los hechos que acontecían, no 
suspendieron la ya clásica temporada vacacional del 
mes de enero. 

Los grandes matutinos, Clarín y La Nación se 
han mostrado más cautos, limitándose, las más de 
las veces, a seguir los acontecimientos tan cambian
tes del mes de enero. En sus páginas encontramos a 
veces un tibio apoyo a los reincidentes cacerolazos y 
algunas críticas veladas a aspectos de la gestión de 
Duhalde, pero que no llegan a subir los decibeles en 
ningún momento. El miedo a la desintegración so
cial es evidente entre sus editores. 

Crítica mordaz y agresiva 

Por otro lado, encontramos ciertos periodistas te
levisivos y radiales que parecen intentar adueñarse 
del movimiento de protesta "cacerolero". Entre ellos 
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Oro y Marcelo Longo

bardi, por momentos voceros de una crítica mordaz
 
y muy agresiva contra toda la dirigencia política.
 
Hadad fue en su momento un aliado tácito del mene

mismo y un furibundo crítico de la administración
 
delarruista. Desde sus programas de radio y televi

sión, ha sido uno de los referentes de algunos de los
 
participantes en los últimos cacerolazos.
 

En la otra punta del espectro ideológico, Jorge 
Lanata, fundador del diario de centro-izquierda Pá
gina 12 en los años ochenta, también ha intentado 
hacerse eco de los sectores críticos de la opinión pú
blica capitalina, brindándole su espacio televisivo a 
los diversos grupos que conforman el heterogéneo 
magma de "caceroleros". 

Entre los diarios, Ámbito Financiero es el único 
que ha incorporado un discurso combativo muy du
ro contra el gobierno de Duhalde. Éste es un perió
dico de información económica dirigido por Julio 
Ramos, cuyo público es el establishment empresario 
y financiero. Desde sus páginas se popularizó el de
nominado "índice de riesgo país", una controvertida 
manera de medir la decadencia de la economía ar
gentina que contribuyó a generar en la población la 
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levisión de entretenimiento con una dosis importan
te de crítica política: Caiga Quien Caiga (CQC) con
ducido por Mario Pergolini y Videomatch a cargo de 
Marcelo Tinelli. Estos programas estaban dirigidos a 
un público mayoritariamente joven y su mensaje, 
cargado de ironía, dejaba al espectador una sensa
ción de escepticismo y de inutilidad de la clase diri
gente argentina en general y de los políticos en par
ticular. Los medios de comunicación funcionan co
mo un sistema de referencia, con ejemplos y con
traejemplos, con relatos de logros y fracasos, en tor
no a algunas disposiciones sociales estables, que 
ayudan a la gente a entender la complejidad de su 
entorno. Es evidente que desde este tipo de progra

mas de televisión se sembró 
el escepticismo más duro 

El "cacerolazo" 
espontáneo y pacífico 
de la clase media 
urbana que signó 
la renuncia de 
De la Rúa, 
llevó cierta algarabía 

alentados 

de desocupados y ham

se 

la violencia se 

de los diarios argentinos y re

mundo. Ya era
 

tarde para llamar a la cordu


sobre las instituciones 
republicanas y, no 

es extraño que 
las elecciones 

legislativas 
de fina

les 
del 

a las redacciones 

2001 mostraran la creciente disconformidad del pue
blo argentino, no sólo con el gobierno de tumo, sino 
más bien con toda la clase política. 

Los acontecimientos se precipitaron a fines de di
ciembre del 200 l.En medio de rumores 
por algunos periodistas de televisión y radio de "gol
pe institucional" que supuestamente daría una auto-

convocada Asamblea Legislativa -de mayoría pe
ronista-, se desataron los saqueos a supermerca

dos y los medios mostraron azorados la irrup
ción de una masa 

brientos que terminaron de socavar al ali
caído gobierno de De la Rúa. Los grandes 

diarios y los noticieros de televisión 
vieron desbordados por los aconteci

mientos que ellos ayudaron a gestar. 
Las imágenes de 

adueñaron de las pantallas de tele
visión y de las primeras planas 

corrieron el 

ra periodística. 

conocer las relaciones 
mantienen, entre 

sí, el grupo, las relacio
nes y el nivel de co
municación de los tra
bajadores con sus fa
milias y las actitudes 
de cada uno de ellos 
frente a los medios 
de comunicación, el 

uso y la credibilidad que 
les otorgan. 

que 

Sáez Mateu, Ferran 
(2001) Democracia i 
comunicacio: de la in
herencia a l'anomalia. 
IN: Trípodos (lO), pp. 
11-24. 
Este artículo compara 
los principales con
ceptos de la Democra
cia Griega con la si
tuación general de las 
democracias repre


sentativas. Enfatiza que
 
la conexión entre la co

municación y la de

mocracia siempre ha
 
estado presente ; sin
 
embargo, ambos con

ceptos han sufrido
 
una gran transforma

ción en la era de los
 
medios de comuni

cación. Los medios
 
han pasado de acto

res de contrapeso
 
para el poder, for

madores de la gen

te, a convertirse en compañías lucrati

vas de inmenso poder, controladoras de la sociedad
 
o reguladores del rol del Estado. 

Strahman, Edith. (2001) El color del texto. IN:
 
Revista Científica de la Universidad BIas Pascal. V.
 
VI (l5) pp: 1-12.
 
¿ Es posible considerar al color como un texto? La
 
pregunta por el color remite a la noción de texto. El
 
orden del texto, entendido en su capacidad dinámica
 
remite al orden del color. A modo de juego entre es

tos dos conceptos, se analiza estas nociones y sus
 
posibles e imposibles articulaciones.
 

Winfrey, Yayoi Lena. (2001) Yelow Journalist:
 
William Wong's anthology examines the good,
 
bad and ugly of being Asian an American. IN:
 
Proud. Pall, 2001.
 
Comentarios sobre la producción, de más de 30
 
años, de un periodista americano con raíces asiáti

cas. Ensayos, comentarios, crónicas, artículos de
 
opinión conforman este testimonio.
 

Zeballos, René. (2000). Algunos vínculos y rela

ciones entre la comunicación y la educación. IN:
 
Memoria Académica: I Encuentro Nacional Semina

rio Latinoamericano "Investigación de la Comunica

ción" La Paz: UPS Editorial, pp. 72-78.
 
Sobre la base de cinco aspectos: procesos simultá

neos, institucional, comunicación para la educación,
 
la educación para la comunicación y la nuevas tec

nologías; el autor desglosa la aproximación entre co

municación y educación con la finalidad de mayor
 
claridad a nuestras investigaciones y un adecuado
 
enfoque teórico a algún estudio.
 

O 

El Centro de Documentación de la Institución
 
cuenta con un activo de más de 21.000 documen

tos entre libros, revistas, folletos y otras publica


ciones, todas ellas referidas al campo
 
de la comunicación.
 

El Centro de Documentación de Ciespal puede
 
ser consultado en forma personal en nuestra sede
 

ubicada en la Avenida Almagro N32-133
 
y Andrade Marín, a la Casilla Postal 17-01-584
 

o al e-mail «ciespalssciespal.org.ec»
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LOS DESAF10s DE LA RADIO 

Del 26 al 30 de noviembre CIESPAL al
bergó con éxito el Seminario Internacional 
"Desafíos de la radio para el nuevo mile

nio", que se realizó con el auspicio de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA). 

Al evento asistieron 154 comunicadores repre
sentantes de 18 países de América Latina y el Cari
be. Participaron 22 expositores que abordaron el fu
turo de la radiodifusion, aspectos educativos, socia

les, políticos, culturales y científicos y las acciones 
para convertir a la radio en una herramienta que for
talezca la democracia en los respectivos países. 

El Director General de Ciespal, Edgar Jaramillo, 
dijo que la reunión permitió intercambiar experien
cias en radiodifusión entre los periodistas y profun
dizar el conocimiento en cuanto a contenidos, la 
programación y las demandas del público. 

Homenaje a Jaap Swart 
El evento arrancó con un merecido homenaje al 

Director de Radio Nederland de Holanda, Jaap 
Swart, quien durante más de 25 años ha trabajado, 
de manera incansable, por el desarrollo de este me
dio de comunicación, sobre todo, en América Latina 
y El Caribe. 

Para recordar al buen amigo y excelente profe
sional, la institución bautizó con el nombre de "Jaap 
Swart" a su principal estudio de radio destinado a la 
formación de periodistas de Ecuador y la región. Fue 
Radio Nederland, con el empuje y denuedo de Jaap 
Swart, la que permitió a CIESPAL contar con sus 
modernas instalaciones de radio. 

El homenajeado agradeció: "Ciespal para noso
tros era y es el centro de la excelencia. Siempre fue 
nuestro hogar profesional en América Latina y la ca
sa de nuestros amigos". 

Ciespal bautizóa su principal estudiode radio con el nombre de Jaap Swart,De 
izquierda a derecha. Guadalupe Fierro, Directora Técnica de Cíespal, Edgar jaramillo, 

Director General de Cíespal y jaap Swart, el homenajeado. 

La próxima reunión sobre la televisión 
La Organización de Estados Americanos (OEA) 

mantiene firme el objetivo de lograr la mejor capa
citación y profesionalismo del periodista americano, 

Sostiene Mark Wheeler que "lejos de ser utópi
cos espectadores e instrumentos sociales de trans
misión más o menos aséptica de simples datos, y le
jos de ser sencillas o sofisticadas correas de trans
misión de previos y externos intereses políticos y 
económicos" los medios de comunicación "están 
siendo actores sociales que desempeñan papeles cla
ves de control político, en la medida que asumen al
gunas de las responsabilidades propias del 'cuarto 
poder'; y esta responsabilidad se ve acrecentada en 
momentos de incertidumbre social y política", como 
la que nos toca vivir hoy en la Argentina. 

Fuertes esperanzas 

Es imprescindible, para comprender la actuación 
de los medios de comunicación durante los últimos 
meses en la Argentina, retrotraemos unos años. Al 
asumir el presidente Fernando De la Rúa a finales de 
1999, los medios de comunicación y la opinión pú
blica en general depositaron fuertes esperanzas en 
un gobierno de coalición de centro-izquierda que ve
nía a solucionar los problemas sociales y económi
cos que habían quedado sin hacer en más de una dé
cada del "tandem" peronista-conservador, encamado 
en el ex-presidente Carlos Menem y su "superminis
tro" de economía Domingo Cavallo. Demasiadas ex
pectativas y una Alianza que se mostró ineficaz pa
ra contener un desmedido gasto público y niveles de 
corrupción de enorme magnitud, los medios de co
municación, entre ellos Clarín y sus multimedia, ya 
a comienzos del nuevo milenio, ametrallaron al go
bierno con su crítica furibunda. Sin embargo, esta 
actitud se transformó en una crítica más leve a partir 
de la llegada de los fondos del P.M.!. y el consecuen
te ajuste económico que el gobierno denominó 
"Blindaje". La Nación, el tradicional diario de Bue
nos Aires, quizás fue el último medio en intentar un 
salvataje al gobierno de la Alianza, seguramente por 
los vínculos de amistad que el Presidente mantenía 
con algunos directivos del diario. 

Quizás la muestra más elocuente de esta crítica 
feroz haya sido la reiterada caricaturización del pre
sidente De la Rúa que, en no pocos casos, llegó a ni-

PORTADA
 

s ae la crisis más cercana, 
Fernando De La Rúa y Domingo Cavallo 

veles de agresividad, seguramente inaceptables en 
una democracia. 

Escepticismo 

A esta ola de crítica mediatizada y a la falta de sa
lidas a la creciente crisis económica -que llevó a 
nombrar como ministro de economía al mismo Do
mingo Cavallo-, se sumó la prédica que desde hacía 
varios años venían realizando dos programas de te-

Los medios 
de comunicación 
están siendo actores 
sociales que 
desempeñan papeles 
claves de control 
político 

Chasqui 77 . Actividades Chasqui 77 • Portada 
68 S 



1400 

LA CRISIS 

ARGENTINA
 
y LOS MEDIOS , 
DE COMUNICACION 

Federico Rey Lennon • 

s difícil dar cuenta de los últimos dos meses 
en la Argentina, revuelta popular con saqueos 
a supermercados, renuncias de presidentes 

(tres en menos de quince días), "cacerolazos", y una 
agudización de la crisis económica más grave de su 
historia como telón de fondo. 

Desaliento, angustia, escepticismo, corridas ban
carias y reacciones a veces violentas son la caracte
rística de la opinión pública argentina de estos me
ses de crisis aguda. 

Intentaré explicar de manera breve el papel que 
le cupo y le cabe a los medios de comunicación en 
la construcción de esta realidad. 

que año a año, junto a CIESPAL, lo consigue con 
importantes seminarios de análisis de los medios de 
comunicación. 

En el 2000 fue abordado el tema "El futuro de los 
diarios ante las nuevas tecnologías", en el 2001 ocu
rrió el Seminario Internacional "Desafíos de la ra
dio para el nuevo milenio" y para finales del 2002 la 
cita se dedicará al tema de la televisión. 

CONFERENCIA NACIONAL
 
DE LA DEMOCRACIA 2002
 

Del 21 al 24 de enero se realizó la "Con
ferencia Nacional de la Democracia 2002 y las nue
vas tecnologías de la comunicación e información". 

La cita organizada por CIESPAL y Auditoría De
mocrática Andina, fue auspiciada por la Agencia Es
pañola de Cooperación Internacional, las Embajadas 
de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Fran
cia, los Países Bajos y Reino Unido, varias agencias 
de las Naciones Unidas, el Municipio de Quito, Co
natel, el Fondo Justicia y Sociedad y la Fundación 
Esquel. 

De manera previa a la Conferencia se realizó el 
Primer Taller Juvenil de Capacitación Democrática. 

Lamesa principal de la Conferencia Nacional de la Democracia 2002. De izquierda
 
a derecha, Dr. Le6n Rold6s, Rector de Universidad de Guayaquil;Dr.Juan Cordero,
 

Ministro de Educaci6n y Cultura, Dr.Francisco L6pez, Director de Auditorla Democrática
 
Andina; Lcda.Guadalupe Fienro, Directora Técnica de Clespal y Dr. SIm6n Espinosa,
 

periodista y maestro universitario
 

ACTIVIDADES
 

La Conferencia Nacional de la Democracia es un 
evento anual que coloca a los diferentes actores so
ciales del Ecuador, en una mesa de diálogo, para 
evaluar la democracia y definir una agenda nacional 
para conseguir su consolidación. 

LOS JÓVENES Y LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

Con el auspicio de la Organización Pa
namericana de la Salud (OPS), CIESPAL 

realiza una investigación en los ciclos básico y di
versificado de una muestra de colegios de estratos 
medio, bajo y entre jóvenes no escolarizados de la 
ciudad de Quito, para conocer el papel que juegan 
los medios de comunicación en la percepción que 
tienen los jóvenes sobre los temas de salud. 

El estudio que se desarrolla a través de la técnica 
cualitativa de grupos focales, forma parte del pro
yecto "Medios, adolescentes y salud pública", que 
en varios países latinoamericanos se ejecuta conjun
tamente con la Federación Latinoamericana de Fa
cultades de Comunicación Social (FELAFACS) y la 
OPS/OMS. 

CAPACITACIÓN EN RADIO 
Y TELEVISIÓN 

El Departamento de Radio y Televisión 
prepara para la primera parte del 2002 la 

realización de talleres de Producción de Programas 
y de Noticias para Radio, Edición Digital de Radio, 
Producción de Programas y de Informativos para Te
levisión y Edición Digital para televisión. 

El año se inició con dos talleres de locución dic
tados en la ciudad andina de Cuenca, al que asistie
ron cuarenta estudiantes de comunicación social de 
la Universidad Estatal, y recibieron capacitación so
bre vocalización, dicción, articulación de palabras, 
técnicas del micrófono, manejo del lenguaje radiofó
nico, ejercicios de locución y prácticas de graba
ción. 

010099989796959493 

200 

000 

400 

600 

J
Federico Rey Lennon Doctor en Comunicación pública por la Universidad 
de Navarra (España). Director del Máster en Gestión de la Comunicación 
en las Organizaciones de la Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina) 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

El 24 de enero CIESPAL y el Con
sejo Nacional de Telecomunicaciones (CO
NATEL), firmaron un convenio de coope

ración interinstitucional, en las áreas técnica y eco
nómica, para la preparación y ejecución de progra
mas y proyectos de desarrollo para el uso universal 
de tecnologías de información y comunicación en el 
Ecuador. 

El acuerdo, con una vigencia de 10 años, se 

Firmaronel convenio de cooperación interinstitucional, el Dr. Edgar Jaramillo,
 
Director General de Ciespal y el Ing.José Pileggi,Presidente de Conatel,
 

A la izquierda, el lng.Paul Rojas, Director de Advicom y asesorinformático de Ciespal
 

orientará al suministro de servicios de telecomunica
ciones, así como a la capacitación y promoción cul
tural a instituciones, organizaciones, asociaciones y 
centros educativos sin fines de lucro y a los sectores 
comunitarios en las áreas rurales y urbano margina
les del país. 

El Convenio fue suscrito por el Dr. Edgar 
Jaramillo, a nombre de CIESPAL, por el Presidente 
del CONATEL, Ing. José Pileggi y el Secretario Na
cional de Telecomunicaciones, Ing. Carlos del Pozo 
Cazar. 

PUBLICACIONES 
CIESPAL incorporará a su fondo Bi

bliográfico el libro: "PERIODISMO ES
CRITO: Géneros, Técnicas e Investiga
ción", de Mariana Neira, docente de la Fa

cultad de Comunicación de la Universidad Central 

del Ecuador, y reconocida ampliamente por sus tra
bajos de investigación y reportaje publicados en di
ferentes medios de comunicación social del país 

El libro trata aspectos relacionados con la impor
tancia de la investigación, las fuentes de informa
ción, el estilo y las técnicas aplicadas a los géneros 
periodísticos tradicionales y los nuevos géneros, el 
empleo apropiado del lenguaje y los criterios éticos 
que deben prevalecer en el ejercicios profesional, to
do lo cual lo convierte en un manual práctico de gran 
utilidad didáctica para estudiantes e investigadores 
por la serie de sugerencias, consejos y ejemplos que 
contiene. 

La publicación puede ser adquirida en CIESPAL 
y en las librerías o almacenes de las universidades 
que cuentan con facultades y escuelas de periodismo 
y/o comunicación social. 

Guía didáctica 

En enero culminó la producción de materiales 
impresos del Proyecto "Movilización y Comunica
ción Social para la Prevención del VIH/SIDA en 
adolescentes y jóvenes", con el lanzamiento de la 
"Guía para facilitadores/as en prevención", dirigida 
a jóvenes que conducirán los talleres educativos por 
efectuarse. 

El proyecto auspicia
do por el Programa Con
junto de las Naciones 
Unidas, ONU/SIDA, es
tuvo a cargo de un grupo 
interinstitucional inte
grado por CIESPAL, 
AMARC, CEDEP, 
OCLACC Y CORAPE. 

El propósito funda
mental es sensibilizar a 
grupos de adolescentes y 
jóvenes de ambos sexos 
para que participen en 
labores destinadas a vi
gorizar metodológica
mente conocimientos 
para evitar que el mal se 

Páginas de grandes periodistas 

PALABRAS Y FRASES
 
Camilo José Cela· 

ería buena cosa que los 

españoles se pusieran de 

acuerdo para hablar con 

palabras y no con frases, cutre y 

mala costumbre a la que le han em

pujado la frecuente escasa forma

ción y raro gusto de quienes hablan 

en voz alta: políticos, periodistas, 

locutores de radio y televisión, et
cétera. 

La frase suele caer en el tópico, 

que a veces hasta se fomenta, con 

lo cual se suma un curioso valor 

añadido a la necedad. El buen gus

to, el amor a la lengua y respeto al 

prójimo deberían vetar el decir va

ciedades como asignatura pendien

te, tercera edad, recta final, ópera 

prima, Estado español, este país y 
tantas y tantas otras más que ni me
rece la pena traer al recuerdo. 

Es peligroso no respetar la len

gua que se habla y es triste ver que 

la falta de respeto, en estos casos, 

no suele ser sino el resultado de una 

inercia nutrida por la holgazanería. 

Decir asignatura pendiente no 

es grave, pero sí relamido y con
vencional. 

Decir tercera edad es el índice 

del más huero patemalismo y finta 

de la más humillante caridad; a 

quienes tenemos la edad que tene

mos no nos importa que se nos lla

me viejos, que es lo que somos, 

aunque sí que se nos den palmadi

tas en la espalda, se nos sonría sin 

venir a cuento y se nos hable con 

eufemismos y por elevación, como 
dispara la artillería. 

Decir recta final u ópera prima 

no es sino muestra de la más decan

tada cursilería, y como lo cursi 

también tiene su defensa, recuérde

se lo amorosas y agradecidas que 

suelen ser las cursis, no quisiera in

sistir ni en el menosprecio ni en la 

saña. 

y decir Estado español o este 

país tampoco es más cosa que ño

ñería descentralizadora, mansa y 
disimuladamente racista. 

Decía Kierkegaard que cada 

cual se corre como puede y que la 

angustia es el vértigo de la libertad. 

Yo creo que tenía razón, sobre todo 

en su primer supuesto, y que el más 

claro y cruel síntoma de impotencia 

es la tendencia -y no digamos el 

hábito- a hablar con frases y no con 

palabras, con estereotipos y no con 

voces perseguidoras de la idea. 
O 
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68 ACTIVIDADES DE CIESPAL 

propague, y llenar los vacíos en la educación y la in
formación recibida incipientemente por su insufi
ciencia en la prevención del virus. 

SEMINARIOS INTERNACIONALES 
POR REALIZARSE EN EL 2002 

La programación institucional para 
el 2002 incluye la realización de un segun

do seminario sobre Comunicación Política, como 
continuación del que se efectuó en octubre del 2001, 
en coordinación con el Instituto de Comunicación 
Política (ICP), con sede en Miami, Estados Unidos. 

La cita está prevista que se efectúe en el puerto 
ecuatoriano de Guayaquil, con una asistencia esti
mada de 300 expertos e interesados en el tema, pro
cedentes de todo el continente. 

En segundo lugar, se planea realizar un Semina
rio Internacional sobre la resolución de conflictos y 
la cultura de la paz. CIESPAL desea contribuir al fin 
de la conflictividad actual y al cultivo de valores ciu
dadanos que, a mediano y largo plazo, fortalezcan 
una cultura comunitaria a favor de la paz y la convi
vencia pacifica. 

Se prevé que la cita congregue también a 300 
personas en la sede institucional en Quito, durante 
40 horas de trabajo continuo. 

De acuerdo a la programación, en octubre se rea
lizará un Seminario Internacional sobre Comunica
ción Organizacional, con la concurrencia de exper-

ACTIVIDADES
 

tos de Chile, Colombia y México. 
Se busca actualizar los conocimientos de unos 

300 responsables de la comunicación corporativa, 
proporcionarles herramientas conceptuales y prácti
cas para mejorar su desempeño y, simultáneamente, 
coadyuvar al perfeccionamiento académico de do
centes y estudiantes universitarios. 

Un Seminario Internacional de Televisión, con 
auspicio y colaboración de la OEA, se realizará en 
noviembre del 2002 con la concurrencia de 150 be
carios de América Latina y El Caribe para, entre 
otros objetivos, actualizar sus conocimientos en el 
uso y manejo de nuevas tecnologías y revisar pro
puestas de producción, edición y programación. 

CURSOS NACIONALES EN EL 2002 
CIESPAL proyecta realizar en el 

2002 más de un centenar de cursos en las 
áreas de planificación de la comunicación, 
comunicación para el desarrollo, comuni
cación radiofónica, comunicación televisi
va y nuevas tecnologías. 

La labor de capacitación de la Institución se de
sarrollará en su sede yen por lo menos 14 capitales 
provinciales, necesitadas de que sus profesionales de 
la comunicación puedan acceder a los nuevos siste
mas y técnicas para transmitir sus mensajes y man
tener informada a la comunidad. 

COUo I \oo6A 
Radio e Internet para la Comunlc@cclóo 

WWW.comunica.org # info@comunica.org 

¡Consiga su libro digital gratis! 

RadioApasionad@s 
21 experiencias de radio comunitaria en el mundo 

Disponible desde 2002 en 
www .com un ica.org/apas ionadosl 



Unaherramienta de reflexión
 
teórica al servido del trabajo
 

práctico de los comunicadores
 
latinoamericanos.
 

ARANDrJ 
Ofrece una perspectiva ecuménica, 

con una visión constructiva y 
solidaria de la Comunicación. 
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a presente entrega de Chasqui se abre con una 
visión retrospectiva de la crisis económica, 

política y social en la que se precipitó 
Argentina a fines del 2001 Y principios del 2002 Y la 

forma en la que los medios de comunicación social la 
trataron. Algunos de ellos hicieron una crítica mordaz 
y agresiva. Otros, como los grandes matutinos, se 

mostraron más cautos, con un tibio apoyo a los 

"cacerolazos" y un miedo evidente de sus editores a la 
desintegración social. 

José Luis Orihuela, en la columna de opinión, 

describe el significado de los nuevos paradigmas de 

Internet como la interactividad, la personalización, la 

multimedialidad, la hipertextualidad, la actualización, 
la abundancia y la mediación. 

Siempre se ha definido a la prensa amarilla como 
aquella que tergiversa la información, resalta el morbo, 

incentiva la violencia y banaliza la vida social. ¿Cómo 

y cuándo en la prensa latinoamericana sigue 
imperando ese fenómeno? 

Frente a la expectativa de nuevas elecciones en 
diversos países de América Latina, Chasquí recoge en 

un artículo los factores que más inciden en el éxito o 
fracaso de una campaña política. 

La implantación de una moneda única en Europa y 
sus incidencias, las consecuencias vividas en México 

tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington y el tratamiento de la 
información del "tercer mundo" en los medios 

europeos, son otros de los temas que se desarrollan en 
este número. 

Desde Europa, el francés Emmanuel Derieux 
responde a la pregunta para muchos inquietante sobre 

las posibilidades del liberalismo económico para 
garantizar o contrarrestar la libertad de prensa. El 
italiano Francisco Ficarra nos aclara, a su vez, los 
mitos y realidades que se han tejido alrededor de 
Windows XP de Microsoft. 
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