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LaCampaña por los Derechos de Comunicación en la Sociedad 
de la Información (CRIS por su sigla en Ingles) busca articular 
a la mayor cantidad posible de Actores de la Sociedad Civil 
para preparar junt@s la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (WSIS) en diciembre 2003. CRI 

La misión de CRIS es lograr que la Cumbre incluya a laCOMMONICATION RIGHT$ IN 

THE INFORMATION SOCIETY Sociedad Civil como contraparte en el proceso de 
preparación y realización del evento, y lograr que se conciba la 

discusión sobre la Sociedad de la Información desde la perspectiva 
de la construcción de un mundo mejor. 

Suscríbese a CRISAL, la lista de interés de CRIS en América Latina: 
http://www.comunica.org/mailman/listinfo/crisaLcomunica.org 

Para mayor información: 
www.erisinfo.org - www.erisinfo.org/home_es.htm - act@erisinfo.org 
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Como ha ocurrido en diferentes profesiones, 
también en el periodismo el avance de la 
ciencia ha traído consigo el despuntar de 

nuevas especialidades. Una de ellas es la del 
periodista digital, aquel profesional con capacidad 
suficiente para bregar con una serie de herramientas 
tecnológicas que, para muchos, parecían invento de 
la ciencia ficción. Sobre este profesional versa el 
artículo de portada. 

A la censura como mecanismo para coartar la 
libertad de comunicación y de expresión del 
pensamiento se une ahora aquel de los "circuitos de 
información", que dicen verdades a medias y decoran 
falsedades que terminan pasando como auténticas. 

Nuevamente la humanidad se enfrenta a la trágica 
coyuntura de la guerra. México y Chile, como 
integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, jugaron un papel trascendental para impedir 
que se la aprobara. Resulta interesante conocer cuál 
fue la reacción de los medios de comunicación de 
estos dos países, frente a la posición de sus gobiernos 
y la presión de los Estados Unidos. 

En épocas de grandes acontecimientos el 
desempeño del periodismo se vuelve controversial. 
La opinión pública se pregunta, entre otras cosas, si 
el periodista se aprovecha del poder que tiene, si se 
convierte en peligro para la información veraz e 
imparcial, si abusa de las ventajas tecnológicas de 
los diferentes medios o, finalmente, si sigue 
ciegamente la política de su país aun sabiendo que 
es inmoral. Chasqui busca dar respuestas a 
preguntas inquietantes como estas. 

En la guerra de información que existe entre 
gobierno y oposición en la República venezolana, 
resulta sumamente interesante tratar de descubrir cuál 
ha sido el papel que la televisión privada ha jugado en 
esta conflicto y, para dar un contexto más amplio a 
este problema, vale la pena también conocer cual es 
el impacto que la televisión tiene en los otros medios 
de comunicación, especialmente la prensa. En este 
número de Chasqui hablamos de estos problemas. 
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Congreso regional de relaciones 
públicas 

CIESPAL y el Centro Colombiano de Re
laciones Públicas y Comunicación Organi

zacional (CECORP), realizarán la II Segunda Con
ferencia Hemisférica de Relaciones Públicas, en la 
ciudad colombiana de Medellín, entre el 28 y el 30 
de abril próximo. 

Para la cita hemisférica se prevé una asisten
cia de 800 profesionales de las áreas de comu
nicación organizacional, relaciones públicas, 
publicidad, mercadeo y turismo, tanto de em
presas privadas como de instituciones públicas 
del continente. 

La propuesta para la Conferencia es la de profun
dizar en las fortalezas reales de la Comunicación Or
ganizacional y las Relaciones Públicas, frente a la 
internacionalización, con el objeto de perfilar las 
destrezas profesionales tendientes a alcanzar el lide
razgo empresarial y social. 

CIESPAL intervendrá con un stand en la Fe
ria de las Relaciones Públicas que se cumplirá 
en forma paralela al evento en el que se escu
charán conferencias magistrales sobre el ALCA, 
el "one to one" como herramienta básica para 
relacionistas, la medición de valor de las estra
tegias de relaciones públicas y mercadeo, el 
marketing social como clave para la integración 
de cultural, los nuevos centros de poder y el 
"free press". Habrá la presentación del caso 
multinacional de relaciones publicas del fárma
co "Tylenol" y se expondrán tres ponencias es
pecialmente seleccionadas. 

ACTIVIDADES
 

Formación profesional 

En el primer trimestre del 2003, CIESPAL 
realizó las siguientes actividades de forma
ción profesional: 

• edición digital en radio 

Se dictó el taller entre el 20 al 31 de enero, en 
Quito y se abordaron temas como: programas de 
edición digital no lineal, nuevas tecnologías en la 
producción radiofónica, importancia del audio, au
dio por Internet. 

- elaboración de guiones para televisión 

La Fundación El Universo y CIESPAL realiza
ron en Guayaquil dos talleres sobre "Elaboración de 
guiones de televisión", del 20 al 24 de enero y del 17 
al 21 de febrero, respectivamente, con la participa
ción de comunicadores de diferentes medios de co
municación de la ciudad. 

• técnicas de actuación para televisión 

En Quito se desarrolló el seminario-taller "Técni
cas de actuación para televisión" del 8 al 21 de fe
brero, con énfasis en la educación de la voz, técni
cas de actuación para televisión, expresión corporal, 
ejercicios de concentración. 

- técnicas de lectura informativa y locución 

Entre el 17 y el 28 de febrero, en Quito, se cum
plió el seminario-taller "Técnicas de lectura infor
mativa y locución", que desarrolló los siguientes te
mas dicción, vocalización, análisis de programas, 
ética la improvisación ante el micrófono, la respon
sabilidad en los medios radiofónicos. 

- producción de televisión 

Entre el 17 al 19 de marzo se dictó un taller so
bre "Producción de Informativos para Televisión", 
dirigido a comunicadores que trabajen en el área de 
televisión, productores de televisión y estudiantes de 
comunicación social del país. Los participantes fue
ron capacitados en la producción de un informativo 
para televisión. 
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Analfabetismo 
tecnológico 
en la sociedad 
de la información 

• OnllneLanguage Populatlons
Pedro Antonio Rojo Villada (March, 2001) RlJsslan 2J % 

as nuevas tecnologías de la información
 
(NTI) se están convirtiendo en un factor
 
de referencia fundamental para una
 

época de transición y crísis como la nuestra. 
Su importancia es tan grande, que actualmen Korean 
te se presentan como los instrumentos carac 4.4% 
terísticos de una nueva era de la evolución 

Spanishhumana, la llamada Sociedad de la Informa
4.5%ción, dentro de la cual se desarrollarán los pa

rámetros vitales en el próximo siglo, como 
esrman

apuntan Linares y Ortiz Chaparro. 6.1% 

Las nuevas tecnologías han cobrado un mayor 
Japanese

protagonismo en la década de los noventa, porque a raíz 

J

8..13% ehlnese 
9.0% 

Pedro Antonio Rojo Villada, español, profesor de la fuente: Glohal Reach (www,glrellduom)
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Católica "San Antonio" de Murcia, España Chasqui 81 .. Ensayos 

Correo-e: parojo@pdi.ucam.edu 48 

y reflexión sobre estos temas, que quisiera compar
tir con alguna gente, joven sobre todo, sinceramente 
interesada en llevar a cabo una revolución de los me
dios de comunicación para aportar desde nuestro ho
rizonte, un cambio real y positivo de la sociedad. 

Una preocupación subyacente 

Me preocupa -y mucho- que esa moda de perio
dismo sectorial (que no cívico), convierta un día en 
realidad el provincialismo que anticipa Humberto 
Eco en su "Crítica del Periodismo", cuando dice: 

"...el periódico hecho en casa podría decir sola
mente aquello en lo que el usuario está ya interesa
do de antemano y lo alejaría de un flujo de informa
ciones, juicios y alarmas que habrían podido llamar 
su atención; le quitaría la posibilidad de atrapar, ho
jeando el resto del periódico, la noticia inesperada y 
no deseada. Tendríamos por tanto una elite de usua
rios infonnadísimos, que saben dónde y cuándo 
buscar la noticia, y una masa de subproletarios de la 
información, satisfechos con saber solamente que 
en los alrededores nació un becerro de dos cabezas: 
es lo que ya sucede en los diarios del 'rnidle west' 
estadounidense". 

¿Debemos, entonces, fomentar ese tipo de ciu
dadanía provinciana y chauvinista, que haga al 
individuo interesarse en el becerro de dos cabezas 

Cientos 

de códigos 

rigen la actividad 

de los periodistas, 

pero...¿se cumplen?
 

ENSAYOS
 

nacido en su vecindario, mientras ignora que el 
hombre ya habita una estación espacial? Creo que 
no. 

La propuesta es promover un concepto de 
ciudadanía universal, de habitantes del universo. 
Crear conciencia y motivar el diálogo y la parti 
cipación para las problemáticas generales, no 
sectoriales. 

¿Un decálogo de 11 mandamientos? 

Tal vez -y conste que digo tal vez- esté llegando 
la hora de poner en práctica un periodismo cívico, o 
ciudadano, o como quiera llamársele, que tenga co
mo paradigmas algunos -o todos-los elementos que 
Gladis Daza Hernández enlista en su ensayo "Hacia 
una concepción del periodismo cívico participati
vo", y que son, entre otros: 

• Libertad real de expresión y opinión. 

• Deliberación dialógica. 

• Derecho a la información y a la comunicación. 

• Pluralidad ideológica y de opiniones. 

• Respeto a las diferencias. 

• Prioridad del interés colectivo en todas las di
mensiones humanas. 

• Búsqueda de la verdad y la equidad. 

• Información como bien público. 

• Promoción de la convivencia social como di
mensión de una cultura política. 

• Amplia divulgación de los hechos cuyunturales. 

• Función mediadora para dirimir los conflictos. 

Aplicar estos objetivos en la comunicación y la 
información actuales, ampliaría y reforzaría un ver
dadero criterio de ciudadanía, más universal yacor
de con el mundo actual. Nos haría más plurales y 
menos limitados por los viejos conceptos de ciuda
danías, nos abriría los panoramas hacia el mundo y 
reforzaría nuestras libertades. O 
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Esto solo se logra con la con
ciencia clara de las propias limitaciones y de la 

posibilidad que todos tenemos de caer en el error, y 
por lo tanto de corregir o rectificar si hubiese nece
sidad de ello. 

El periodista, como guía de una comunidad, debe 
estar presto a los cambios de rumbo y hasta de crite
rio, cuando las situaciones y el bien de la comunidad 
así lo exijan. 

Todo ese hablar de la responsabilidad del co
municador como ciudadano, como miembro de 
una comunidad, ha dado origen ya hoy en día a 
toda una especialización de la profesión. "Perio
dismo cívico" es el nombre de una cátedra que 
hoy se dicta en varias universidades y centros de 
formación en comunicación en varios países. En 
mi afectiva y geográficamente cercana Colombia, 
es dictada en instituciones como la Universidad 
de La Sabana y la Universidad Minuto de Dios. 
Incluso ya hay una especialización en "Periodis
mo y comunicación cívicos". 

Se realizan estudios al respecto y ya hay hasta 
uno que otro libro referente al tema. ¿Qué se bus
ca? Recuperar el espacio perdido brindándole espa
cios de participación a los ciudadanos desilusionados 

de la "libertad de expresión" que con frecuencia 
confundimos con la libertad de información, mu
cho más difícil de lograr. 

Ediciones sectoriales 

De ahí el auge de las "ediciones sectoriales" (no 
solo en prensa escrita: también las hay en radio, te
levisión y hasta Internet). Se pretende con ellas ser 
mejores ciudadanos, acercarse más a un grupo con
creto de la población, promover en él la autogestión, 
velar por sus intereses particulares y resarcirle por 
los tantos años de olvido y despreocupación. 

Todo magnífico en teoría, si no estuviésemos de 
por medio los seres humanos con todas nuestras in
seguridades y variaciones. 

¿Realmente se llega a esa comunicación partici
pativa? ¿Sí sirven los medios sectoriales dirigidos 
para crear y/o cambiar actitudes ciudadanas? ¿Se 
promueve, en verdad, el diálogo ciudadano? ¿Se 
construye democracia y cultura deliberantes? 

O todas esas cosas -digo yo, malcriado que soy
¿son solo disculpas para recuperar el poder perdido 
y compensamos económicamente ante la pérdida de 
credibilidad que hemos sufrido? 

Yo no tengo la respuesta. Solo un inmenso mar 
de dudas: algunas de ellas cínicas y otras, tal vez, 
metódicas. Siento una inmensa necesidad de análisis 

de esta década surgen las primeras iniciativaspolíticasa 
nivel mundial, para regular un sector tan dinámico y 
cambiante como el de las telecomunicaciones. Todos 
las prospectivasparecen prever que en un futuro las re
des de comunicación serán impulsoras de importantes 
cambios en el sistema socioeconómico de las naciones: 

- Confiriendo un mayor impulso a la economía 
de los países. 

- Multiplicando los canales de expresión de la so
ciedad a todos los niveles: cultural, económico, de 
ocio, conocimiento y trabajo. 

- Multiplicando los intercambios privados de infor
mación, y generando una sociedad donde el acceso al 
conocimiento cada vez será más individualizado. 

Este último cambio es el que ha generado la ma
yor polémica entre los investigadores que se han de
dicado a analizar las repercusiones de las tecnolo
gías de la información en la sociedad. La polémica 
se centra en dos versiones distintas de lo que ha su
puesto la irrupción de la Tecnología de la Informa
ción a lo largo de la Historia: 

TIERRA I AGRíCOLA 

- Aislamiento social versus ampliación de las re
laciones sociales. 

- Integración tecnológica de mayores sectores de 
población versus exclusión tecnológica de los mis
mos sectores, causado por la complejidad intrínseca 
a toda nueva tecnología, que acaba generando anal
fabetismo tecnológico. 

De las anteriores contrariedades se puede extraer 
una conclusión evidente, y es que el reto de una So
ciedad de la Información es más un desafío cultural 
y social que puramente tecnológico. Las mutaciones 
que han instaurado las tecnologías de la información 
en aquellos países donde han hecho acto de presen
cia las han llevado a ser consideradas por muchos 
autores como un factor revolucionario del sistema 
social, originando nuevas filosofías, ideologías polí
ticas y económicas. Las nuevas tecnologías han con
vulsionado la vieja sociedad industrial, forjando 
unas nuevas relaciones económicas que, con el paso 
del tiempo, han configurado un nuevo modelo social 
conocido con el nombre de Sociedad Postindustrial 
o Sociedad de la Información. 

CONOCIMIENTO I SERVICIOS 

CAMPESINO I 
TERRATENIENTE OBRERO I EMPRESARIO CONSUMIDOR I TECNÓCRATA 

AGRíCOLA ENERGíA I PROCESOS 
INFORMÁTICA, TELEMÁTICA, ROBÓTICA, 
BIOTECNOlOGíA, NUEVOS MATERIALES. 

S. XXX AC 
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LINEAL Y MODERADO 
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CONFLICTIVO 
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Los autores estadounidenses demostraron esta
dísticamente que el número de personas que se en
contraban ocupadas en el proceso, manejo e inter
cambio de información estaba siendo cada vez ma
yor, y que el mismo fenómeno se estaba convirtien
do en una realidad en los países más desarrollados. 
En consecuencia, resultaba metodológicamente con
tundente el denominar a aquel tipo de sociedad co
mo Sociedad de la Información. Posteriormente, los 
autores pasaron del mero análisis de las causas a las 
posibles repercusiones que generaría la nueva es
tructura tecnológica, hasta engrosar las listas de las 
dos corrientes de pensamiento antagónicas que se 
encuentran en las raíces de este nuevo modelo de so
ciedad: la visión apocalíptica de aquellos que pre
veían unas consecuencias nefastas en este nuevo or
den social, y la visión integrada, de aquellos autores 
convencidos por los efectos positivos y las bondades 
de la nueva estructura tecnológica. 

El consumo de información 

Los nuevos sistemas productivos que impuso la 
revolución tecnológica acabaron por transformar las 
relaciones económicas, sociales, e incluso las rela
ciones de poder entre los países: Vivimos en un mun
do en vertiginosa transformación (Lafontaine). En 
la Sociedad de la Información, la tecnología, no so
lo determina el ritmo y el transcurso del trabajo hu
mano, sino que también determina su organización 
social, yel modo de vivir de cada persona. Pero ade
más, la tecnología también ha sido fundamental en 

una mayor variedad de productos. Los servicios de in
formación son la parte decisiva de una nueva econo
mía orientada hacia los servicios. Este sector nacien
te de la economía hace uso, en un alto grado, de las 
tecnologías de la información convergentes en la for
ma de soporte físico, soporte lógico y sistemas de co
municaciones (T. Hall Y P. Preston). En esta nueva 
economía, la revolución informática, junto a la tele
mática, hace posible que, poco a poco, los servicios 
entren en la era de la productividad, junto a esa tecno
logía que es inmaterial. Además, emergen con fuerza 
nuevos sectores y actores económicos (A. Mine), 

A medida que la sociedad evoluciona desde una es
tructura propiamente industrial hacia la denominada 
Era de la información, se advierte la irrupción de cam
bios decisivos e impensables hace tan sólo unos pocos 
años. No obstante, todavía no es posible evaluar las re
percusiones de tal revolución, aunque se pueden adivi
nar formas tecnológicas totalmente inéditas. La causa 
de esta revolución es la creciente complejidad de la vi
da moderna, ya que sobrevivir y prosperar requiere 
más y mejor información. El fenómeno tecnológico 
que hace posible día a día esta evolución es el progre
so en la esfera de las comunicaciones (Rispa). 

El ritmo de crecimiento de las redes de comunica
ción frente a otros medios de comunicación tradicio
nales, se acelera desde principios de la década de los 
noventa, ya que las nuevas redes constituyen una for
ma primordial de comunicación interactiva. Internet 
está demostrando en la actualidad que es la red con 
mayor proyección y expansión de los noventa, con 

Chasqul 81 • Ensayos 
SO 

muchos casos para causar da
ños a la humanidad y al pla
neta, hasta el punto de llegar 
a ponerse en duda sus reali
zaciones y beneficios. 

La importancia de los nue
vos sistemas productivos im
perantes en la Sociedad de la 
Información no reside sólo en 
una sustitución de la mano de 
obra por maquinaria, sino 
también en el abaratamiento, 
a gran escala, del proceso de 
producción, acompañado de 

No queda más que la autoregulación 

No queda entonces otro camino que la Autorre
gulación: el control particular e individualizado de 
cada periodista sobre lo que dice, expone, investiga, 
e incluso reproduce. 

"Solo desde la fuerza que da la responsabilidad 
se puede demostrar la ineficacia o lo innecesario de 
otras formas de control" dice José Ignacio Bel Ma
llen en su Diccionario de la Ciencia y técnicas de la 
comunicación. 

La autorregulación tiene que distinguirse muy 
bien de cualquier intento de regulación o injerencia 
externas. Y también tiene que diferenciarse muy 
bien de la autocensura, que es impuesta por el mie
do a los poderosos o por el interés indebido de adu
lar buscando conseguir algo de ello. Un periodista 
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que es cortado, editado o cambiado por su editor, 
jefe de redacción o propietario del medio en el que 
trabaja, ya no se está autorregulándose: está sien
do censurado. 

Pero tal autorregulación exige, por lo tanto, que 
el periodista sea dueño de una Ética y una deontolo
gía acordes con los bienes y valores de la comunica
ción y la sociedad que le rodea. En otras palabras, 
exige que tenga clara conciencia de eso que llama
mos "ciudadanía". 

Hugo Aznar asegura en su magnífico libro "Ética 
y Periodismo", que "la mejora de la estimación pú
blica de la actividad de los periodistas pasa necesa
riamente por la autorregulación, ya que ésta es la 
manifestación más clara de su compromiso de servi
cio a la sociedad". 

Espacio de honor y distinción 

El periodista que logra evitar el maniqueísmo y 

y distinción ante la ciudadanía. 

la decisión unipersonal de un código único de lo mo
ral y de lo que cree justo, y que busca entonces la 
confrontación, el diálogo y el acuerdo entre el mayor 
número posible de puntos de vista, se acerca enton
ces sí muy de verdad a ocupar un espacio de honor 

Serge Halimi 

El periodista francés Serge Ha
limi, nacido en Túnez y duro 
crítico de la actividad periodís
tica, en su obra "Les nouveaux 
chiens de gard" (Los nuevos pe
rros guardianes). Aparece un 
poco, en el sector de los medios 
de Francia, como el periodista 
que "hace ascos a lo bueno" de 
la profesión y que delata a sus 
colegas. 



La prensa, 
que a lo largo 
de la historia 
ha construido un 
con"apoderpoUtic~
 

tiende ahora a 
identificarse con 
el mismo poder 

Código Deontológico Internacional 

Históricamente -hasta donde yo puedo precisar
10-, los intentos de asumir y poner en práctica un có
digo deontológico internacional de periodismo, se 
remontan a 1948, cuando la ONU celebró en Gine
bra la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Libertad de Información". 

Malos aires. Malos tiempos. Malos resultados. 

La conflictividad social y política que envolvía al 
mundo en esos tiempos de guerra fría, hizo que cua
tro o más años de esfuerzos, propuestas, comisiones, 
borradores y toda la demás parafernalia acostumbra
da, terminarán en Oresultados. 

Años más tarde, tal vez en la década de los seten
ta, la UNESCO decidió recopilar los códigos con 
que se rige el periodismo en casi medio centenar de 
países y trabajar con ellos hasta convertirlos en los 
"Principios Internacionales de ética profesional del 
periodismo" aprobado por su Asamblea en París en 
1983. Lindo y poético pero inoperante. 

Inoperante en un mundo en el que los intereses 
económicos pugnaban más por un periodismo "a lo 

Hearst", que por una profesión controlada por un pu
ñado de normas de comportamiento social y de 
aceptación ciudadana. 

Cientos de códigos y normativas 

Como no hay ni el tiempo... ni el interés puntual en 
el tema, resumamos diciendo que hoy en día existen 
cientos -tal vez miles- de códigos y normativas para 
regir la actividad de los periodistas a lo largo y ancho 
de los cuatro puntos cardinales. Prácticamente no hay 
un medio de comunicación que se respete en el mundo, 
que no haya dictado su propio "libro blanco", "libro de 
estilo", "normativo deontológico", "manual de redac
ción", "código ético", "manual de comportamiento" o 
cualquier otro documento de parecida índole. 

Pero ...¿se cumplen? Mucho me temo que no. 

Los intereses económicos, el "síndrome de la chi
va (primicia)", el facilismo del "éxito" basado en es
cándalos, terminan siempre primando sobre cual
quier manual o código, que acaban siendo, en la 
práctica, solo seguidos por profesores y estudiantes 
de comunicación, de esos que "soñamos" con una 
realidad bien distinta de la que se vive en el diario 
vaivén profesional. 

Hace alrededor de un año la revista colombiana 
SEMANA publicó un artículo de Antonio Caballero 
--eomunistoide él, izquierdoso ... pero serio y veraz
en donde se quejaba de que la sección "Teléfono Ro
sa" (de chismes, la más leída del diario EL TIEMPO 
de Bogotá) se negaba a rectificar una malintenciona
da y mentirosa nota publicada dos veces en un mis
mo año. Terminaba diciendo Caballero (repito de 
memoria, no lo estoy citando), que "las rectificacio
nes no son nunca tan leídas como la infamia original, 
pero que tienen en cambio el encanto de ser ciertas". 

No es extraño, entonces, que el ciudadano común 
se sienta cada vez más lejano de sus medios de co
municación y confíe cada vez menos en ellos. 

Leyes o normas, dictados por Estados o Gobier
nos, serían impensables en esta profesión que tan or
gullosamente puja por su "libertad", así esta sea bas
tante mal entendida. Prefiero pasar por alto el tema, 
pues podríamos polemizar por horas al respecto. 

un crecimiento superior al 100% en la ultima década, 
tal y como advierte el Informe sobre el Desarrollo 
Mundial de las Telecomunicaciones de 1995, elabo
rado por la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes (UIT). 

En el futuro, las redes estarán más diversificadas 
que nunca, y se caracterizaran por una gran compe
tencia entre diferentes modos de acceso (cable, sa
télite, con hilos, etc). A los usuarios no les interesa 
el modo de acceso a los servicios tanto como la ca
lidad, precio, comodidad y gama de elección. Los 
operadores competirán sobre la base de redes y pla
taformas tecnológicas diferentes, aunque también 
tendrán que establecer nuevos modelos de coopera
ción y asociación (en Estados Unidos los operado
res de televisión por cable y los proveedores de ser
vicios de comunicaciones personales (PCN) están 
estableciendo alianzas para poder ofrecer servicios 
que puedan competir con los ofrecidos por las com
pañías telefónicas locales y de larga distancia). 

Ricos y pobres en la información 

El gran reto de las nuevas tecnologías de la informa
ción radica en configurarun nuevo modelo de sociedad 
más justa e igualitaria, donde el hombre no se sienta 
oprimido por los grandes avances tecnológicos, y don
de los pueblos se beneficienpor igual de los desarrollos 
tecnológicos. De lo contrario, el orden mundial podría 
sufrir una dislocaciónentre sociedadespostindustriales, 
capaces de elaborar sistemas sofisticadospero invendi
bles, y el resto de Estados, carentes de medios materia
les para comprarlos, y carentesdel desarrollo tecnológi
co suficiente para obtener beneficio. El problema tam
bién se plantea, de la misma forma, por la producción y 
venta de estas tecnologías,orientadas por sus creadores 
hacia la consecución inmediata de beneficios. 

A nivel internacional, la penetración de nuevas 
tecnologías refuerza la segmentación social y la es
tratificación. De ahí, el creciente abismo entre los 
ricos en información y los pobres en información. 
El riesgo interno de la sociedad actual es que las 
nuevas tecnologías pueden servir lo mismo para 
jerarquizar, burocratizar, y fortalecer la tecnocracia 
y la centralización de las sociedades, como para 
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Años hasta llegar a 50millones de usuarios 
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facilitar la aparición de unas relaciones más abiertas 
en el terreno personal, y más democráticas en el po
lítico, al multiplicar los centros de expresión e, indi
rectamente, de decisión. Así pues, las nuevas tecno
logías parecen abrir hacia el futuro un sinfín de po
sibilidades, pero sólo para unos pocos privilegiados. 

Las grandes compañías transnacionales se están 
convirtiendo en los grandes protagonistas de una eco
nomía lucrativa y especulativa. La naturaleza dinámica 
de las nuevas tecnologías de la información, de la que 
dependen las empresas e instituciones, ha propiciado la 
desaparición de las fronteras nacionales, y el afianza
miento de las alianzas estratégicas entre grandes corpo
raciones, de manera que cada día son mayores los lazos 
de interdependencia y colaboración tecnológica entre 
los competidores en el mercado de la información. 

Ámbitos de la sociedad de la información 

Dada la multiplicidad y disparidad de los estudios 
que se han efectuado sobre la Sociedad de la Infor
mación, se puede apuntar que estos, básicamente han 
girado en tomo a cinco ámbitos (J.L. Salvaggio): 

- Enfoque económico: autores que consideran 
que la característica principal de la Sociedad de la 
Información es el crecimiento del sector servicios y 
el declive de la industria. 

- Enfoque comunicativo: autores que consideran 
que la característica definitoria de la Sociedad de la 
Información es el consumo de bienes y servicios de 
información. 

- Enfoque tecnológico: autores que se centran en 
la difusión de las tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones como notas definitorias de la 
Sociedad de la Información. 

- Enfoque crítico: autores que ven en la Sociedad 
de la Información un peligro para las libertades y la 
democracia. 

- Enfoque multidimensional: autores que conside
ran que la información y el conocimiento son los as
pectos fundamentales de la nueva Sociedad de la In
formación. Las actividades esenciales son la forma
ción y la educación. Esta corriente es la defendida por 
autores tan conocidos como Y. Masuda y Daniel Bell. 

Las nuevas 

tecnologías han 

convulsionado 

la vieja sociedad 

industrial, forjando 

nuevas relaciones 
" .economtcas 

Cambios que provoca la sociedad de la in
formación 

La integración de las tecnologías de la informa
ción en nuestra sociedad está provocando cambios 
profundos en la estructura económica y social de la 
misma: 

1. Abolición de las fronteras: la identidad de las 
Naciones-Estado, con unas fronteras bien definidas 
y con sofisticados medios de defensa militar, se en
cuentra súbitamente sacudida por las tecnología de 
la información. Las fronteras físicas están siendo so
brepasadas por las redes de comunicación y por las 
emisiones radioeléctricas terrenas y espaciales. 
Marshall McLuhan fue el primer precursor del con
cepto de Aldea global y el promotor de la idea de 
destrucción de las fronteras ante el avance inexora
ble de la tecnología de la información. Sin embargo, 
lejos de asegurar mayor fraternidad en el planeta, la 
tecnología de la información ha propiciado un ma
yor sentimiento nacionalista. 

2. Falta de privacidad del individuo: cuanto más 
moderno y tecnificado es un Estado, mayor informa
ción posee sobre el individuo, y lo mismo ocurre con 
otros organismos como bancos o empresas. 

Octavio Peláez Mendoza • 
on estas palabras iniciaba José Beaumont 

II!II • una reseña publicada en 1997 en el diario El 
País, de Madrid, al libro del sociólogo Pierre 

Bordieu sobre la televisión. 

Bordieu, como Chomsky, como Habermas, como 
Marcuse, como tantos otros,pertenece a esa largalistade 
intelectuales que en la última mitad de siglo se han dedi
cado a alertar sobre el peligro que engendra el poder que 
han tomado los medios de comunicación masiva. 

En un ensayo publicado en Le Monde diplomati
que, del cual es su Director de la Redacción, Ignacio 
Ramonet indicaba hace unos años cómo el grado de 
confiabilidad de la prensa en Francia había descendi
do del 56% al 45%, mientras que el de la televisión 
había disminuido desde un 60% hasta el mismo 45%. 
Advierte Ramonet, en su artículo, que: "la prensa, 
que a lo largo de la historia ha construido un contra
poder político, tiende ahora a identificarse con el 
mismo poder y los ciudadanos tienen la impresión de 
que los periodistas están dependiendo del mercado y 
la publicidad y, en suma, de la fuerza del dinero". 

El cuarto poder 

¿Cuándo se operó ese cambio? Malhadada la ho
ra en que alguien (ni sé, ni quiero saber precisamen
te quién fue), decidió calificar a la prensa como "El 
cuarto poder". Cuarto, claro, para sumarse al políti
co, al eclesiástico y al militar, poderes tradicionales 
de la efemérides humana. 

Malhadada tal hora, retomo, pues desde entonces 
una turba de elementos de toda clase de extracción y 
cultura sintieronque se les abrían en este oficio las puer
tas del poder que tal vez en los otros tres les hubieran si
do refractarias. Y decidieron sustituir a esa pléyade de 
pioneros de esta sagrada profesión, auténticos intelec
tuales que bebieron la Ética desde Aristóteles hasta Or
tega y Gasset, para engendrar el facilismo de la infor
mación manoseada, dirigida, obsecuente e intencional. 

No nos extrañe, entonces, que la prensa pierda 
día a día credibilidad, y que ese tan cacareado "po
der" sea cada día más relativo. 
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y simplemente para corroborar los datos antes ci
tados, sobre la pérdida de confianza del ciudadano ha
cia los medios de comunicación, permítanme citar 
que el noticiero de la cadena ecuatoriana ECUAVI
SA, el 2 de mayo de 2002, se informaba sobre alguna 
encuesta o estudio según el cual, el índice de la credi
bilidad de la gente en la televisión ha descendido en 
el Ecuador hasta algo así como un 30 por ciento. 

Habrá -de todas maneras- que comprobar tal es
tudio, pues ya sabemos que algunos de nuestros "sa
crosantos" y venerados maestros de la "investiga
ción", deciden los resultados de sus encuestas reuni
dos en sus vetustas oficinas frente a sus aún más ve
tustos escritorios. Nuestro índice personal de credibi
lidad frente a los "encuestadores" (especialmente si 
además de ello fungen como "asesores de imagen", 
"consultores políticos" y cosas parecidas ....es muy 
bajo. Bastante más bajo que el que los ecuatorianos 
promedio tienen en sus medios de comunicación). 

Hasta aquí el problema. Me parece innecesario el 
llover sobre mojado y creo más bien, constructivo, el 
tratar de recordar (recordar, insisto, que aquí nadie se 
ha inventado nada) algunas propuestas Éticas y 
Deontológicas que tal vez pudieran servir para acer
car más al comunicador y al ciudadano, y recuperar 
entonces aunque sea un poco de esa fe perdida. 

Las rectificaciones 
no son nunca tan 

leídas como 
la infamia original, 

pero tienen en cambio 
el encanto de ser 

ciertas 
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jOctavio Peláez, colombiano, periodista, docente en 

la Universidad San Francisco de Quito. 
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Los medios de comunicación 
constituyen una amenaza 
para la ,fociedad actual. 

iportan un e.ttado patológico 

rfcedt1te~ Ilr malo es que 
tran!smit~1lefta perversión 

torm,o de la cultura, 

3. Impacto en los modelos de empleo: toda 
nueva tecnología (forma humana de hacer las co
sas mediante el uso de herramientas) desplaza a 
las anteriores formas humanas de producir cosas. 
Las tecnologías de la información desplazan em
pleo y causan notables impactos sobre los trabaja
dores. A. Shaff inició su estudio hace más de una 
década, siendo continuada su labor por numerosos 
autores. Las NTI han desplazado un gran contin
gente de empleo administrativo, pero también de
mandan un nuevo tipo de empleo más cualificado. 
El drama se centra en la imposibilidad de reciclar 
a un gran número de trabajadores, y en segundo 
término, en la incapacidad del sistema educativo 
para aportar el caudal de conocimientos suficien
tes para cubrir los nichos del mercado de trabajo 
que demandan las nuevas tecnologías de la infor
mación, que se caracterizan por la notable com
plejidad y cualificación. Las sociedades han trata
do de responder al problema de los desocupados 
de diferentes maneras, de acuerdo a sus valores. 
Sin embargo, el problema sigue latente. 

4. La reducción de las distancias: las telecomu
nicaciones son redes sociales que se encuentran en 
una situación de enorme tensión, a raíz de los in
tentos, por parte de los operadores, de alcanzar un 

El reto de una 
"Sociedad de la 
Información" 
es más un desafio 
cultural y social 
que puramente 
tecnológico 

nivel lucrativo que puede poner en peligro el man
tenimiento del servicio universal. Pero las teleco
municaciones, además de potenciar la comunica
ción, están potenciando la desaparición de las dis
tancias, ya que en nuestro mundo casi todo se 
puede hacer o gestionar a distancia. Incluso el Te
letrabajo comienza a ofrecer posibilidades reales 
para ciertos sectores de actividad. Sin embargo, a 
pesar de la reducción de las distancias, la urbe po
see un gran poder para generar soledad, y la ofer
ta de comunicaciones orientada a paliar el síntoma 
de la soledad no ha conseguido resolver el proble
ma de esta. Las telecomunicaciones también se 
enfrentan al reto ético de garantizar la suficiente 
confidencialidad entre sus usuarios, para que sus 
comunicaciones no sean fraudulentamente inter
ceptadas (Lorente, S. y Hernández). 

5. Incidencia en la actividad económica: las tec
nologías que son capaces de transportar informa
ción, más rápidamente y a mayor distancia, adquie
ren un considerable valor añadido en términos eco
nómicos, con una gran incidencia en el Producto Na
cional Bruto de los países. La información comien
za a concebirse como un producto, además de como 
un servicio por el que se pagan ingentes cantidades 
de dinero. 

T~IJi;a;~ 
391j¡. 

Total: 2,1 trBlones dedOlares 
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Origen del tráfico internacional de Internet 
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6. Incidencia en la sanidad: las NTI han aportan
do grandes progresos en la detección y curación de 
enfermedades (scanners, resonancias, rayos x, etc.). 

7. Incidencia en el ámbito militar: la industria 
militar está realizando en todo el mundo un uso in
tensivo de las NTI. Desde el radar, utilizado en la 
Segunda Guerra Mundial, hasta los cohetes telediri
gidos, satélites de comunicaciones, simulación por 
ordenador, etc. 

8. Incidencia en el hogar: entre los principales 
efectos de estas tecnologías hay que citar el ámbito do
méstico y el tiempo libre. El hogar se ha convertido en 
un lugar de concentración de NTI, que colaboran en su 
gestión y en el esparcimiento de sus miembros. 

Apocalípticos e integrados presentan un cuadro li
neal y maniqueo, dentro de una realidad compleja, am
bigua, rica en matices, sintetizadora y contradictoria. 
La revolución operada por las NTI comporta promesas 
y amenazas. Una sociedad predominantemente pro
ductora de información y consumidora de servicios, 

Las nuevas 

tecnologías 

de la información 

se están convirtiendo 

en unfactor
 

de referencia
 

fundamental
 
" para una epoca 

de transición y crisis 

como la nuestra 

datos y conocimientos precisa de un nuevo sistema pa
ra conservar y manejar las ingentes cantidades de infor
mación que genera. Por otro lado, todos los cambios 
generan resistencias y crisis: individuos y grupos que 
ven amenazados sus privilegios o sus status, y adoptan 
posiciones inmovilistas: El futuro sólo pertenece a los 
que se sitúan en él más rápidamente, y a quienes lo ex
ploran en profundidad. Lo deseable es que las nuevas 
tecnologías de la información conduzcan al hombre 
hacia un mundo con más altos valores y mayores nive
les de bienestar, cultura y libertad (Rispa, R.).O 

exclusiva haya sido desvelada por el medio que la in
vestigó. La cobertura en este caso se limitaría a acom
pañar y realzar el protagonismo del medio que obtuvo 
la exclusiva. Esta forma de operar tiene efectos benefi
ciosos tanto externos como internos, pues contribuye a 
aumentar la repercusión informativa de la noticia en 
tanto que, de paso, proporciona mayor satisfacción pro
fesional a los periodistas que la sacaron a la luz. 

¿Hacia dónde se dirige la convergencia 
de los medios? 

No hay duda deque todavía existen múltiples incóg
nitas y recelos sobre el futuro de la convergencia multi
media en las empresas de comunicación. Tanto los edi
tores (por razones económicas) como los periodistas 
(por motivos laborales) muestran lógicas reservas ante 
los cambios que la convergencia digital amenaza con 
provocar en el panorama consolidado de los medios. La 
digitalización y el advenimiento de las redes interactivas 
han supuesto, en verdad, el mayor factor desestabiliza
dor de los medios de comunicación. Ahora bien, es un 
reto al que los medios no pueden darla espalda, puesto 
que los hábitos de vida y, en particular, de consumo de 
información por parte de los ciudadanos están cambian
do rápidamente movidos por esta revolución digital. 

En este panorama, pretender que cada medio se 
mantenga aislado, como si los medios de la compe
tencia y las demandas del público fueran los de hace 
veinte años, además de un error estratégico, es impo
sible. Los medios deben enfrentarse al reto de la con
vergencia y esto, como hemos apuntado, exige gran
des dosis de planificación, creatividad y apuesta por 
los profesionales. La convergencia de medios no pue
de quedarse en una simple remodelación gerencial de 
las empresas periodísticas y debe alcanzar a las redac
ciones, a los periodistas. Y es que la convergencia 
multimedia, como hemos explicado, reclama nuevos 
lenguajes y modos de hacer información. En definiti
va, supone el advenimiento de un nuevo periodismo. 
y no hay periodismo sin periodistas. 

Toda predicción es hasta cierto punto gratuita y 
por eso nos resistimos a realizar vaticinios categóri
cos. Pero parece previsible que, en este nuevo perio
dismo, los medios individuales (periódicos, radio, 
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televisión...) perderán importancia como elementos 
configuradores de la información y, frente a ellos, 
serán los grupos de medios los que cobren mayor 
protagonismo. En este sentido, siguiendo una prácti
ca cada vez más extendida, será habitual ver cómo 
los medios impresos, audiovisuales y digitales de un 
mismo grupo se apoyarán entre sí y establecerán es
trategias editoriales coordinadas. Y con ello es asi
mismo previsible que cada vez sea menos importan
te el soporte e incluso se difumine el concepto de 
edición informativa; frente a ellos, se tenderá hacia 
un modelo de periodismo entendido como un conti
nuum informativo que se difunde a través de múlti
ples plataformas. Asimismo, es previsible que, a me
dida que se vayan consolidando estas estrategias in
formativas coordinadas, los medios interactivos di
gitales ganarán mayor protagonismo por su poliva
lencia y versatilidad. 

En cualquier caso, para terminar, conviene insistir 
en que el reto de la convergencia multimedia no es só
lo tecnológico ni gerencial. Es profesional en su tota
lidad. Esto es, afecta esencialmente a todas las tareas 
periodísticas básicas. La reinvención del periodismo 
solo puede venir de la mano de los propios periodis
tas. De ahí que sea imprescindible fortalecer los equi
pos editoriales y otorgarles autoridad para liderar los 
procesos de convergencia. La convergencia multime
dia no debe ser entendida sólo como una gestión op
timizada de los recursos, sino también como la bús
queda de productos informativos cualitativamente 
mejores a través de la cooperación entre medios. Este 
es quizá el gran reto. O 
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unoa otro,paraquecadaunoaproveche aquellos momen Diaria ímpreso » eo Rom 
tos deldía en losque potencialmente puede atraermás el 
interés delpúblico. Paraesto,particularmente anteaconte
cimientos planificados, es preciso realizar unapautaestra
tégicade cadajornadaparaquelascoberturas de losdiver
sosmediosresulten complementarias y no redundantes. 

Contenido 

Como ya hemos apuntado, convieneque los medios 
seleccionen bien las noticias sobre las que desean reali b) Conviene quelosacontecimientos susciteneldeba
zarcoberturasmultimedia y/o multiplatafonna. Y es que tepopular. Los medios intemctivospuedenconvertirseen 

<1 Unlve.r\idad de-N-a.varT;lt
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no todos los acontecimientos informativos permiten ni forospara albergar y promover esos debates. 
hacenrecomendable coberturas deese tipo.¿Cuáles son, 

c) El hecho de que los acontecimientos se sucedan 
entonces,los requisitos que hande cumplirlos aconteci

paulatinamente, paso a paso, favorece la cobertura 
mientos noticiosos para que justifiquen su cobertura 

multiplataforrna. Cuando un hecho se prolonga en el multimedia? Sugerimos algunaspistas: 
tiempo, los medios pueden complementarse mejor en 

a) Los hechos deben poseer un importante impacto su cobertura para mantener una tensión y un flujo in
infonnativo y popular, tanto si se trata de aconteci formativo constantes. 
mientos planificados (grandes eventos deportivos, 

d)Es recomendableque sean acontecimientos en los elecciones, procesos judiciales, fenómenos astronómi
que se conjuga la importanciade la información de úlcos, fiestas, conmemoraciones...) como si son aconte
tima hora con la de la informacióndocumental.De estecimientos imprevistos(atentados, secuestros,desastres 
modo, los medios pueden repartirsemejor el juego, de naturales, accidentes aéreos, accionesmilitares, opera
tal forma que unos asuman la responsabilidad de ofreciones policiales, fallecimientos de personas relevan
cer las últimas novedades, mientras otros contribuyen tes...). Un ejemplo paradigmático de acontecimiento 
sobre todoa laexplicaciónde fondoe interpretacióneximprevistopodríaser el ataque aEstados Unidos del 11 
perta de esos acontecimientos. 

de septiembrede 2001; por su parte, un buen ejemplo
 
de acontecimiento planificadoes la conmemoraciónin e) Conviene concentrarse en aquellos aconteci

fonnativa sobre ese ataque realizada por los medios, mientos que se prevé que provocarán consecuencias
 
justo un año después. en el futuro. En estos casos, una cobertura multime


dia a fondo supone una buena inversión de medios 
materiales y humanos, puesto que cuando en el futu
ro aparezcan novedades sobre esa información, el Las empresas 
medio dispondrá de unos materiales informativos 
que podrá reutilizar o reciclar.de comunicaciones 

f) No es recomendable planificaruna cobertura mul
tiplataforma sobre una informaciónque ha sido obtenihan experimentado 
da en exclusiva sólo por uno de los medios del grupo. 
Es bien sabidoque compartirlas exclusivasprovocareun evidente proceso celosentrelos periodistas, inclusodentrodel propiome
dio; ni qué decir tieneque esos recelosse multiplicarían de diversificación si se les obligara a compartirlas con el resto de los me
dios del grupo. En cambio,sí es recomendableplantear 

mediática una coberturamultiplataforma a continuaciónde que la 
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