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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. 

Chasqui 81 • Actividades 
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IRAK-ESTADOS UNIDOS: REACCiÓN DE LOS MEDIOS 

Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Renovar
 
la lengua
 

Simón Espinosa Cordero• 
aria Moliner en su Diccionario de uso del vasto imperio alimentaron el poder español y su 

del español define así el verbo transiti orgullo por la lengua: "Habla Dios en castellano,! a 

vo "renovar"; "Dar otra vez actividad, los hombres en francés,! a su lebrel en germano,! a 

fuerza, intensidad o validez a una cosa decaída, su musa en italiano,! y a su caballo en inglés". 

envejecida, olvidada, etc." La lengua española Lo prueba la abundancia de refranes, dichos y 
contiene refranes y dichos envejecidos. He aquí proverbios tomados de esas actividades humanas 
una oportunidad para que el periodista los renue e imperiales. "Cada oveja con su pareja". "A buey 
ve, les dé intensidad, fuerza y validez. viejo, cencerro nuevo". "A caballo regalado, no le 

La época de oro de la lengua española correspon mires el diente". "A carnero castrado, no le mires 

dió a la del poder político español de mediados del el rabo". "Meterse en la boca del lobo". "A boca 

siglo quince a mediados del siglo diecisiete. El pas de costal". "A banderas desplegadas". "Inglés, pi

toreo de ovejas y merinos enriqueció a Castilla. El rata es". "El huevo de Colón". "Hidalgos y nabos, 

descubrimiento del Nuevo Mundo financió las gue ralos". "Malos reyes, muchas leyes". "Río, rey y 

rras del imperio español, el fausto de la Corte y el religión, tres malos vecinos son". El Diccionario 

florecimiento de las letras y las artes. La agricultura de refranes, dichos y proverbios" (Luis Junceda, 

de los indios y caribeños enriqueció a España y a su Madrid: Espasa Calpe, 1998) trae más de cinco 

lengua. Las conquistas, las minas y la administración mil ejemplos clasificados de la A a la Z. 

J
Simón Espinosa Cordero, ecuatoriano, periodista,
 
profesor universitario, exmiembro de la Comisión
 
Anticorrupción del Estado
 Chasqui 81 • Lenguaje
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CHILE
 

•
Eduardo Arriagada C. 

, ,~ stamos muy preocupados por Hussein y 
creemos que en los últimos 12 años han 
existido demasiadas resoluciones de la 

ONU incumplidas. Se trata de una persona que ha 
llevado a su país a dos guerras, incurriendo en viola
ciones sistemáticas de los derechos humanos y que 
hoy dispone de una última posibilidad de cambiar de 
actitud", afirmó en el diario El Mercurio la ministra 
de relaciones chilena Soledad Alvear. 

A pesar de que nos encontramos al borde de un 
nuevo conflicto internacional, más allá de que Chile se 
estrenaba como miembro del Consejo de Seguridad, 
en la reunión en que se discutió la posible autorización 
del conflicto y que una futura candidata presidencial 
hizo el discurso a nombre al gobierno, tanto la noticia 
de las pruebas de Powell como la posición asumida 
por el gobierno no fueron noticia relevante en sus dia
rios. La prueba de ello es que en la semana posterior 
sólo hubo una editorial en La Tercera (que se limitó a 
hablar de las pruebas de Powell) y otra en el Diario Fi
nanciero (más centrada en que la economía internacio
nal sigue sin una señal que le dé claridad al tema). En
tre los siete principales diarios de Santiago, varios con 
dos editoriales diarios, sólo dos notas analizaron lo 
que tiene discutiendo al resto del mundo. 

Más allá de una prensa que vive un verano dedicada 
a las denuncias de corrupción, la menor relevancia dada 
al terna viene por el consenso generalizado que existe 
en la sociedad chilena frente al conflicto, reflejado en la 
postura de los medios: todos consideraron "parciales" 
los evidencias mostradas por Colin Powell, pero asu
mieron que al final Chile respaldará a Washington. 

J
Eduardo Arriagada C., chileno, periodista y Master
 
en Dirección de Empresas, docente en Universidades
 
de Chile, conferencista, escritor.
 

A pesar de la falta 
de evidencias 
todos asumieron 
que Chile 
respaldaría a 
Estados Unidos 

El resumen internacional de la semana de El 
Mercurio apoyó la posición adoptada por el gobier
no, aunque la calificó de "poco cómoda". Según el 
principal diario chileno "el gobierno se ha inclinado 
-junto a Camenin, Angola, Guinea, México y Pakis
tán- en favor de sujetarse a lo que resuelva esa ins
tancia, descartando con ello una toma de posiciones 
más cercana a los deseos de Estados Unidos". 

En todos los análisis de los medios escritos y audio
visuales se reconoce el peso que tiene el inminente 
acuerdo comercial de libre comercio, como un condicio
nante de la posición final que asumirá el país. Ese mis
mo diario resumió el tema diciendo que "El Secretario 
de Estado Colin Powell 'bombardeó' con acusaciones a 
Irak ante el Consejo de Seguridad de la ONU y mostró 
un 'arsenal' de pruebas de la tenencia iraquí de armas de 
destrucción masiva. Si bien sus argumentos convencie
ron, no fueron suficientes para que los países con dere
cho a veto modificaran su determinación diplomática". 

Chasqui 81 • Ensayos Correo-e: earriagada@puc.cl 
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LENGUAJE 

Irak-Estados Unidos 

Reacción de la prensa
 
chilena y mexicana
 

ientras un grupo de Inspectores de las Naciones Unidas recorrían Irak buscando "armas de des
trucción masiva", el Secretario de Estado Colin Powell se presentaba ante el Consejo de Segu
ridad de la ONU, para presentar las pruebas que Washington había logrado reunir en contra 

del régimen de Bagdad, con el deseo de que se le permitiera una intervención armada en Irak. 

México y Chile fueron las dos únicas voces latinoamericana en el Consejo de Seguridad. Eduardo Arriagada, 
periodista chileno, y Juliana Fregoso Bonilla, periodista mexicana, nos indican la reacciónde los medios de comu

El imperio español empezó a hacer agua en la 
segunda mitad del siglo diecisiete y se hundió a 
fines del siglo diecinueve. La lengua española ha 
repetido, desde entonces hasta ahora, los signifi
cados y sonidos del francés e inglés, idiomas de la 
política, el comercio y las finanzas, las ciencias y 
la tecnología, la cultura y el predominio de 10 vi
suaL Con el inglés convertido en lengua franca de 
la mundialización de esos departamentos, la len
gua española come de las migajas que caen de la 
mesa del amo usaíta. 

Esta es una realidad. Cuando no hay la palabra 
exacta en español, no queda más remedio que re
bautizar un término inglés, porque 10 creado en 
esos lares ha sido bautizado en el idioma de los 
creadores. Eso sí, un rebautismo con ceremonia, 
cura y padrinos propios. 

Las condiciones para un rebautismo propio 
son, al menos, tres: adaptar el término a la fonéti
ca del español, dotarlo de sexo gramatical, y mos
trase creativos con los recién bautizados. De esta 
suerte, el periodista podrá adaptar e inventar nue
vos refranes, dichos y proverbios, puesto que los 
yacimientos lingüísticos de la agricultura, pastore
ro, minas, galeones, reyes, virreyes y otras aves de 
la jerarquía imperial ya han perdido para nosotros 
un significado que nos mueva y conmueva. 

Tal renovación es un proceso cuyo punto de 
partida radica en incorporar al relato periodístico 
la riqueza de las ciencias y la tecnología. Un ejem
plo de esta incorporación es la novela de Jonathan 
Franzen: "Las correcciones" (The Corrections, 
New York: Ferrar, Straus and Giroux, 2001). El 
autor, en serio y en broma, con ironía y humanis
mo, acude al vastísimo campo de las ciencias y la 
tecnología para ir construyendo unos personajes 
contemporáneos, cuyos nombres se incorporarán 
al de conocidos personajes de la ficción narrativa. 

Este paso inicial del proceso de adaptación 
es una condición necesaria. El periodista debe 
poseer, a más de una cultura tradicional sólida, 
una cultura de 10 actual; solo con incursionar en 
este campo podrá renovar su lenguaje. Pero una 
cosa es renovar el lenguaje propio y otra es re
novar ese lenguaje renovando a la vez la lengua 
española. Y esto no es fácil por un pudor mal 
entendido. 

"Navegar por la red" es castizo. Pero es largo. 
"Internet" se españoliza en "Interné" como "car
net" en "carné". Estas "tes" finales no suenan a 
español. El nombre Interné debe dar origen al 
verbo correspondiente: internear. Aquí viene el 
pudor. - "¿Quién soy yo para renovar el idioma? 
Si 10hago suena extraño. Muchos me van a criti
car. Hay un cierto aire de pedantería en este 
afán". Y así es; pero si la palabra se impone, en 
unos años nadie se extrañará al usarla y no podrá 
prescindir de ella. Y así hay centenares de pala
bras que deben españolizarse. 

Teniendo ya las palabras renovadas, hay que 
aventurarse en el mágico mundo de dichos y 
proverbios, ya sea para adaptarlos a la cultura 
de hoy, ya sea para crear dichos totalmente 
nuevos. Aquí está el reto periodístico. A un 
mundo nuevo, palabras nuevas, dichos nuevos, 
refranes nuevos, proverbios nuevos, nuevas 
avenidas para llegar al corazón de la realidad, 
al corazón del lector. Amasar el nuevo pan de la 
lengua y meterlo en los moldes de nuestra sin
taxis y fonética. La harina será importada, el 
horno es mundial, pero el decirlo así y no de 
otra manera será nuestro, rotundamente nues
tro. Los usaítas nos dan el significado; pongá
mosle un significante nuestro; grave una veces 
y salsero otras. Seamos renovadores y no me
ros papagayos. O 
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T-Online lanzará servicio de Internet Alertan a navegantes de la red 
basado en TV En los últimos
 

T-Online International, el mayor proveedor de meses ha surgido una
 
Internet en Europa, que pertenece a la alemana nueva generación de
 
Deutsche Telekom, informó que empezará a ofrecer virus de la modali

vídeo y correo electrónico a alta velocidad a través dad denominada "ca

de los televisores para fines de12üü3. ballos de troya" que
 

ingresan subrepticia

"Queremos extender la disponibilidad de T-Onli

mente cuando se nane a los televidentes, a quienes tienen un aparato de 
vega en la red y que, TV que podrían usar como terminal", dijo el director 
instalados en los orejecutivo Thomas Holtrop en la reunión anual con la 
denadores, monitoprensa de Deutsche Telekom en Berlín. 
rean la actividad on line y remiten después, también 

Los usuarios podrán a escondidas, toda la información que han consegui
descargar películas, pro do recopilar. 
gramar la grabación de 

El virus que almacena toda aquella información emisiones de TV, y utili
que posee determinadas palabras claves escritas por zar las aplicaciones habi
el usuario en su PC, transmite el resultado de su pestuales de Internet, como 
quisa a la dirección e-mail qqq@chat.ru el correo electrónico o 

las compras en línea. Tan singular "caballo de troya" se encuentra in
corporado en algunos sitios de Internet como wwEl servicio llegará a 
w.addr.com. Otro, también muy popular es ellos aparatos de TV a través de una caja conectada a
 
<downloader-BO.dr.b> que llega a través de un
una línea telefónica DSL, un servicio que el socio de
 
email con la leyenda "mail delivery failed: returning
 Deutsche Telekom ofrece a 3,1 millones de alema

message to sender" y que lleva incorporado el ane
nes, en una iniciativa destinada a ofrecer conexiones
 
xo <messages.hta>, en donde está inmerso el virus
 de Internet de alta velocidad a través de la televisión 

por cable, en busca de nuevas fuentes de ingresos.e, malicioso. O 

Esta sección es elaborada con material recopilado en Internet 
y distribuido públicamente en ese medio por las agencias 

Chasqul 81 • Tecnologla 
internacionales de noticias Reuters y Associated Press, EFE,
 
CNN. Ensayos 21-Juan Yarela, El Mundo de Madrid,
 
MMLab de la Universidad de Navarra, entre otras fuentes.
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PeriscopIO 

límite a las chanzas que se hacían sobre la figura del olvidando que con medidas anodinas, como llama

Presidente, tanto en programas humorísticos de tele dos de atención o arbitrios legislativos para preser

visión o teatro, como en gráficos y en programas pe var la figura presidencial, se comienza una larga y
 
riodísticos "serios". El argumento era sencillo, decían tenebrosa carrera en pos de cercenar las libertades
 
que atentaban no contra el Presidente como persona, todas ... y no solamente las de la prensa.
 
sino contra la investidura presidencial y para justifi

carlo realizaban un juego retórico bastante complejo.
 Conclusiones 
La Presidencia, en términos coloquiales contemporá
neos era una entelequia, ya que se trata de una abs Cualquiera de las dos estrategias presentadas en el 
tracción. Cuando se hacían -y se hacen- chistes acer uso de la información son perversas. Una implica 
ca del ex Presidente De la Rúa no se ofendía a la in censura lisa y llana, mientras que la segunda es un 
vestidura, sino que solamente se hacía referencia a lo "delito de omisión", que se usa con el fin de facilitar 
que Ingenieros llamó "el ciudadano que ocupa el Po la circulación de información falsa, para crear un "cli
der Ejecutivo" y que no por su condición privilegia ma propicio" a los intereses de grupúsculos. Las dos 
da de ocupar tal cargo estaba exento de la posibilidad son igualmente peligrosas para la libertad de informa
de ser objeto de chanzas. No es la República la que se ción, pero contra la segunda no hay otra forma de lu
toma en chiste, sino quien ejerce la Presidencia. Sin char que no sea con información veraz, con la verdad, 
embargo, desde ámbitos de Gobierno se intentó fre ya que aplicarle la censura sería caer en el desliz que . 
narlos merced a un llamado a "bajar los decibeles" de todos los que aman la libertad quieren evitar. 
las chanzas, caso contrario se tomarían medidas lega

Para finalizar citaré a Heidegger "La palabra no les que lo protegieran. 
es tan sólo un instrumento que entre muchos otros y 

Esta es una breve historia de la censura que co cual uno de ellos posea el hombre. [...] Unicamente 
menzó con lo que podía ser relevante, para luego ter donde hay palabra habrá mundo, esto es, un ámbito 
minar censurando todo de radio variable de de
aquello que disgustaba a cisiones y realizacio
quienes detentaban el nes, de actos y respon
Poder o, como en el ca sabilidades y aun de ar
so argentino, creían de bitrariedades, alboro
tentarlo, ya que el Poder tos, caídas y extravíos". 
no estaba en la Presi Podía evitar la cita de 
dencia sino en la "dicta quien fue colaboracio
dura de los mercados" nista nazi, pero entien
que siguen manejando do que sus dichos son 
al país a su antojo y más por demás elocuentes y 
allá de las propuestas no traerlo a colación 
gubernamentales. Justa hubiese sido un acto de 
mente, debido a los "ex censura tan notable y 
cesivos" y subidos de despreciable como es el 
tono de los chistes he que actualmente, en Is
chos sobre De la Rúa, rael, esté prohibida la 
no faltaron personajes música de Wagner por
de la pacatería vernácu que Hitler la divinizaba 
la que apoyaban tales y se la considera como 
decisiones limitativas a uno de los fundamentos 
la libertad de prensa, del nazismo. O 
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Un caso de "circuito de información" 

A fines decimonónicos se publicó en Rusia, un 
extenso panfleto -que luego aparecería como libro
titulado "Los Protocolos de los Sabios de Sión". Lo 
produjo la Policía Secreta del Zar y acusaba a los ju
díos de tramar una conspiración internacional -hoy 
la "sinarquía"- para reemplazar a las monarquías e 
instalarse ellos en una "corona mundial". Tuvo el 
objetivo de desprestigiar a los líderes revoluciona
rios -en gran mayoría judíos opuestos al zarismo
que transitaban diversas vertientes liberales, desde la 
extrema maximalista, pasando por el marxismo a las 
formas atenuadas de la socialdemocracia. 

Fueron tomados como versión real de una reunión 
conspirativa que se habría hecho en Suiza, a la que 
concurrieron judíos de la extrema izquierda hasta la 
extrema derecha del capitalismo. Para el autor, entre 
aquellos no existían diferencias ideológicas y su pro
pósito era derrocar al cristianismo. Los Protocolos 
sirvieron a quienes rodeaban al Zar y que lo acusaban 
de "débil" frente a los sucesos que ocurrían, con lo 
cual organizaron -con anuencia del Zar- persecucio
nes que costaron la vida de millares de judíos. 

Con el tiempo y au

su origen en ellos sino que fueron una caja de reso
nancia del fuerte antisemitismo que circulaba en Eu
ropa desde el siglo siglo XIX. 

Ford y Churchill reconocieron sus errores cuan
do un periodista inglés descubrió que los Protocolos 
eran apócrifos, guardando el estilo gramatical de un 
antisemita ruso. El primero pidió disculpas a la co
munidad judía norteamericana por razones egoístas, 
ya que los judíos se alejaban de su marca de automó
viles, mientras que el segundo lo hizo por ver peli
grar su carrera política al difundir falsedades. Pero el 
daño estaba hecho, la semilla de la cizaña prendió y, 
si bien no se la puede culpar de manera directa del 
Holocausto, sí se puede asegurar que fue uno de los 
elementos que contribuyeron a él. 

Los peligros de ambas estrategias 

Las dos estrategias son perversas y tienen un común 
denominador: el Poder; ya sea político o económico. 
En tal sentido debe reconocerse el poderío que ejerce la 
censura en los medios de prensa cuando usa no sólo los 
mecanismos inquisitoriales de los gobiernos autorita
rios, sino también los de los que se mueven en/~spacios 

titulados democráticos y, 
entonces, son perseguidos mentado el antisemitis
económicamente por losmo que recorría al mun
anunciantes, a los que no do "civilizado", el pan
les agrada el tratamiento fleto fue avalado por 
de determinados temas opersonajes prestigiosos, 
la labor de algunos periocomo H. Ford y W. 
distas.Churchill. Ford gastó 

varios millones de dóla Con seguridad que el 
res en imprimir el texto problema de la censura es 
en diferentes idiomas y el más escabroso de los 
repartirlo gratuitamente presentados, ya que opera 
por EE.UU y Europa. El de manera más desenfada
segundo tuvo la ocu da sobre la circulación de 
rrencia de publicar una noticias y la libertad de ex
nota periodística en que presión, ya que ninguna 
afirmaba su autentici forma de limitarlas es éti
dad. Tal "literatura" fue camente aceptable. En la 
uno de los fundamentos Argentina -julio 200l- se 
de los delirios xenófo discutió a nivel guberna
bos nazis; pero no tuvo mental cómo ponerle un 

Chasqui 81 • Opinión 
16 

TECNOLOGíA 

Yahoolanza servicio de radio por suscripción 

La compañía de Internet Yahoo anunció el lanza
miento de un servicio de radio por suscripción, a tra
vés de la red, como parte de su estrategia de desarro
llo de servicios de pago. El nuevo sistema, llamado 

Launchcast Plus, repro
duce emisoras sin anun
cios y cuesta 3,99 dóla
res al mes ó 35,99 dóla
res al año, se informó. 

El servicio también 
ofrece a los usuarios la 
posibilidad de persona
lizar sus propias emisoras de Internet y sintonizar 
programaciones de 24 horas en cadenas especializa
das en diferentes tipos de música. Yahoo dijo que 
permitirá acceder al servicio a los abonados a sus 
servicios de módem y banda ancha de Internet que 
tiene con SBC Communications. O 

Científicos japoneses se acercan a la 
"invisibilidad" 

Científicos de la 
Universidad de Tokio 
están investigando la 
posibilidad de tornar a 
personas y objetos en 
invisibles, mediante 
un sistema de camu
flaje óptico. 

Una demostración 
realizada por el profesor de ingeniería Susumu Tachi, 
que corresponde a la primera fase de una investiga
ción en marcha que, en un futuro, espera permitir la 
creación de objetos camuflados casi transparentes, 
mediante la utilización de un dispositivo óptico. 

Para revelar el efecto de "invisibilidad" se toma 
una fotografía a través de un visor que combina 
imágenes en movimiento que están delante y detrás 
de la persona fotografiada, la que para el caso utili
za una chaqueta luminosa para crear el efecto de 
transparencia. 

Esta tecnología tendría aplicaciones en diferentes 
profesiones: los cirujanos podrían ver a través de sus 
dedos y del instrumental mientras operan y, en la avia
ción, así como transparentar el suelo de las cabinas en 
que operan los pilotos, dijeron los investigadores. O 
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Amenazas de ciberataques a Eligen a Google como marca del año 
redes corporativas El buscador de Internet Google fue elegido co

Un estudio de la empresa de seguridad en Inter mo "marca del año" por delante de nombres tan 

net Symantec Corp, dijo que el número de ciberata consagrados como Coca-Cola y Apple Computer 

ques a las redes informáticas corporativas aumentó en una encuesta realizada por una agencia de 

en un 20 por ciento en la segunda mitad de 2002. mercadotecnia. 

El estudio fue divulgado tras el ataque del gusa Google, el sencillo pero eficaz sitio de búsquedas 

no "SQL Slammer" y en momentos en que el núme en la red, encabezó el sondeo realizado por la em

ro de puntos vulnerables de los sistemas informáti presa británica Interbrand entre 1.315 personas de 

cos casi se ha duplicado con respecto al año anterior. todo el mundo. La pregunta que se hizo a profesio


Las vulnerabilidades de las redes son puntos débiles nales y estudiantes de más de 72 países, fue qué
 

que los virus y gusanos informáticos aprovechan pa marca les había influido más en el 2002, tanto posi


ra entrar en las computadoras y aprovecharse de los tivamente como negativamente.
 

sistemas operativos.
 El buscador de la red, una empresa fundada en 

El "SQL Slammer", 1998 y con sede en Mountain View, California, se 

por ejemplo, se apro llevó el 15 por ciento de los votos en la encuesta y ,~."...m"'. prccucts and 

r~-~ ""~~=::~::_,,"_~_,..."_.~ ..."_:_wl vechó de un punto dé- fue alabado por su renuencia a seguir a la tendencia 
r~.;¡,;.;;",;,,,,,,;,;, 

~...:...;. ..............."."...---- . bil previamente cono- de sus competidores -como MSN y Yahoo- de ofre


cido del software de cer un interfaz más grandilocuente y, por extensión,
 

almacenamiento de da más confuso.
 

tos de Microsoft, SQL,
 Google se ha convertido casi en un objeto de cul
para inundar las com to, incluso entre los fanáticos de las computadoras, 
putadoras y redes con dando lugar a neologismos en inglés como el verbo 
copias de sí mismo. "to Google" (que sig

Symantec dijo que el aumento de noticias sobre pun nifica buscar cosas en 
tos vulnerables era debido probablemente a la publi Internet a través del 
cación más responsable de los fabricantes de progra sitio Google) e inclu
mas y a ataques más sofisticados. so un juego llamado 

Symantec subrayó que los ciberataques han "Googlewhacking", 

caído actualmente un 6 por ciento en la segunda en el que los usuarios 

parte del año 2002 en comparación con los seis introducen dos pala

meses anteriores. En vista de que esa cifra no in bras sin relación en el 

cluye los gusanos, un tipo de programa que se caja de búsqueda y 

multiplica a sí mismo y satura la memoria de las tratan de obtener un 

computadoras y las redes, el informe de Symantec solo resultado. 

Google 
~. i,:""~_:;';; ..-:-:'S!-!':wd, ::'....:::::::w-.m!':l::': ..:'::::;:~'( 
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revolucionaria. De La 
Bastilla pasó a un hospi
tal psiquiátrico por or
den de Napoleón. 

En Sade las palabras 
eran estiletes. Si se leen 
superficialmente sus es
critos aparecerá porno
grafía. Los dichos Sade 
de 1795- son parábolas 
acerca del poder, escenifi
cadas en espacios de per
versión sexual. Mostraba 
al poder instituido -y a 
los poderosos- haciendo 
sufrir con su poderío a 
otros. A contrapelo, como 
lo considera la pacatería 
moralinesca, era un mora
lista. Sufrió la persecu
ción del Antiguo Régi
men por falsas denuncias 
en su contra, no sólo por 
depravación sino hasta por asesinato, todo por indispo
nerse con su suegra. Para Apollinaire, Sade desde La 
Bastilla clamó por la liberación de los presos mediante 
un megáfono; no es descabellado, considerando que 
por entonces la prisión tenía pocos detenidos, pero an
te las denuncias de torturas físicas que ilustraba Sade 
con papeles, tirados por entre las rejas, enardeció al 
pueblo y lo condujo a la epopeya revolucionaria. 

Puesto en libertad con la Revolución, se convirtió 
en secuaz y admirador de Marat, aunque no dejó de 
oponerse a la pena de muerte que usaba Robespierre. 
Fue encarcelado nuevamente. Recupera en 1794 su 
libertad pero en tiempos de Napoleón desata un es
cándalo al ridiculizar, en una obra teatral, los amoríos 
de éste con Josefina ... y de nuevo al encierro. La ar
gumentación ahora era moral, ya que su libro Justine 
fue considerado irreverente para la moralina de los 
inmorales. 

Con Sade se acentúan sujetos poderosos que 

OPINiÓN 

sumisión. El dominador 
es lo que hoy llamamos 
la burguesía, sean aris
tócratas, sacerdotes, o 
económicamente pode
rosos; mientras las víc
timas son humildes, in
genuos y generosos que 
no responden violenta
mente a la violencia con 
que son tratados. Cual
quier semejanza con lo 
que ocurría en Francia 
por entonces y la con
temporaneidad, es mera 
casualidad. 

No fue perseguido
 
por lo "amoral" o "inmo

ral" de sus obras, sino
 
porque revelaba la volun

tad de dominio y usaba la
 
sexualidad -con eufemis

mos y analogías- con in


tención de despertar el resentimiento de los sojuzga

dos. En sus textos se encuentra la voluptuosidad del po

der. Esto se daba de patadas con los principios, tanto re

volucionarios como reaccionarios, de la época; su pro

puesta era la de una moral hedonista al estilo epicúreo.
 

Traje como ejemplo de censura a Sade ya que pa
ra él la palabra era -y es- el instrumento de denuncia 
contra la injusticia, la corrupción y el poder omní
modo del Estado. El lenguaje lo usó como un puñal 
para luchar por sus ideas. Al contrario de los censo
res que usaban armas y hogueras para luchar contra 
las ideas, él sólo recurría a ideas expresadas en pala
bras. Esa es la sutil diferencia entre el autoritario y 
el demócrata; mientras uno mata o encarcela a los 
autores, a la par que quema o secuestra escritos u 
obras, el segundo ataca al problema denunciando, 
aunque respeta la vida y obra del rival. En los di
chos, la diferencia es pequeña, en los hechos las dis
tancias son enormes. Los primeros llenaron la histo

no mide necesariamente la severidad del grado de En el sondeo Apple Computer quedó en segundo 
los ataques. lugar con el 14 por ciento de los votos, aventajando 

"SQL Slammer" fue el peor ataque contra la se a Coca-Cola, que se situó tercera con el 12 por cien

guridad de redes en los últimos 18 meses desde que to. La cadena de cafeterías Starbucks quedó en cuar

el gusano Código Rojo golpeó las redes empresaria to lugar y la empresa sueca de muebles Ikea fue 

les en 2001, dijeron los expertos. O quinta. O 
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consideran a sus semejantes como objetos de sus ria con ríos de sangre y los segundos plagaron pape
deseos. Ello evidencia una filosofía cínica del pode les de tinta haciéndolo algunas veces con su sangre, 
río de los fuertes sobre los débiles, para lograr su como ocurrió en las postrimerías de la vida de Sade. 
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cine, teatro, plásticas, que opera en el sujeto, 
musicales, etc.- que no aunque en función de 
hayan sido autorizadas las pautas morales im
por los que se arrogan puestas por su cultura. 
el poder de decidir lo 

Pareciera que censu
que es "bueno" y lo que 

rar está instalado en la 
es "malo". Sin dudas, es 

constitución de los suje
un atentado a la libertad 

tos y, entonces, no es ex
de expresión, aunque la 

traño que los Estados 
mayoría de los tratadis

usen de ella para impe
tas lo ubican también 

dir que afloren conteni
contra la de pensamien

dos que afecten las bases 
to. Esto último es un te

sobre las que se ha insta
ma para el debate, ya 

lado. No sólo los Esta
que aún no se ha inven

dos autoritarios ejercen 
tado el lector de pensa

el poder de policía de 
mientos; aparatejo que, 

censurar, también lo ha
a título de ciencia fic

cen los Estados preten
ción, imaginemos que 

didamente democráti
existiese y a alguien se 

cos. La diferencia está 
le pide que NO piense 

en el cuántum de la acti
en dos elefantes hacien

vidad y las expresiones 
do el acto sexual so pe
na de muerte. No que-
pan dudas de que será ejecutado, ya que el sólo de
cirlo evoca inmediatamente las imágenes. Al respec
to anótese que el estadista D. Sarmiento, al marchar 
al exilio chileno -1831- escapado a la dictadura de 
Rosas, escribió en una piedra de la Cordillera: "Bár
baros, las ideas no se matan". Es cierto, pero en al
go se equivocó: a los que se matan es a sus portado
res, cuando las expresan en voz alta. El pensamien
to, las ideas, hacen a la vida íntima y sobre ellas na
die puede ejercer censura, si es que no las expresan 
públicamente. 

Desde el psicoanálisis la censura fue estudiada 
por Freud pero, curiosamente, su primera especula
ción al respecto fue política. En una carta a E. Fliess, 
en 1887, preguntaba: "¿Has tenido la oportunidad de 
ver un diario extranjero censurado por los rusos al 
pasar por la frontera? Aparecen tachadas palabras, 
frases, párrafos enteros, de manera que el resto se 
vuelve ininteligible". En 1900 al tratar sobre la re
presión, se refiere a ella como la forma de ocultar y 
disfrazar los deseos expresados en los sueños y, en 
1914, incursiona en el súper-yo como censor moral 

que caben en lo censura
ble. En general, en estos 

últimos la censura se refiere únicamente a aspectos 
circunscritos a lo que se denomina la "seguridad na
cional", como lo considerado "secretos de Estado"; 
pero bajo ese rubro más de una dictadura consideró 
seguridad nacional la pornografía o las obras ideoló
gicamente opuestas a las determinadas por los artífi
ces del poder como atentatorias para lo que conside
ran la "seguridad nacional", con lo cual las diferencias 
se diluyen en la discreción que puedan tener los go
bernantes al respecto. 

Un caso de censura literaria 

Paradigmática fue un caso de censura la situación 
del Marqués de Sade (1740-1814) quien pasó buena 
parte de su vida preso o en manicomios. Primero el 
absolutismo de los Borbones lo encarceló, por la su
puesta pornografía de sus escritos. Pese a ser un no
ble que estaba con las republicanos, en primera ins
tancia los revolucionarios ordenaron su libertad, 
aunque le duró poco. En 1790 fue detenido porque 
sus escritos "atentaban" contra la "salud pública" 
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Registran ventas de música en Internet 
Una asociación de industrias discográficas pre

sentó al mercado una tecnología de marcas de iden
tificación digital para poder llevar un registro de las 

ventas de música en Internet y, de esa forma.com
pensar a los músicos y autores de canciones a medi
da que sus obras están disponibles en la red. 

El Global Release Indentifier (Identificador Glo
bal de Distribución), o GRid, es similar al código de 
barras incluido en los discos compactos y en los ca
setes que se venden en las tiendas. 

El objetivo de la medida es llevar un control de 
las veces que un sello discográfico, una tienda en In
ternet o un distribuidor como MSN o el proveedor 
de Internet italiano Tiscali, vende una canción en 
forma de descarga o a través del web. 

Con la iniciativa 
del GRid, se cobra
ría a los distribuido

',,:.~ ,.,",""".: 'o....... ""'._! ......_': ..._......"
 res una cuota anual 
de 245,10 dólares, 
por la que podrían ... ~:z~;.,~;::;' 
expedir marcas de .¡H"ml :'~",-"~'"' 

identificación para _ )~ :i::~¿,:'::~'" 

los millones de can Y;'&¡,·",i"6'I"A,,~~1 

"~'!r~ ¡::::~7'~~-"o> 
ciones que se ven

den en Internet. Ca
da canción se distribuirá con un número de serie in

dividual que al igual que con los códigos de barras,
 
al ser activado informará de inmediato a las socie

dades de derechos y a las agencias de colección pa

ra que los artistas puedan ser compensados por las
 
ventas. O
 

Juego en Internet simula guerra en Iraq 

Derrocar al líder iraquí Saddam Hussein es lo 
más sencillo pero manejar la situación que surge 
posteriormente es mucho más complicado. Tal es la 
conclusión del juego "Gulf War 2" que está disponi
ble en Internet, en el sitio www.idleworm.com, crea
do por Dermot O'Connor. 

Los jugadores asumen el papel del presidente es
tadounidense George W. Bush, que recibe informes 
frecuentes de caricaturas del secretario de Defensa, 
Ronald Rumsfeld, del secretario de Estado, Colin 
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Powell y de la aseso La decisión de eliminar la unidad de disco flexi

ra de seguridad na ble resultó de una investigación en diferentes gru

cional, Condoleezza pos de consumidores, a los que se les preguntó si
 
Rice. necesitaban una unidad de disco flexible. La res


puesta fue positiva pero a la repregunta respecto a
 La acción comien
cuándo había sido la última vez que la habían usaza con la rápida caída 
do, dijeron que hacía seis meses o un año. Muchos, de Bagdad, pero a ella 
incluso, no podían recordar cuándo había sido la le sigue un ataque con 

ántrax de Iraq sobre Israel, una ofensiva nuclear de re última vez. 

presalia, una revuelta en Arabia Saudita y un golpe de La medida de Dell no es nueva, pues Apple Com
kurdos en el norte de Iraq. Una vez que se encuentra puter dejó de ofrecer unidades de disco flexible para 
el cadáver de Saddam, los jugadores deben elegir en sus equipos Macintosh hace algunos años. Sin em
tre tres posibles sucesores, que pronto necesitan ayu bargo, otros importantes fabricantes como Hewlett
da militar para aplacar a un inquieto Irán. 

Packard las siguen ofreciendo. O 
También hay levantamientos antiestadounidenses 

en Egipto, Jordania, Líbano, Siria y Pakistán, que en 
última instancia conducen a un contrabando de oji
vas nucleares a grupos militantes. O 

Dell descarta unidad de disco flexible 

Anticipándose a 
lo que podría ser el 
futuro, la empresa 
Dell Computer anun
ció que ya no ofrece
rá unidades de disco 
flexible en sus com
putadoras personales 
más costosas y que 
las ha reemplazado 

con artilugios con mayor capacidad de almacena
miento que posiblemente vendrán en los modelos 
Dimension 8250. 

La decisión fue tomada porque tecnologías, co
mo las memorias flash USB, ofrecen mayor capaci
dad de almacenamiento que los discos flexibles, y se 
usan mucho más en las computadoras con "megame
moria" de la actualidad. 

El usuario introduce la nueva unidad de memoria 
en el puerto USB y su computadora la lee como si fue
ra un disquete. La ventaja es que tiene mayor capaci
dad, pues en lugar de tener 1,44 megabytes, tiene 16. 
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religiosa- en las primeras épocas de la República 
Romana con Catón el Viejo, más conocido como el 
Censor (234-149). Él fue un caso xenófobo, ya que 
de joven manifestó fuerte oposición a lo helénico -la 
cultura griega- que consideraba enemiga, debido a 
que debilitaba el sentido de la romana. Como censor 
se inició a los 49 años, edad en que entonces se era 
senil. Tuvo una opinión particular de la virtud roma
na y logró que candidatos al Senado fueran exclui
dos por conductas extravagantes y hasta lujuriosas. 
Repudiaba el lujo y la riqueza y ganó fama cuando 
fue enviado como cónsul a interceder en las luchas 
entre cartagineses y tribus vecinas. Tanto le repugnó 
el lujo de Cartago que sus palabras más célebres fue
ron "Cartago debe ser destruida", dando lugar a la 
Tercera Guerra Púnica, que tres años después la 
arrasó por mano de los legionarios romanos. 

La historia no termina allí, ya que a poco más de 
una centuria después Cartago renació de las cenizas 
por decisión de Julio César y prosperó al punto de 
convertirse en la segunda ciudad imperial, produ
ciendo personajes que marcaron su paso por la his
toria, siendo San Agustín de Hipona el más signifi
cativo del cristianismo. Esta fue, posiblemente, la 
primera prueba de que la censura siempre estará 
presta a ser ella misma "censurada", es decir, a per
der la partida de sus delirios de pureza y de sus cru
zadas en aras de una virtud definida según los capri
chos de quienes detentan el poder. 

La censura no es más que los atributos con que el 
Poder dota a la "Verdad", su Verdad, o bien la impo
sición de aquella "Verdad" sobre el Poder. Esto que 
parece un galimatías no es tal, debido a que en el pri
mer caso es el Poder quien define la Verdad, mientras 
que en el segundo -en Estados teocráticos- es la Ver
dad religiosa la que define las decisiones políticas de 
quienes tienen el poderío formal, tal como actualmen
te ocurre en algunos Estados islámicos del Oriente. 

En términos jurídicos, la censura es leída desde 
los espacios gubernamentales como una medida di
rigida a impedir la publicación, distribución y venta 
de impresos de cualquier tipo -libros, periódicos, se
manarios, folletos, etc.- como también obras artísticas-

Chasqui 81 . Opinión 
13 



Censura
 
y
 

"circuitos de información"
 

, .
 
Angel Rodríguez Kauth 

n la actividad política de los periodistas -en 
cualquier lugar- se ponen de manifiesto dos 
prácticas, igualmente "censurables", respecto 

al quehacer periodístico en particular y a la libertad 
de expresión en sentido amplio, tomada ésta última 
como un resultado de la primera. Si un pueblo está 
desinformado por la censura de prensa, no puede 
testimoniar con amplitud su libertad de expresión, 
ya que esta fue limitada -o tautológicamente censu
rada-, de manera indirecta, al carecer de información 
veraz y contradictoria a la vez. Aunque parezca pa
radójico, la información veraz y falsa no es una au
téntica contradicción, sino que la información con
tradictoria permite al público tomar decisiones res
pecto a la información recibida. 

La otra práctica son los "circuitos de informa
ción", es decir, poner en circulación noticias parcial
mente verdaderas, aunque en definitiva sean falsas: 
noticias necesarias o convenientes para los intereses 
de quienes detentan el Poder. Mas, el poder no está 
sólo instituido en el Estado, también los poderes 
económicos -asociados al primero- utilizan sus re
cursos para hacer circular información que precisan 
sus intereses espurios. 

Censura es un término que tiene variados sinóni
mos, que van desde la prohibición hasta el consejo, 

J
Ángel Rodríguez Kauth, Profesor de Psicología
 
Política en la Facultad de Ciencias Humanas,
 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
 
Correo-e: <akauth@unsl.edu.ar> 

pasando por la fiscalización, la amonestación y el 
castigo. Es un vocablo que proviene del latín: cen
sor, que significa el que examina, evalúa o critica. 

La censura como tal nace con los primeros códi
gos, sean religiosos o penales. Así, en el Antiguo 
Testamento, en el Decálogo que Moisés relata haber 
recibido como revelación divina, se encuentran so
bre una decena de preceptos -en el Exodo- que el 
80% son prohibiciones, que castigan conductas in
deseables. Es la fuente de una expresión de censura 
sobre la conducta de quienes pretenden ser religio
sos. A su vez, en el primer código no religioso -pero 
producto de una revelación- el de Hammurabi, cuyo 
origen estaba en Babilonia, el Rey establecía prohi
biciones. Como ejemplo señalaré solamente la pri
mera de las leyes promulgadas, que decía: "Si un se
ñor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia 
de homicidio, pero no la puede probar, su acusador 
será castigado con la muerte". Vale decir que al pe
narse el probable delito de injuria se penaba -de mo
do indirecto- la libertad de expresión, ya que la car
ga de la prueba recaía en el denunciante, quien se 
hacía responsable de la misma y no un organismo in
dependiente, como podía -y debería- ser la Justicia. 

La censura aparece como institución -no signifi
ca que no haya existido bajo otras formas, como la 
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Denuncia contra la UIT 

La organización de defensa del derecho a la in
formación Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció 
en Ginebra los intentos por parte de algunos países 
miembros de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones (UIT) de restringir la libertad en Internet. 

RSF señaló en un comunicado que en las reunio
nes preparatorias para la Cumbre Mundial para la 
Sociedad de la Información, prevista para mediados 
de diciembre en Ginebra, algunos países tratan de 
introducir iniciativas que recorten la libertad de ex
presión en Internet. 

"Numerosos gobiernos utilizan el pretexto de la 
lucha contra las actividades criminales en las redes 
para justificar medidas de control y de represión", 
subrayó la organización. Denunció además la "vo
luntad manifiesta de varios Estados de mantener a la 
sociedad civil y a las organizaciones no guberna
mentales fuera de los trabajos preparatorios" de la 
Cumbre que se celebrará del 10 al 12 de diciembre. 

La denuncia coincidió con el inicio de la segun
da reunión del Comité preparatorio para la Cumbre, 
que se prolongará hasta el 28 de febrero. 

El secretario general de la UIT, el japonés Yoshio 
Utsumi, rechazó la acusación de RSF y dijo que su 
objetivo es "facilitar el acceso a la información en 
Internet y no restringirlo". Anotó que "no existe un 
consenso claro para que la Cumbre aborde la cues
tión de una reglamentación de Internet" ya que "hay 
diversas interpretaciones". 

Utsumi se declaró partidario de establecer un 
"marco jurídico" que determine "qué tipo de juris
dicción debe aplicarse", al señalar que actualmente 
no hay una regulación precisa. 

RSF criticó además que después de la Cumbre de 
Ginebra de [males de este año, la próximagran cita de 
la UIT sobre la Sociedadde la Información será en Tú
nez, "unpaís conocidopor la tristesituación en materia 

TECNOLOGíA 

El "root server" 14 se inaugura en Madrid 

Internet, la enorme telaraña, se sostiene en 
trece grandes servidores primarios de dominio o 
"root server", grandes entramados de cables y 
circuitos, que consiguen traducir el lenguaje de 
los dominios (por ejemplo.com) a direcciones IP 
(secuencia de números), que permiten que el in
ternauta acceda a la página web que le interesa. 

En febrero, en 
Madrid, se inauguró 

;:P'
¿Dónde están los 14 servidores ral%? 

el "root server" 14, a 

cargo de la asocia
ción Espanix. Los 
otros trece están, 

diez en Estados Uni
dos y el resto en Ja
pón, Reino Unido y 

Suecia. 

Para que el in
ternauta ingrese a una determina página del In
ternet se emplea un servidor DNS (Domain Na

me Server o servidor de nombre de dominio) que 
suministra el proveedor de acceso (ISP). Estos 
servidores dependen necesariamente de los 'root 
servers', que consiguen dirigir el caos del enor
me tráfico de Internet, dependiendo de ellos el 

que los ordenadores de todo el mundo lleguen a 
un determinado dominio de la red. 

"España a partir de ahora deja de depender de 
otros países. Un ataque a un 'root' no afectaría a 
nuestro tráfico, gracias a que uno de los servido
res raíz estará en España", dijo a El Mundo de 

Madrid, Juan Puente, Presidente de Espanix. "Pe
ro lo fundamental -acotó- es que España se con

vertirá en centro de referencia del tráfico de la 
Cuenca del Mediterráneo, parte de Europa, África 

de libertadde expresióny de información", según dijo.O y América Latina". O 
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I nfonnación sobre libros, revistas y otras publica
ciones sobre temas de comunicación y asuntos 
sociales, que han sido enviados a CIESPAL. 

Coens,Tom let.al.! (2000) ¿Evaluaciones de 
desempeño? Por qué no funcionan y cómo rem
plazarlas. Bogotá: Editorial Norma. 507 p. 

El ochenta por ciento de las empresas hacen evalua
ciones de desempeño. Sin embargo, el noventa por 
ciento de ellas - y un porcentaje similar de quienes 

evalúan y son evaluados- están insatisfechos con el 
procedimiento. ¿Evaluaciones de desempeño? ofre
ce sugerencias prácticas sobre cómo reemplazar di
chos métodos con otros más progresistas de retroali
mentación y desarrollo. 

Collignon, María Martha (2002). Jóvenes y sexuali
dad: notas para un acercamiento metodológico. 
IN: Revista Diálogos de la Comunicación, (65), pp. 
55-60 

El medio de comunicación con mayor consumo por 
parte de los jóvenes es, indudablemente, la televisión. 
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Muchos periodistas 
triunfarán 
directamente en 
Internet, sin pasar 
por la redacción de 
un periódico, radio o 
televisión 
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Internet, el nuevo eslabón 

Internet constituye, junto a la informática, el últi
mo eslabón de las nuevas tecnologías aplicadas al 
proceso productivo del periodismo. Tal y como re
coge Virginia Luzón Fernández, para el periodista, 
las nuevas tecnologías de la información son a la vez 
un campo de estudio y una herramienta de trabajo 
imprescindible en su práctica cotidiana. 

Hoy en día, una de las principales preocupa
ciones de los periodistas es saber qué hacer con el 
exceso de información a su alcance, ya que cada 
vez más los medios digitales incrementan sus con
tenidos a un ritmo vertiginoso. Por ello, ante el 
empuje de las nuevas tecnologías de la informa
ción, y en concreto de Internet, el mundo de la co
municación debe enfrentarse al reto de adaptar las 
organizaciones y modos tradicionales del perio
dismo a los formatos y herramientas que impone 
la red. O 



para el periodismo que tiene únicamente presencia 
digital y, por otro, los profesionales que desarrollan 
diferentes tareas con la extraordinaria cantidad de 
información que está disponible a través de la World 
WideWeb. 

Las tendencias actuales (televisión y radio digita
les, Internet, etc.) nos obligan a pensar que tal vez en 
un futuro, a corto plazo, todos los periodistas acaben 
siendo 'digitales'. Negroponte afirmaba en 1995 que 
ser digital supondrá la apariciónde un contenido total
mente nuevo. Surgirán nuevos profesionales, inéditos 
modelos económicos e industrias locales de proveedo
res de información y entretenimiento. Y estaba en lo 
cierto, ya que Internet no sólo está cambiando los mo
dos de acceso a la informaciónpor los usuarios, el mo
delo de comunicación tradicional y las empresas de 
comunicación, sino también el perftl del periodista. 

Periodistas interactivos 

Ahora bien, como recuerda Quim Gil, unos po
drán trabajar conforme a una rutina periodística 
clásica, adaptadas y evolucionadas hacia el medio 
digital, y otros, los periodistas en red, crearán y 
consolidarán nuevas rutinas, propias de un proceso 
de comunicación multimedia, multilineal e interac
tivo. Tal y como señala Bernardo Díaz Nosty, fren
te a quienes han teorizado sobre la nueva utopía del 
orden virtual, en la que se destruye al mediador co
mo manipulador al servicio de intereses concretos 
y abre el caudal inmenso del acontecer y del cono
cer a la autogestión individual, el papel del media
dor sale reforzado con el concepto de periodista in
teractivo, incluso en las tareas de crear soluciones 
especializadas y personalizadas a la medida de las 
demandas de los distintos segmentos de audiencia. 
La interactividad del periodista será otra fuente de 
información. Los usuarios comunicarán al perio
dista informaciones, dudas, etc., y éste realizará su 
labor de forma más completa. Habrá contacto di
recto con el lector, podrá interactuarse con él, co
nocerle, y saber cuál y cómo es la información que 
necesita y solicita. 

Diversos estudios e investigaciones latinoamerica
nas y encuestas nacionales evidencian el nivel de ac
ceso, consumo y preferencia de estos actores por es
te medio. Los jóvenes acceden a mundos distantes 
de culturas distintas a la propia, que muestran siste
mas socio culturales diversos. Uno de los aspectos 
relevantes es el referido al universo de la sexualidad 
del cual la televisión ofrece a su amplio público con
tendidos mediáticos de diversa índole. A través de 
un amplio abanico de ofertas, los jóvenes enfrentan 
y consumen discursos simbólicos que junto a otro 
conjunto de discursos, provenientes de otras fuentes 
emisoras como serían la familia, la escuela, la igle
sia, conforman su universo referencial para explicar 
y vivir la sexualidad. 

Hernández Díaz, Gustavo. (2002). Estrategias pe
dagógicas para aprender a ver televisión. IN: Co
municación, (120), pp. 80-87. 

Se analizan las estrategias cognitivas del aprendiza
je de Joseph Novak y de Edward de Bono y su apli
cación en la educación para el uso reflexivo de la te
levisión. Para el autor, ambos aspectos son novedo
sos para enriquecer el estamento teórico y metodo
lógico de la educación en televisión. Los estudiantes 
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aprenden, por lo general, repitiendo mecánicamente 
los contenidos de las asignaturas; por tanto, la ense
ñanza de la televisión tiene la responsabilidad de 
que el alumno no dependa ciegamente del principio 
de autoridad del profesor, sino al contrario, por 
cuenta propia y deliberadamente, refuerce la cons
trucción de pensamientos originales, la libertad de 
expresión y la tolerancia hacia el otro. 

Herrera, Eliana. (2002). La mediación de las elec
ciones presidenciales en los noticieros de televi
sión nacional ¿debate electoral o protocolo infor
mativo? IN: Escribanía, (9), pp. 5-20 

Artículo que presenta los resultados parciales de la 
investigación sobre el tratamiento informativo de los 
acontecimientos relacionados con la contienda elec
toral para la elección del Presidente de la República 
Colombiana, en los noticieros nacionales de televi
sión (pública y privada). Estos resultados presentan 
las características generales de producción de los 
mensajes informativos en dichos noticieros y la in
clusión, dentro de esta macroestructura informativa, 
de los aconteceres relacionados con el debate electo
ral. Se analiza el tratamiento informativo desde dos 
ejes centrales: el cubrimiento y el despliegue. 
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Igartua, Juan José let.al.! (2002). La violencia en la 
ficción televisiva. IN: Revista Mexicana de Comu
nicación, (78), pp. 46- 50 

La televisión es una extensión del aula, pero no sólo 
porque permite el aprendizaje (por observación o mo
delado)de comportamientos, sino principalmentepor
que es fuente de representaciones sociales de la reali
dad. Para enfrentar la investigación que aquí se pre
senta, se toma como perspectiva teórica el análisis del 
cultivo que se preocupa por los efectos de acultura
ción, socialización y formación de representaciones a 
travésdel contacto simbólicocon el principalcontador 
de historias (storyteller) de nuestra era: la televisión. 

Losada Díaz, Juan Carlos. (2002). Los medios de 
comunicación como generadores de imagen cor
porativa: los públicos internos. IN: Comunicación 
y Sociedad, v. XV (2), pp. 95-113. 
Los medios de comunicación son responsables de 
las percepciones que los individuos crean sobre las 
organizaciones, pero la forma en que los medios in
fluyen crean o matizan estas interpretaciones de la 
realidad empresarial, que no es en absoluto homogé
nea ni definitiva, y menos aún en los públicos inter
nos. Al contrario, la información de los medios con
tribuye a matizar o reforzar un conocimiento previo, 
un modelo precedente de realidad, dentro del cual se 
hallan los atributos que los individuos deciden aso
ciar a cada empresa, es decir, su imagen corporativa. 

Lusthaus, Charles. let.al! (2001). Mejorando el de
sempeño de las organizaciones. Ottawa:CentroInter
nacional de Investigaciones para el Desarrollo. 162p. 

El presente libro constituye una respuesta a las necesi
dades de las organizaciones para comprender mejor su 
propio rendimiento y para orientar sus objetivos estra
tégicos Es una guía para la autoevaluaciónque emplea 
instrumentosy técnicas flexibles que pueden ser adap
tadas y empleadas en forma individual o en conjunto. 

Martínez, Ornar. (2002). El periodista. IN: Revista 
Mexicana de Comunicación, (78) pp. 7. 

Este artículo habla sobre el ser y quehacer del pe
riodista. ¿Quién es o cómo debe ser esa mujer o 
ese hombre afiliados a la causa y al ejercicio del 

Asistimos al 

nacimiento de la 

materia prima más 

valiosa del siglo XXI 

Frente a la necesidad de encontrar periodistas 
que trabajen también como productores que em
pleen la tecnología para presentar sus notas, reporta
jes o entrevistas en una pantalla de ordenador, apa
rece un nuevo problema: el de los contenidos. 

Basándonos en los periódicos en línea, se mane
jan secciones de noticias, finanzas, deportes, entre
tenimiento, cultura, etc. Pero también se han añadi
do contenidos sobre mujeres, niños, esoterismo, se
xualidad, salud, tecnología y ecología; temas que 
por lo regular no tienen tanta cobertura en la prensa 
tradicional. La razón es sencilla: son los usuarios 
quienes van marcando la pauta de lo que desean leer 
y le quitan al editor esa fuerza autoritaria sobre qué 
presentar y de qué manera. 

Si bien es importante proporcionar instrumentos 
para la mejor navegación o funcionalidad de los sis
temas, cualquier medio en Internet se hace a diario 
con una dinámica en la que el usuario participa de 
los contenidos que desea encontrar. 

El juicio editorial tiende a transformarse y ese 
poder de decisión con que el periodista cuenta en 
otro medio, se ha visto reducido en Internet. Ahora 
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tiene un jefe más con quien debatir los temas y en
cuentra una manera más de acercarse a su público. 
La información fluye tal y como los usuarios 
quieren que sea, pues es el mismo ciberusuario 
quien interactúa con el sistema y con otros usua
rios a través de las comunidades virtuales según 
sus intereses. Las informaciones políticas, más 
propias de medios pertenecientes a otra época (tal 
y como recuerdan César Coca y J.L. Peñalva), han 
perdido terreno frente a la información relaciona
da con economía, tecnología, salud, ecología y se
xualidad; en una palabra, con temáticas más espe
cializadas. Por esa razón se dice que Internet ha 
democratizado el uso de contenidos informativos. 
Sin embargo, parece necesario hacer una refle
xión. La democratización llega tan sólo a una par
te de la población, pues únicamente quien tiene un 
ordenador y acceso a la línea telefónica, ingresa 
en Internet. 

En lo que a nuestra labor periodística se refie
re, quiero entender esa democratización como la 
posibilidad de que sean los mismos usuarios quie
nes participen en la elaboración de los contenidos. 
¿Dónde queda aquí el papel del periodista? Él ya 
no es el único que elabora la información, por lo 
que se puede correr el riesgo de que el intermedia
rio tiende a desaparecer. De esa manera, me atre
vo a decir que también se pierde uno de los ele
mentos propios e indispensables de nuestra labor: 
el narcisismo. 

Dos tipos de profesionales 

Para la propia Sandoval Martín en la actualidad 
hay que distinguir dos tipos de profesionales en el 
sector de la comunicación, si bien en ambos casos 
trabajan con contenidos existentes en la red: los que 
desempeñan actividades tradicionalmente periodísti
cas y los que buscan, procesan, analizan o redactan 
contenidos para espacios en la red. Es decir, por un 
lado, están los profesionales que utilizan Internet pa
ra elaborar las noticias de los medios tradicionales o 
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No se lee de la misma forma en una pantalla, 
que en el papel. Los años han dado experiencia. 
En un primer momento, ingenieros en informáti
ca fueron los encargados de la creación y mante
nimiento de las primeras páginas web de los me
dios de comunicación con presencia en la Red. 
Hoy en día, cada vez más periodistas son los res
ponsables y productores de esas páginas. El New 
York Times, por ejemplo, tiene más de 100 perso
nas trabajando para su sitio web. En Francia, Le 
Monde esperaba tener unas 50 al final del año 
2000. Sin embargo, muy pocos de los periodistas 
que hoy trabajan en estos medios tenían experien
cia en este terreno. La mayoría de quienes lo han 
hecho, se formaron en la práctica. 

A nadie se le escapa que es necesario aprender a 
ser periodistas en línea. Que sepan que en el perio
dismo en línea no cambian los fundamentos del ofi
cio, es decir, saber redactar una nota, saber realizar 
un trabajo de investigación, saber cuál es el mensa
je esencial de un artículo, qué es un título, un antetí
tulo, un sumario; todo lo que constituye la deontología 

del periodismo, etc.. Internet no cambia todo eso en 
lo fundamental, pero, tal y como señala Eduardo 
Castañeda, los periodistas que quieran llevar su ca
rrera hacia allá tienen que aprender a redactar artícu
los para Internet, porque ahí estamos en un nuevo 
medio, con todos sus componentes. Lo que quiere 
decir que se está ante una forma de tratar la informa
ción que es específica al nuevo medio. No leemos 
igual en una pantalla que como leemos en el papel; 
hay una lectura arborecente; existe una interactívi
dad; y todo eso hace que estemos usando un soporte 
tecnológico en el cual se necesita tratar, presentar la 
información de una cierta manera. 

El trabajo editorial 

Desarrollar un periódico en Internet --o cualquier 
otro medio- resulta más que interesante: no se pare
ce a ningún otro medio, pero sí combina elementos 
de la radio, la televisión y la prensa escrita. Sonidos, 
imágenes, y contenidos escritos pueden aparecer de 
manera integral en una página web, lo cual hace del 
editor en línea un productor de su propia página. 

periodismo? ¿Cómo podemos definir su perfil? 
¿Cuál es o debe ser su función", son las interrogan
tes a las que se busca dar respuesta. 

~ 

Nuevos paradigmas de la e-Comunícacién (2003). 
IN: Perspectivas del mundo de la comunicación 
(14), pp. 4-5 

El Internet ha trastocado gran parte de los paradig
mas que hasta ahora nos ayudaban a comprender los 
procesos de comunicación pública en medios masi
vos. El usuario como eje del proceso comunicativo, 
la gestión de la abundancia informativa, las diversas 
dimensiones de la interactividad o la revalorización 
del conocimiento por encima de la información son 
algunos ejemplos de este cambio sustancial. 

Regina, Cláudia. (2002). Outras possibilidades 
para o rádio. IN: Revista Comunicarte, (25), 
pp. 55-65. 

Este trabajo busca reflejar las otras posibilidades de 
hacer radio, en el cual, se permita la participación 
efectiva de la gente. Parte del artículo es un análisis 
del desarrollo histórico del vehículo comunicacional 
en el medio radial brasileño; y la otra, un pequeño 
estudio acerca de la comunicación actual y cómo se 
halla enmarcada por las Nuevas Tecnologías. 

Reyes, Fernando. (2002) ¿Cómo se articulan de
mocracia y comunicación en el siglo XXI? IN: 
Media Development, v. XLX (4), pp. 30-34. 

El Internet se ha convertido en fuente y circuito de 
información de las ideas de la gente. No solo los me
dios alternativos, de alcance menor en el pasado, 
han ganado su espacio de circulación global gracias 
a Internet, sino también las personas se han conver
tido en sujetos potenciales de información y opinión. 
La ruta del siglo XXI para la comunicación se mues
tra clara: ya no se trata de la expansión de los medios 
y la libertad de su acción, la que es muy positiva, se 
trata también de las múltiples acciones comunica
cionales que los ciudadanos -desde sus diversas in
quietudes- pondrán en marcha. En esa comunicación 
directa se están gestando las nuevas preguntas sobre 
comunicación y democracia en el mundo. 
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Rodero, Emma. (2002). El sentido y la belleza me
lódica del mensaje informativo radiofónico o có
mo entonar las noticias en la radio. IN: Comuni
cación y Sociedad, v. XV (2), pp. 115-145. 

La entonación, entendida como las variaciones tona
les del mensaje oral, se confirma como uno de los ele
mentos de la locución más importante para asegurar 
el establecimiento de una comunicación efectiva con 
el oyente. No sólo colabora en la comprensión y asi
milación del contenido y del sentido del discurso ra
diofónico, sino que de ella depende el mantenimiento 
de la atención de la audiencia. Por eso, el artículo, 
apoyándose en la reflexión teórica y en una prueba 
experimental, presenta una descripción de las propie
dades y características que debe reunir una correcta y 
agradable entonación para lograr esos objetivos. 

Waishord, Silvio. (2003). Periodismo de investiga
ción en América Latina. IN: Revista Mexicana de 
Comunicación, (79), pp. 52- 56 

Este artículo presenta las debilidades y fortalezas del 
periodismo de investigación en su lucha contra la 
corrupción. Es innegable que el periodismo de in
vestigación (PI) ha contribuido sustancialmente, en 
este proceso, durante las últimas dos décadas en La
tinoamérica. Son varias las razones que explican tal 
aserto: la consolidación de sistemas democráticos, la 
mediatización de la política, los cambios en la eco

nomía de los medios, la existencia de publicaciones 
específicamente comprometidas con la denuncia de 
abusos, y conflictos puntuales entre gobiernos y or
ganizaciones de prensa. 

REVISTAS RECIBIDAS 

CASA DE LAS AMÉRICAS
 
Revista cubana de letras e ideas. Se publica tri 

mestralmente desde hace más de 40 años con va

riado contenido. 176 páginas. El número 229, oc

tubre-diciembre 2002, incluye una apasionante en

trevista a la fundadora de la Casa de las Américas,
 
Haydee Santamaría, una figura legendaria de la re

volución cubana, así como material epistolar del fa

moso escritor italiano Halo Calvino, cuyo nacimien

to ocurrió en Cuba, el 15 de octubre de 1923.
 

Editada como órgano de la Casa de las Américas,
 
3ra y G, El Vedado, La Habana 10400, Cuba, en el
 
email revista@casa.cult.cu Se puede ver en www

.casa.cult.cu
 

COMUNICA<;ÁO & POLÍTICA 
Publicación Cuatrimestral del Centro Brasileño 
de Estudios Latinoamericanos, CEBELA, No. 3, 
año 2002. 256 páginas. En su primera parte la 

los medios. De lo que se trata es de ser protagonistas, 
no espectadores, de la revolución tecnológica a la 
que estamos asistiendo, para poder convertir en rea
lidades las promesas de la era digital. 

El nuevo paisaje mediático presenta una serie de 
convergencias y transiciones que han de ser tenidas 
en cuenta ya que constituyen las notas dominantes 
de esta nueva era digital: 

- En la era analógica, la clave de la comunicación 
era la transmisión de información, mientras que en 
la era digital, lo es la producción de contenidos. 

- El público pasivo de los medios tradicionales 
se ha convertido en usuario activo. Ya no se conten
ta únicamente con el consumo de medios interacti
vos, sino que también participa en la producción de 
contenidos. 

- La diferenciación entre medios personales (telé
fono, correo) y medios colectivos (televisión, pren
sa) cada vez es más sutil en un entorno de confluen
cia ya bautizado como "conectivo" (De Kerckhove, 
1999). 

- Los portales y las cibercomunidades surgen 
precisamente como ámbitos de confluencia entre los 
servicios de información personalizada y los medios 
de información pública. 

- De la unión de la escritura con los medios digi
tales surge un nuevo modo de estructurar y acceder 
a la información, denominado "hipertexto".- Las 
fronteras que separaban a los medios, en función de 
su soporte y de los formatos de información, desapa
recen con el desarrollo de Internet. Los sólo digita
les, así como las versiones electrónicas de los me
dios tradicionales, constituyen nuevas realidades 
mediáticas. 

- La Web tiende cada vez de modo más eviden
te hacia la confluencia entre PC y TV, yellengua
je audiovisual acaba imponiéndose en la cultura 
digital. 

- El papel tradicional de los periodistas como fil
tro o gatekeepers, así como la función clásica de 
agenda-setting, propia de los medios convencionales, 

aparece hoy menos cuestionada y desde luego 
compartida. La Red permite el acceso directo del 
público a las fuentes de información, sin la media
ción profesional de los comunicadores, y ofrece, 
por primera vez en la historia de la comunicación, 
acceso universal a un sistema mundial de publica
ción que funciona, igualmente, al margen de los 
profesionales. 

Estos cambios plantean redefinir con urgen
cia el perfil y las exigencias profesionales de los 
comunicadores. 

La tradición del oficio 

En 1993, el San Jose Mercuri News ponía a dis
posición de los pocos usuarios de Internet de la épo
ca una versión electrónica del diario. Desde esa fe
cha, alrededor de cinco mil periódicos se han puesto 
en línea, en todo el mundo. Sin embargo, más que 
los números, lo relevante para la profesión son los 
nuevos conocimientos que, a través de la práctica 
del periodismo en Internet, están surgiendo. Todos, 
alimentados por años de historia de los medios de 
comunicación y del propio oficio de informar. 
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Internet, una 
herramienta de 
trabajo, que creará 
un nuevo tipo de 

periodismo 

sus artículos, reportajes, comentarios o informes, con 
indicaciones sobre el número de líneas por escribir, 
espacio para titulación, etc. 

Respecto al cambio en la rutina de los periodistas 
se refiere también María Teresa Sandoval Martín, 
para quien el uso de Internet ha convertido a aque
llos, simultáneamente, en emisores y receptores de 
la información que circula en la red. 

El desafío profesional 

Con el advenimiento de Internet, como en su mo
mento ocurrió con la aparición de otras muchas y, en 
aquel entonces, nuevas tecnologías, el profesional en 
el terreno de la comunicación se enfrenta a un nuevo 
reto profesional. Sin embargo, éste no debe contentar
se simplemente con adaptarse al cambio, como si de 
una moda se tratase, y tampoco se ha de limitar a uti
lizar un nuevo lenguaje. Se le plantea como exigencia 
comprender y controlar las nuevas características de 

publicación reseña el Seminario sobre "Los valores 
del nordeste en el universo globalizador del Brasil", 
que se realizó en la ciudad de Maceió, Estado de 
Alagoas, entre el 7 y el 9 de marzo del 2002. Se in
cluyen las conferencias magistrales que se escucha
ron en el evento. 

En el apartado de artículos la publicación brasileña 
incluye uno de Antonio Albino Canelas Rubim, titu
lado: "Dos visiones de las elecciones del 2002, una 
reflexión sobre la relación entre la política, los me
dios y la cultura", de gran actualidad e interés. 

Puede escribirse a COMUNICAyÁO & POLÍTICA 
NÓMADASal email cebela@cebela.org.br y conocer su conteni
Revista semestral del Departamento de Investido en la página www.cebela.org.br 
gaciones de la Fundación Universidad Central, 
No. 16, año 2002. Dirección: Calle 75 No. 15-91 P. 
6°, Bogotá, Colombia. 244 páginas. La interesante 
publicación de la Universidad Central de Bogotá, 
que ya está en su décima sexta entrega, presenta en 
la portada el ángulo central del cuadro "Entierro de 
Joselito Carnaval", 1957, del famoso pintor colom
biano Alejandro Obregón. 

En cuanto al contenido, "Nómadas" incluye, entre 
otras, la sección monográfica con 10 ensayos de un 
número igual de profesores y especialistas y la sec

D~LOGOSDELACOMumCAOÓN ción de procesos de creación, esta última con dos 
Revista Teórica de la Federación Latinoameri ilustrativos trabajos sobre los Arnedo, cultores del 
cana de Facultades de Comunicación Social, jazz y el ensayista y crítico Rafael Gutiérrez Girar
FELAFACS, No. 64, año 2002. 106 páginas. El dot, escritos por Rafael Serrano y Alfonso Carvajal. 
maestro brasileño Arlindo Machado inserta en la 

Los interesados en "Nómadas" pueden escribir al revista de la FELAFACS un trabajo según el cual el 
email nomadas@ucentral.edu.co mundo en la actualidad registra una embestida ico

noclasta, la cuarta en la historia de la humanidad. 
"Felizmente, por 10menos por el momento, esto se 
da, así como en la antigua sociedad griega, solo en 
el plano del pensamiento filosófico, en ese terreno 
que podríamos definir genéricamente como del 
neoplatonismo", es uno de los planteamientos del 
profesor Machado. 

Puede escribirse a la FELAFACS, a la siguiente 
dirección A.A. 18-0097, Lima 18, Perú o al email 
felafacs@felafacs.org La página de Internet es 
www.felafacs.org 
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"Comunicación Estratégica 
para las Organizaciones" 

CIESPAL realizo con éxito, entre el 4 Yel 6 
de febrero, el Primer Congreso Iberoamerica

no de Comunicación Estratégica para Organizaciones, 
con la asistencia de 423 que superó todas las expectati
vas. Asistieron 423 profesionales de la comunicación y 
el periodismo, investigadores, directivos de comunica
ción, representantes de oficinas y agencias de comunica
ción, firmas consultoras del sector, asesores de imagen, 
jefes de prensa, directores de relaciones públicas, etc. 

Como conferencistas asistieron expertos de muy alto 
nivel procedentes de Bolivia, España, México, Argenti
na, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, 

Paraguay y Guatemala, quienes abordaron temas teóri
cos y prácticos de la "Comunicación Organizacional". 

Los asistentes al Congreso dijeron que el mayor 
atractivo fue la importancia dada a las nuevas tecno
logías como herramienta para lograr una exitosa co
municación organizacional, como se conoce en la 
actualidad a las clásicas "relaciones públicas" 

Uno de los temas que mayor interés provocó fue el 
relacionado con la elaboración y ejecución de un plan 
estratégico al interior de las organizaciones. Los cono
cedores del tema detallaron a los asistentes los mejo
res mecanismos y procedimientos para lograr el éxito. 

Se habló también sobre el nuevo método de co
municación para el cambio denominado "efecto 
fuente" y respecto al uso y aplicación de las "TIC's", 
como se conoce a las nuevas tecnologías de infor
mación y comunicación. 

El Congreso, a más de las conferencia magistrales, 
dio oportunidad para el desarrollo de 12 talleres en los 
que se expusieron temas puntuales de la comunicación 
organizacional, a fm de provocar entre los asistentes un 
debate esclarecedor, con el auxilio de los instructores. 

Se cumplió también un "conversatorio" sobre el QUÉ 
y el CÓMO de la enseñanza actual de la comunicación 
organizacional en la región. Para continuar con el trata
miento del tema se planteó la posibilidad de hacerlo en 
Internet utilizando el potencial del portal www.razonypa
labra.org.mx, la primera revista electrónica de América 
Latinaespecializada en temas de comunicación. 

El enorme interés que provocó la cita llevó al Centro 
Internacional a tomar la decisión de realizar cada dos 
años certámenes similares.El Segundo Congreso Iberoa
mericano tendrá lugar en el primer trimestre de1200S. 

Una parte de los 423 asistentes al Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Estratégica para las Organizaciones, 
que siguieron con interés las diferentes conferencias magistrales que se pronunciaron en el certamen 

•Koldo Meso Ayerdi 

a aparición y posterior desarrollo de Internet 
supuso la aparición de un nuevo medio de co
municación. Para Javier Echevarría, primero 

fue la prensa, luego la radio, después la televisión. 
Ahora asistimos al nacimiento de un nuevo soporte 
para la información, que será la materia prima más 
valiosa del siglo XXI. Parece lógico pensar que si en 
su momento la radio y la televisión crearon un nue
vo tipo de profesional, Internet, quizá más como un 
nuevo soporte que como una herramienta de trabajo, 
creará un nuevo tipo de periodismo. 

Se rompe con la comunicación lineal y unidirec
cional de un emisor a un receptor e implica una se
rie de cambios fundamentales respecto a las rutinas 
del periodismo tradicional. Cambia la actitud del re
ceptor ante el medio. Tal y como recuerdan Canga, 
Coca, Martínez Ribera, Cantalapiedra y Martínez 
Odriozola, no es tan cómoda y relajada como ante la 
radio y la televisión, ni permite tantas posibilidades 
en el momento y lugar de la recepción de los mensa
jes como con la prensa clásica. Requiere, asimismo, 
del dominio previo de una serie de habilidades y co
nocimientos técnicos que no son exigibles en ningu
no de los otros medios. 

j Koldo Meso Ayerdi, español, Profesor Titular de la
 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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Asistimos a la aparición de un nuevo profesional 
del Periodismo. Para Quim Gil, una buena parte de 
las rutinas del periodista en red no son coincidentes a 
las de los periodistas convencionales. Ni siquiera a 
las de los periodistas convencionales que trabajan y 
publican en un soporte digital. Muchos periodistas 
triunfarán directamente en Internet, sin pasar por la 
redacción de un periódico, radio o televisión, como 
es el caso de Matt Drudge que en su web fue la pri
mera persona en destapar el escándalo de la becaria 
estadounidense Mónica Lewinsky. Tal y como reco
ge Pedro A. Muñoz, algunos periodistas, por ejem
plo, muchas veces no tendrán que volver a su redac
ción para escribir, entregar sus artículos y buscar las 
ilustraciones correspondientes a un tema que acaben 
de cubrir. Simplemente escribirán desde el mismo lu
gar del suceso, tecleando sobre potentes ordenadores 
portátiles, equipados con una serie de programas de 
diseño, procesador de textos y gráficos, con lo que 
ganarán en rapidez y efectividad, ya que cada maña
na al conectarse con su medio y tras participar, me
diante la videoconferencia, en el diario consejo de re
dacción, recibirán vía módem el diseño de los espacios 
asignados (columnas, páginas o simples recuadros) a 

Los periodistas se 
han convertido 
simultáneamente en 

•emisores y 
receptores de la 
información que 
circula en la red 
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ACTIVIDADES
 

Nueva profesión:
 

Periodista digital
 
Concurso "Comunicación para el 
Desarrollo Humano" 

CIESPAL y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, UNDP, con el 

auspicio del diario ecuatoriano La Hora, convocaron 
al primer concurso nacional de Comunicación para 
el Desarrollo Humano, en el que podrán participar 
comunicadores sociales y periodistas de Ecuador. 

Los trabajos cuya recepción estará abierta hasta 
el 15 de julio, deberán haber sido publicados o di
fundidos, del 1 de junio del 2002 al 30 de junio del 
2003, sin límites de extensión, duración o soporte fí
sico (papel, vídeo, casette, etc.). 

El concurso busca promover la importancia de la 
Comunicación para el Desarrollo Humano, como 
instrumento para examinar con principios éticos y 
profesionalismo las distintas expresiones del desa
rrollo del hombre, considerando los derechos de las 
personas, la libertad, la paz, el respeto a las culturas, 
religiones, tradiciones e identidades particulares, la 
gestión y la productividad, desde la óptica del Desa
rrollo Humano Sostenible. 

El concurso está abierto a comunicadores socia
les o periodistas, en los sectores público o privado, 
que acrediten por lo menos dos años ininterrumpi
dos en el ejercicio de su profesión. 

Intensa actividad editorial 
en CIESPAL 

El Departamento de Publica
cionesde CIESPAL ha cumpli

do en los últimosmeses una intensaactivi
dad editorialque ha abarcadono solamen
te la publicación de libros y revistas, sino 
también la de papeleríay folleteríapropiay 
de instituciones afmes con las que colabora 
este Centro Internacional, 

Entre los últimostítulospublicadosestán: 

• Oh, GeorgeW.!del Dr.Peter Schenkel 
Eisenhertz 

• El futuro de los diarios, CIESPAL
OEA 

• Las nuevas formas de informar de 
la Leda. Mariana Neira 

• Los encantos de los grupos de dis
cusión del Dr. Ricardo Thornton 

• De la guerra a la Paz del Dr. Julio 
Prado Vallejo 

• Géneros periodísticos de Juan Gar
gurevich (cuarta edición) 

• Revista "El Forense" de la Academia 
de Abogados 

•	 Revista "Conesup" del Consejo 
Nacional de Educación Superior 

• Material de Auditoría Andina 

Se encuentran en preparación las siguientes 
publicaciones: 

• Manual para la sistematización de 
experiencias de educación y comu
nicación de la socióloga boliviana 
Virginia de los Angeles Piérola 

• Desafíos de la radio en el siglo 
XXI, CIESPAL - OEA 

• Evolución y retos de la televisión, 
CIESPAL-OEA 

• Revistas institucionales de la 
Fenape y Petroindustrial 
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Material sobre el VIHlSIDA 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO), CIESPAL y el Ministerio de 

Salud realizaron la presentación de materiales co
municacionales de radio y televisión, para que sean 
utilizados en la campaña nacional de prevención 
contra el VIHlSIDA. 

La producción incluyó: 

• 12 cuñas radiales de 30 a 40 segundos de dura
ción;4 en idioma castellano, 4 en quichua y 4 en shuar. 

• 15 pastillas informativas radiales de 15A 20 se
gundos cada una; 5 en idioma castellano, 5 en qui
chua y 5 en shuar. 

• Una mini serie radiofónica, de cinco capítulos, 
25 minutos cada uno, en idioma castellano. 

• 6 spots de televisión de 30 segundos de duración; 
2 en idioma castellano, 2 en quichua y 2 en shuar. 

• 8 pastillas o mensajes para televisión de 15 a 20 
segundos de duración; 4 en idioma castellano, 2 en 
quichua y dos en shuar. 

• 2 documentales de televisión de 8 minutos de 
duración cada uno; 1 en idioma castellano y 1 en 
quichua. 

La campaña tiene por objeto sensibilizar a los 
ecuatorianos en general y a los periodistas en parti
cular, sobre el avance de la epidemia, en especial en
tre jóvenes y adolescentes de 15 a 34 años de edad. 
La consigna es alertar sobre la gravedad del VIH-SI
DA y priorizar su atención, estableciendo estrate
gias de información adecuadas para la prevención 
del peligroso mal. 

En la producción de las materiales radiofónicos 
y de televisión fue esencial la participación de jóve
nes, que desinteresadamente participaron en los 
casting y grabaciones. Personal especializado de 
Ciespal y técnicos del Ministerio de Salud, intervi
nieron en la elaboración de los mensajes e identifi
cación de los públicos hacia los que están dirigidos 
los contenidos. 

En el Ecuador existen más de 10.000 casos con
firmados de enfermos de SIDA, pero se estima que 
en realidad superan las 50.000 personas las infecta
das por la enfermedad que altera el comportamiento 
de las defensas naturales del cuerpo humano, por lo 
que el mas simple resfrío se convierte en un proble
ma de vida o muerte.. 

Alertar a la población sobre la gravedad del 
contagio de VIHlSIDA, debe ser responsabilidad 
de todos. 

La ceremonia de la presentación de materiales comunicacionales para la campaña nacional de prevención contra el VIHlSIDA 
estuvo presidida por el Dr. Washington Alemán, Director del Programa contra el VllI/SIDA, Andrew Radolf, Director de Información 
y Comunicación de la UNESCO, Dr. Edgar Jaramillo, Director General de CIESPAL, Dr. Francisco Andino, Ministro de Salud Pública, 
Aasse Smedler, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Dr. Ernesto Gutiérrez, Subsecretario de Medicina 
Tropical y Diego Victoria, representante de la Organización Panamericana de la Salud 

Páginas de grandes periodistas 

Labor crítica del periodismo 
Umberto Eco 

L a función del cuarto poder es 
ciertamente la de controlar y cri
ticar a los otros poderes tradicio

nales, pero puede hacerlo en un país li
bre, porque su crítica no tiene funciones 
represivas: los medios pueden influir en 
la vida política del país solamente 
creando opinión. 

Los poderes tradicionales no pueden, 
en cambio, controlar criticando a los me
dios sino a través de los mismos medios, 
de otra manera su intervenciónse convier
te en sanciónya sea ejecutiva, legislativao 
judicial, lo que puede suceder sólo si los 
medios delinqueno parecenconfigurarsi
tuaciones de desequilibrio político e insti
tucional. Pero, como quiera que los me
dios, en nuestrocaso la prensa, no pueden 
estar exentosde crítica,es condiciónde sa
lud para un país democráticoque la propia 
prensa se pueda cuestionara sí misma. 

Sin embargo, a menudo no basta que 
lo haga: es más, el hacerlo puede consti
tuir una sólida coartada, o bien, para ser 
estrictos, un caso de "tolerancia represi
va", como la definía Marcuse: una vez 
demostrada la propia falta de prejuicios 
autoflagelatoria, la prensa ya no se inte
resa en reformarse. 

Gran parte de los males de los que 
sufre la prensa italiana son hoy comunes 
a casi todos los países. 

En los años 60 y 70, la polémicasobre 
la naturalezay función de la prensa se de
sarrollaba sobre estos dos temas: 1) dife
rencia entre noticia y comentario y, por 
tanto, una llamada a la objetividad (re
cuerdo a propósito duelos históricos con 
Ottone);2) los diariosson instrumentosde 
poder, administrados por partidos o por 
grupos económicos, que utilizan un len
guaje intencionalmente crípticoen cuanto 
a que su verdaderafunción no es dar noti
cias a los ciudadanos, sino enviar mensa
jes cifrados a otro grupo de poder, pasan
do por encima de los lectores. 

Estos dos temas son en gran parte ob
soletos. Por un lado, había tenido lugar 

una amplia polémica sobre la objetividad 
y muchos de nosotros sosteníamos que 
(con excepción de los boletines de las 
precipitaciones atmosféricas) no existe 
jamás una noticia verdaderamenteobjeti
va. Aun separando cuidadosamente co
mentario y noticia, la misma elección de 
la noticia y su compaginación constitu
yen un elemento de juicio implícito. 

En las últimas décadas se ha instau
rado el estilo de la así llamada tematiza
ción: la misma página incluye noticias 
de algún modo relacionadas. He toma
do, casi al azar, la página 17 de La Re
pubblica del 22 de enero de 1995. Con
tiene cuatro artículos: "Brescia: da a luz 
y mata a la hija"; "Roma: solo en casa, a 
los cuatro años juega sobre el alféizar, el 
padre termina en Regina Coelli"; "Ro
ma: puede dar a luz en el hospital aun 
quien no quiere tener el hijo"; "Treviso: 
una madre divorciada renuncia a ser 
mamá". Como ven, se tematiza el riesgo 
de la infancia abandonada. 

El problemaque debemosplanteamos 
es: ¿se tratade un caso de actualidadtípico 
de esteperiodo?¿Son todas las noticiasso
bre casos del mismo tipo? Si se tratara só
lo de cuatrocasos,el asuntoseríaestadísti
camente irrelevante; pero la tematización 
eleva a la noticia a aquello que la clásica 
retórica judicial y deliberativa llamaba 
exemplum: un solocaso,o pocoscasos,de 
lo que se extrae (o se sugiere subrepticia
menteextraer)una regla.Si se trata sólode 
cuatro casos el diario nos hace pensar que 
existen más; si hubiesen más, el diario no 
nos 10 diría.La tematizaciónno proporcio
na cuatro noticias: expresa una fuerte opi
nión sobre la situaciónde la infancia,aun
que el redactor quisierao pensara que, tal 
vez,ya bien entradala noche,ha compagi
nado así la página 17 porque no sabía có
mo llenarla. Con esto no estoy diciendo 
que la técnicade la tematización sea equi
vocada o peligrosa; sólo digo que nos de
muestracómo se pueden expresaropinio
nes dando noticias totalmente objetivas. 
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En los años60 los diarios no sufríanto
davíapor la competencia de la televisión. 

Después ocurrió el salto cuantitativo 
(1os canalesse multiplicaron cada vezmás) 
ycualitativo: inclusodentrode la televisión 
estatal se distinguían tres canales orienta
dos políticamente de distintaforma; la sáti
ra, el debateencendido, la fábricade primi
cias,pasarona la televisión que rompió in
clusolas barrerasdel sexo,de modo que al
gunos programas de las once de la noche 
ya eran más audacesque las monjilespor
tadasde L'Espressoo de Panorama, que se 
deteníanen la fronteradel glúteo. 

Así, la televisión se convertía en la 
primera fuente de difusión de las noti
cias y la prensa siguió en buena medida 
el segundo camino: se ha hecho sema
nal. El diario se ha vuelto más parecido 
a un semanario, con el enorme espacio 
que dedica a la variedad, a la discusión 
de sucesos de la moda, de chismes de la 
vida política, de atención al mundo del 
espectáculo. 

Para volverse semanales, los diarios 
aumentan las páginas; para aumentar 
las páginas luchan por la publicidad; 
para tener publicidad aumentan de nue
vo las páginas e inventan los suplemen
tos; para ocupar todas esas páginas de
ben entonces contar cualquier cosa; pa
ra hacerlo deben ir más allá de la sola 
noticia (que por otra parte ya dio la te
levisión) y, por tanto, se hacen cada vez 
más semanales, hasta el punto de tener 
que inventar y transformar en noticia 10 
que no es. O 
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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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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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