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e ha dicho insistentemente que las Escuelas y Fa
cultades de Comunicación se oponen, por inercia 
o comodidad, a los cambios fundamentales que 

exigen las nuevas tecnologías y la globalización respec
to a los contenidos de las materias que en esos centros se 
imparten. Miquel de Moragas Spá, investigador y profe
sor de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribe 
sobre la necesidad y la dirección de ese cambio ineludi
ble. 

Javier Ronda Iglesias, de la Universidad de Sevilla, 
reflexiona en el artículo de opinión sobre el interrogante 
que todo periodista se plantea en algún momento de su 
vida profesional: ¿cuándo se debe escribir y cuándo se 
debe callar?, es decir, ¿existen oportunidades en las que 
el periodista no debe informar sobre las noticias que ob
tiene? 

En un análisis diferente al de Enrique Maza y más ce
ñido a la teoría de la comunicación y la opinión pública, 
Irving Berlín Villafaña, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, descubre las interioridades de la campaña elec
toral que llevó a la Presidencia de México a Vicente Fox, 
poniendo fin a un predominio político de más de 70 años 
del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI). 

El colombiano Orlando Gómez León, aprovecha una 
interesante experiencia desarrollada por la televisión 
ecuatoriana para tratar de desentrañar la vieja cuestión 
de si la pantalla chica o "caja de tontos", como algunos 
la conocen, constituye en realidad un cementerio de la 
cultura. 

y respecto también a la televisión, el español Ángel 
Cortés Lahera desarrolla para Chasqui lo que está ocu
rriendo con ella, la programación que utiliza, los "talk
show" y los "reality soap" que ocupan espacios preferen
tes y nos anticipa cómo será la televisión del futuro, en 
especial de latinoamérica. 

Los problemas de los derechos humanos en el Perú, 
durante la administración de Alberto Fujimori, desde la 
óptica de varios periódicos de Lima y una aproximación 
a los problemas éticos que plantea la autopista de infor
mación de Internet, son, entre otros, algunos de los temas 
que desarrolla la presente edición. 
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INFORMÁTICA
 

Televisión
 
I 

ma de decisiones. Este espacio tiene la característica 
de dotarse de códigos éticos y normas que regulan la 
convivencia ordenada y participativa. 

Internet es un espacio público, si se considera 
también que los medios de comunicación tradiciona
les lo son. Los medios ofrecen diversidad de conte
nidos y puntos de vista que enriquecen a la opinión 
pública. La toma de decisiones se cumple en cuanto 
a que los medios establecen, en la mayoría de los ca
sos; la agenda pública que mantiene los temas de in
terés social en vigencia. 

Internet es este espacio público, donde miembros 
de comunidades se encuentran e incluso forman 
nuevos círculos; comunidades de aficionados al de
porte, programadores, participantes de foros de dis
cusión, miembros de alguna organización religiosa, 
miembros de grupos necrofílicos, organizaciones ar
tísticas, ciudadanos de las ciberciudades, periodistas 
organizados, organizaciones independientes que so
lucionan problemas jurídicos por disputas de nom
bres de dominio, en fin, todos con intereses particu
lares que le encuentran un uso también particular al 
medio. 

Comunidades de Internet 

Los miembros de las comunidades en Internet 
tienen y se someten en su vida cotidiana a códigos 
de ética que fundamentalmente se basan en el respe
to al otro. Estos códigos van desde no agredir a per
sonas en la calle, hasta respetar la privacidad de sus 
vidas. Ahora bien, si se entiende que en la vida en 
comunidad es esencial la ética para asumir responsa
bilidad en los actos individuales, entonces en cual
quier espacio donde se den estas relaciones interper
sonales se deben aplicar códigos éticos que fomen
ten esta responsabilidad y permitan la continua par
ticipación activa de todos los interesados. 

Por esta razón existe la ética en Internet, pero 
¿cómo conjugar las éticas de nuestras sociedades tan 
diferentes? Es indispensable la responsabilidad so
cial del usuario, de las industrias de Internet y del 
Estado. Esta relación es el objeto de estudio de la au
torregulación, no de las fuerzas del mercado como 
erróneamente se entiende. 
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El problema 
inmediato 

del comercio 
en Internet 

es el reducido 
" numero 

de usuarios 
que se concentran 

" en tres paises 

mación, implica personal que obtenga esta informa
ción y la organice. Este personal requiere contrata
ciones y salarios entre otras cosas, y estos salarios 
requieren recursos que los cubran. Sin pretender ha
llar la "punta del ovillo" en esta cuestión, pues no 
hay una sino varias puntas, encuentro dos aspectos 
fundamentales para su comprensión. 

El problema económico en Internet es que es una 
actividad que está por probar, en los siguientes años, 
que es redituable. Amazon.com es una empresa que 
a pesar de tener un alto índice de ventas no ha gene
rado ingresos netos. El problema social en Internet 
es que diversas culturas y comunidades se encuen
tran forzadas a convivir de manera global. Tanto las 
relaciones laborales y comerciales requieren regula
ción, como la convivencia ordenada y respetuosa de 
la sociedad de Internet precisa de códigos éticos que 
sean, en la medida de lo posible, internacionales. 

Nuevas formas de aplicar las reglas 

A problemas complejos, soluciones simples, y 
con esto quiero decir, la base está en lo ya estableci
do, normas del mercado, contratos laborales, esta

blecimiento de estándares internacionales de cali
dad, y por otro lado, acceso a la información, regu
lación de contenidos, derecho a la privacidad, dere
chos de autor, derecho de réplica, por mencionar al
gunas cualidades del usuario. Ciertamente lo que es 
diferente en Internet, es que deben surgir nuevas for
mas de aplicar estas normas, reglas y códigos éticos. 
A este respecto, ya no sólo el derecho, sino la tecno
logía tendrá mucho que ver en la solución de proble
mas y quejas de los usuarios. Entonces ¿cuáles son 
los desafíos de la regulación en Internet?, ¿qué sis
temas adoptar que coincidan con la mayoría de los 
valores contenidos en las Constituciones de los paí
ses? 

Yo me inclino por el valor de la responsabilidad 
social, que encuentro en la ética individual de ciuda
danos comunes que utilizan los medios de comuni
cación para informarse y entretenerse. Me inclino 
también por definir roles en la relación de usuarios, 
industrias de Internet y el Estado. 
Internet como espacio público 

La idea de espacio público fue introducida desde 
hace mucho tiempo por teóricos de la comunicación, 
como Habbermas, y su aplicación en las ciencias po
líticas ha sido sumamente práctica. Entendiendo por 
espacio público todo lugar en donde se da el debate 
de temas de interés público y donde tiene lugar la to-

José Angel Cortés Lahera 

ivimos tiempos de cambios en la televisión 
marcados, en gran parte, por los avances 
tecnológicos que no se quedan en meros so

portes, sino que se funden en una simbiosis armóni
ca con los contenidos tradicionales. Cambian los 
formatos y la tipología televisual necesita de nuevos 
enunciados a la hora de la definición de los progra
mas. Nunca hasta ahora la tecnología estaba influ
yendo tanto en los contenidos y, por consiguiente, en 
el negocio. 

El paisaje 

Las tecnologías emergentes, en esta ceremonia 
de la confusión, están prestando su nombre a las di
versas modalidades de mercado. Se habla de televi
sión digital, de cable, de fibra óptica, 'de combina
ciones con sistemas informáticos. Esta confusión es
tá llegando al público, que es incapaz de distinguir 
entre el sistema tecnológico que hace posible un ma
yor número de canales y la televisión temática: 
aquella que, gracias a esta tecnología, consigue una 
fragmentación de la audiencia, y que permite pro
yectar y producir programas para targets muy espe
cíficos y concretos. Todo lo contrario a los modelos 
generalistas que deben conformar con sus progra
mas audiencias mayoritarias y diversas. Estas tecno
logías potencian a su vez un mix entre entreteni
miento, información y añaden un capítulo nuevo y 
sugestivo: el de servicios, algunos interactivos, que 
remodelan el rol de la televisión convencional. 

Este panorama catódico al que no es ajeno la in
formática, como complemento o, quizás, como posi
ble fagocitador del modelo convencional, es percibi
do como renovador, sólo en algunos sectores de la 
población. El panorama mundial, según el desarrollo 
de estas tecnologías, ha cambiado con mayor o me
nor rapidez. Sobre todo el cable que en Estados 
Unidos y en algunos países de Latinoamérica es ya 
una realidad muy sólida que determina toda una 
nueva época de la televisión de la abundancia. 

TELEVISiÓN 

Espectador compulsivo 

Por otra parte, las televisiones generalistas, con 
sus programas y las temáticas con sus notables ofer
tas, están propiciando la imagen de un espectador 
compulsivo que lejos de contemplar programas en 
su totalidad, consume tiempo de ocio saltando de 
programa en programa como un barco a la búsqueda 
de puerto. 

La programación continúa siendo el juego del es
tratega en las fases de ideación y de "venta" en la pa
rrilla de los programas, pero el gran cuello de bote
lla sigue siendo la manera de alimentar tantas horas 
de programación, como nos proponen la multiplici
dad de canales que conviven entre aquellos genera
listas y estos temáticos, fruto del desarrollo de las 
nuevas tecnologías; o expresado de otra forma, entre 
las llamadas televisiones en abierto y aquella de pa
go. 

El sistema de programación marca todo un con
junto de normas estratégicas que son el dominio de 
la televisión generalista, muy diferente al sistema de 
teledifusión, y que es el sistema de las televisiones 
temáticas de pago en su primera instancia ( analógi
ca y digital). 

Vivimos tiempos 
de cambio en la 
televisión marcados, 
en gran parte, por 
los avances 
tecnológicos 

José Ángel Cortés Lahera, Español, Licenciado en Ciencias de la 

JInformación por la Universidad de Navarra y Doctor por la 
Chasqui 72 • Infomática Chasqui 72 • Televisión Universidad Complutense, Trabajó en Televisión Española (TVE), 

40 29
Telecinco y Antena 3. Catedrático universitario. 
Correo-e: cortesja@teleline.es 

mailto:cortesja@teleline.es


INFORMÁTICA
 

Canales temáticos 

Las plataformas digitales conforman un nuevo 
sistema de canales temáticos cuyos plazos de afir
mación están resultando más largos en el tiempo de 
lo que se esperaba, al menos en Europa. Sistemas 
que suponen la televisión del futuro están cumplien
do más lentamente los plazos de lo que los analistas 
habían pensado. 

La televisión generalista hertziana y gestionada 
por introitos publicitarios, está demostrando tener 
más larga vida de lo augurado. Por otra parte, estos 
canales generalistas, sean de EEUU o Europa, for
man parte de los paquetes que las televisiones temá
ticas (digitales) están ofreciendo. 

Se está también demostrando que muchas de las 
emisiones comprendidas en los paquetes que emiten 
las televisiones temáticas suponen un primer paso o, 
si se quiere, una primera ventana (window) de pro
ductos que después se pasarán en las televisiones 
generalistas. 

Nueva estrategia de la publicidad 

Por su parte, la publicidad está invadiendo cada 
vez más los contenidos de los programas. Conscien
tes de la eficacia publicitaria 

del medio, pero también de la saturación de los spots 
-el caso de España en este sentido es muy significa
tivo- se recurre a viejas experiencias y nuevas fór
mulas que van desde el product placement a la pu
blicidad virtual, buscando cada vez más la integra
ción del mensaje dentro del propio producto, bien 
sea éste de ficción o se trate de una retransmisión 
deportiva. 

Sirvan estas consideraciones mínimas para loca
lizar el paisaje mediático en el que nos movemos. 

Cómo queda la programación de televisión 

Si éste es el panorama -sucintamente enunciado
pasemos a examinar cómo puede quedar la progra
mación en lo que denominamos la televisión próxi
ma, ya que hablar del futuro supone unas considera
ciones de prospectiva que implican sectores muy di
versos y algunos de ellos en evolución. 

1) No es fácil hablar de programas, al menos co
mo hasta hace bien poco se venía haciendo. La tipo
logía televisual es cambiante y sobre todo es mezcla, 
simbiosis. Muchos programas son mezcla a la 
vez de programas tipo. 

•Issa Luna Pla 

F recuentemente escuchamos que Internet es "el 
medio de medios", "el campo libre para la li
bertad de expresión", "el medio que cambió la 

vida de los seres humanos", y referencias extrate
rrestres similares que por momentos descontextuali
zan el medio. Pasemos ya de la fascinación para in
corporamos al momento que corresponde. Partamos 
del hecho de que todas las relaciones y la interacti
vidad que tienen lugar en Internet son ejecutadas por 
individuos que transportan a este medio su ética y 
cultura para convivir con los demás. Por lo tanto, el 
análisis de la ética en Internet se debe estudiar a par
tir de dichas relaciones, culturas, tradiciones y hábi
tos de la vida cotidiana en los diferentes países del 
mundo. 

Internet en Latinoamérica es un medio con mu
chas limitaciones. La mayoría de los estudios de 
mercado que han realizado empresas norteamerica
nas y europeas hasta principios de este año, han 
arrojado resultados sumamente optimistas en cuanto 
a que el mercado en esta región era atractivo para la 
industria. Hoy resulta distinto. Se sabe que en Amé
rica Latina, sólo el 10 o 15 por ciento de la pobla
ción total, tiene acceso a Internet y a realizar com
pras en línea (según un reporte de la empresa e-Mar
keter de junio del 2000). De este porcentaje de usua
rios, el 80% reside en México, Argentina y Brasil, y 
de este 80%, el 60 lo contiene solamente Brasil. El 
panorama del comercio electrónico en América La
tina no sólo no es atractivo ahora, sino que se estima 
que no lo será durante los próximos 3 años, cuando 
alcance ell% de $1.4 trillones de dólares de ganan
cias mundiales. 

Comercio en Internet 

El problema inmediato del comercio en Internet 
es el reducido número de usuarios - que se concen
tran en 3 países -, pero existen otras implicaciones 
de fondo. Una barrera importante se encuentra en la 
infraestructura: la escasez de líneas de teléfono, el 

Issa Luna Pla: Mexicana, investigadora asistente del Programa 

JIberoamericano de Derecho de la Información, de la Universidad 
Iberoamericana. Cursos de Regulación en Nuevas Tecnologíasen la 
Universidad de Oxford. Correo-e: issaluna@hotmail.com 

Internet en 
Latinoamérica 
es un medio 
con muchas 
limitaciones 

ancho de banda, pocos puntos de enlace, los altos 
costos del servicio de conexión. Por otro lado, los 
problemas de logística no se han podido resolver en 
la mayoría de las empresas, ya que los envíos del 
producto son muy costosos. El 87% del los inter
cambios comerciales se hacen de negocio a negocio 
- business 2 business- y no directamente de negocio 
a consumidor -business 2 consumer- como sucede 
en EE.UU. y Europa. 

Una barrera más es que el 75% de las páginas de 
Internet están en inglés. Pero en todo esto hay un 
problema que considero primordial: la cultura co
mercial y tecnológica de Latinoamérica. Se conoce 
que los usuarios latinoamericanos obedecen a un 
perfil de educación media-alta, son cosmopolitas y 
poseen una cultura tecnológica, pero son muy pocos 
en comparación con el mercado mundial. La cultura 
de consumo en nuestra región no encaja aún con las 
formas de venta que ofrece Internet, hace falta infor
mación sensorial que nos anime a consumir el pro
ducto tangible. 

Regulación y ética 

Quien lee se preguntará ¿qué tiene que ver la par
te económica de Internet con la regulación y la éti
ca? El Internet es un espacio en donde la actividad 
económica y el medio de comunicación conviven. 
Como medio de comunicación que transporta infor-
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La programación 
continúa siendo 
el juego del estratega 
en las fases de idea
ción y de "venta" 
en la parrilla 
de los programas 

Esta simbiosis responde a las necesidades progra
máticas de fidelización constante de la audiencia, en 
una guerra mediática que, en algunos países, es muy 
dura. 

Este planteamiento, al menos en las televisiones 
generalistas, está relacionado con la forma de ver te
levisión, cada vez más compulsiva y que lleva a los 
espectadores a consumir televisión saltando de pro
grama en programa, con lo que se descubre que el 
zapping representa un peligro mayor del que hasta 
ahora se le atribuía. 

2) Los programas de tipo mosaico facilitan el se
guimiento de los mismos y la integración de la au
diencia cuando el programa lleva ya tiempo de emi
sión. Estos programas que denominamos mosaico 
son formatos light, su estructura es sencilla, de fácil 
lectura por parte de los espectadores y permiten ser 
seguidos en cualquier tramo, sin necesidad de cono
cer el comienzo. Son mosaicos, puzzles y van desde 
un simple concurso a programas de "cotilleo" o 
"crónicas sentimentales" pasando por los nuevos 
talk shows. Tienen cabida también aquí los nuevos 
formatos bautizados como reality soaps, a los que 
nos referiremos más adelante. 

Estos formatos se identifican con espectadores 
poco exigentes, grandes consumidores de televi
sión. 

3) En los canales generalistas va ganando terreno 
la ficción televisual. Aquí también se notan algunos 

TELEVISiÓN 

cambios. Brevemente apuntaremos algunos: 
• Cada vez hay una mayor demanda de productos de 

ficción, sobre todo en el prime time. 
• En algunos países europeos se abusa de la progra

mación de los largometrajes; películas realizadas 
para el cine, cuyo mercado natural son las salas de 
exhibición pero que encuentran en los canales de 
televisión un mercado seguro y muy rentable. 

• La falta de programas de producción propia y del 
desarrollo de formatos como tv movies o minise
ries, obligan a la programación de los largometra
jes, el único género que comparece en las parrillas 
y cuyo destino no es únicamente la televisión. 

• En algunos de estos países la televisión está obli
gada a producir películas para proteger la indus
tria cinematográfica y a programar cupos especia
les de filmes nacionales. Mientras, curiosamente 
apenas se apoyan proyectos de ficción típica
mente televisuales (series, comedias de situación, 
tv movies, mini series). 

• Con todo, el producto de ficción nacional está des
bancando a producciones muy sólidas, sobre todo 
norteamericanas, del prime time. 

4) Al margen de las coproducciones, que permi
ten acometer proyectos importantes, en la mayoría 
de los países de la Comunidad Europea se está desa
rrollando un tipo de ficción doméstica, que alcanza 
en muchos casos unos niveles de audiencia más que 
aceptables, como si el espectador agradeciera el 
"producto casero" frente a series de mayor fuste y 
calidad técnica, proveniente del mercado americano. 

Esto ha traído como consecuencia un cambio en 
los formatos estandar. Así los programas que en 
principio parecen comedias de situación, se toman, 
a los pocos capítulos, en dramas tragicómicos. En 
vez de durar la media hora preceptiva de las sitcom, 
alcanzan una hora de duración en detrimento del 
humor , que, más concentrado, ha sido la clave de 
las sitcoms americanas 

También series que recuerdan más a los produc
tos cinematográficos de serie B, que a las series te
levisivas. En definitiva, productos "caseros" que tra
tan de encontrar su mercado, y que en principio son 
bien aceptados. 
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5) En algunos de estos casos la creatividad se sa
crifica a la respuesta de la audiencia. 

Me explicaré: en aquellos programas cuyo pro
ceso de producción está cercano al de emisión, -lo 
que suele suceder en estas series domésticas graba
das en soporte vídeo- a veces queda tiempo suficien
te para potenciar tramas y personajes en función de 
la respuesta del público. La trama argumental se 
cambia en función de cómo son recibidos determi
nados personajes o situaciones. Tenemos pues pro
gramas de prime time que recuerdan, por su estruc
tura, a los procesos de las telenovelas. En este senti
do la creatividad de los guionistas se sacrifica en 
función de las prioridades y gustos de la audiencia. 

6) Existe una cierta tendencia a convertir al hom
bre de la calle en principal protagonista de los pro
gramas. Bien sea en los tradicionales concursos, en 
los de los vídeos amateurs, en otros de variedades, 
en los que se imitan a los cantantes de moda, o en 
curiosas fórmulas modernas que, so pretexto de ex
perimentos sociológicos, entronizan lo que se ha ve
nido a denominar la telebasura. 

Detengámonos aquí en aquellos que se han cali
ficado como reality soap y cuyo ejemplo más repre
sentativo es el formato holandés de la productora 
Endemol -hoy propiedad de Telefónica Española
Big Brother o el Gran Hermano. 

El encerrar a una serie de personas en una casa 
aislada y poder seguir su vida a lo largo de meses, 

asistiendo a sus confesiones y a las sucesivas elimi
naciones hasta que solo uno queda finalista, era el 
argumento de esta reality soap. En España Telecin
co, que fue el canal que emitió Gran Hermano, se 
sirvió del mismo para completar una experiencia 
programática que he bautizado como "estrategia de 
irradiación". Si bien el plato fuerte de la emisión te
nía lugar en prime time, a diferentes horas del día, 
y en diferentes conexiones con otros programas de 
la cadena, se daba cumplida información de la vida 
que llevaban los componentes de este "experimen
to". Se trataba de conseguir la mayor audiencia po
sible en el prime time para atraerla después a aque
llas otras franjas, en la seguridad de crear una espe
cie de sinergia interna del programa que recorriera la 
parrilla entera de programación. Al mismo tiempo, 
mediante conexiones vía Internet, la red suministra
ba también información sobre el programa creando 
una cierta interactividad. El experimento sirvió para 
que durante los meses que duró la experiencia de 
"Gran Hermano", Telecinco liderase las audiencias 
mensuales, pero que volviera a perderla en el mo
mento en que acabó el programa. 

También en España Antena 3, participada accio
narialmente por Telefónica que había comprado la 
productora Endemol propietaria de estos formatos, 
puso en antena otro de ellos, "El Bus". El ejercicio 
programático era el mismo, la "estrategia de irradia
ción" solo que esta vez el programa en prime time 
no alcanzó la audiencia esperada, y por tanto el 
efecto irradiación no funcionó. El resultado es una 
notable crisis, a causa de la parrilla de programación 
de la estación otoñal, en ese canal. Y la demostra
ción de la fragilidad de las parrillas si estas no se 
construyen sólidamente. 

7) La apuesta por convertir al público en mera 
mercancía es peligrosa. Las señales de alarma en 
Europa, sobre la necesidad de un control ético que 
las propias compañías de televisión deben ejercer 
sobre sus contenidos, han sonado hace tiempo. 

La programación conlleva riesgo y estamos en 
épocas muy conservadoras a la hora de hablar de 
programación. La clonación está de moda. Se inno
va poco y mal. 

miento que implican atribuciones significati
vas tanto para la existencia política como pa
ra la existencia económica, social y cultural 
de los ciudadanos, lo que debe entenderse 
como la afirmación de su carácter de funda
mentales en cualquier orden político-jurídi
co moderno. 

Percepción de los derechos humanos 

El análisis realizado determinó que en 
buena parte de la década de 1980 ha prima
do, en amplios sectores de la sociedad, una 
suerte de tolerancia y en ciertos casos res
paldo a prácticas violatorias de los dere
chos humanos por parte del Estado, en el 
marco de la lucha antisubversiva, princi
palmente los derechos de primera genera
ción o elementales como el derecho a la 
vida, la integridad y la libertad. 

Esta manera de percibir el problema 
expresaba, probablemente, una incipien
te interiorización de la propia noción de 
derechos humanos en determinadas eli
tes políticas yen un sector importante de 
la población en el país, principalmente de Lima y 
otras zonas no afectadas directamente por el proble
ma de la violencia. 

Además, en las exigencias para el restableci
miento del orden interno y el principio de autoridad, 
planteadas por importantes sectores políticos y eco
nómicos del país, no aparecía con claridad la impor
tancia de combatir a los grupos subversivos en un 
marco de respeto por los derechos humanos. 

A fines de los 80 y comienzos de la década de 
1990, en el fragor de la guerra interna, se fue confi
gurando en gran parte de la sociedad una actitud más 
crítica y cuestionadora de la política de guerra sucia 
llevada a cabo por las fuerzas del orden, basada en 
torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudicia
les. 

1; 

Avances y retrocesos 

Este proceso, sin embargo, ha sido sumamente 
complejo y ha estado caracterizado por avances y re
trocesos, muchas veces influenciados por coyuntu
ras políticas y económicas específicas. 

Estos cambios en las percepciones sociales sobre 
los derechos humanos se han visto promovidos y al 
mismo tiempo reflejados por la prensa peruana, en el 
entendido en que los principales diarios de circula
ción nacional constituyen instituciones que produ
cen y reproducen realidad social (simbólica), parti
cipando significativamente en la construcción de 
sentidos comunes, básicamente en aquellos campos 
de la vida política y social del país en los cuales las 
personas no tienen posibilidades de realizar una 
confrontación o contraste directo de los aconteci
mientos. O 
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cierra un alto porcentaje de población civil. Se cal
cula que entre los años 1980 y 1992 desaparecieron 
unas 5.000 personas y se han producido 600 ejecu
ciones extrajudiciales. 

Así mismo, las evaluaciones realizadas en los úl
timos cuatro años por organismos de defensa de los 
derechos humanos, tanto nacionales como interna
cionales, señalan que en el Perú continúa la viola
ción de los derechos humanos y la impunidad, a pe
sar de haber sido derrotado, política y militarmente, 
el grupo terrorista Sendero Luminoso. 

El tema se reactualiza 

La decisión del gobierno peruano de retirarse al 
fuero contencioso de la Corte Interamericana de De
rechos Humanos, adoptada a mediados del año 
1999, trajo nuevamente al centro del debate el tema 
de la vigencia de los derechos humanos en el Perú, 
aunque en esta oportunidad la discusión incidió tam
bién en aspectos de orden conceptual. 

En efecto, representantes del gobierno e intelec
tuales vinculados al régimen que han respaldado la 
decisión del gobierno, en el fondo cuestionan los 
derechos universales, su sentido de obligatorios y 
exigibles en todas las regiones del mundo, más allá 
de las condiciones culturales, políticas y sociales de 
cada país. 

Altos funcionarios oficiales han fundamentado la 
decisión del gobierno recurriendo a la perspectiva 
del relativismo cultural, según la cual no puede ha
ber valores universales en la medida en que en el 
mundo hay diferentes realidades socio culturales. En 
otras palabras, afirmando que lo que es válido en 
Occidente no necesariamente lo es en otra región. 

Contradicción flagrante 

El gobierno ha sostenido enfáticamente y lo pro
clama, que en el Perú se respetan los derechos hu
manos. Sin embargo, a lo largo de dos décadas, el 
Estado a través de sus organismos especializados se 
ha encargado de implantar un conjunto de medidas 
que en la práctica han demostrado todo lo contrario. 

Se cuestionan los derechos humanos apelando a 
la defensa de otros derechos, esgrimiendo la necesi
dad de revisar su concepción "tradicional", some
tiéndola al filtro de las condiciones sociales y políti
cas de cada región. 

¿Cómo exigir que el Estado respete el derecho a 
la vida y la integridad física en circunstancias excep
cionales, cuando por ejemplo, los terroristas amena
zan al conjunto de la sociedad? ¿Se puede permitir 
que la presión internacional termine por afectar la 
imagen internacional del país y violente la soberanía 
nacional? 

Así, la postura del gobierno y de los intelectuales 
que la respaldan genera, en la práctica, un retroceso 
en la evolución y avance de los derechos humanos 
en el país, cuya tendencia general ha ido más bien 
hacia el reconocimiento y delimitación de un mayor 
número de derechos en beneficio de todas las perso
nas, sin ninguna excepción. 

Pese a todo, en materia de derechos humanos se 
han logrado avances alentadores en el reconoci-
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La televisión del futuro 

La televisión del futuro estará marcada por los 
programas convencionales de información y entrete
nimiento y por un nuevo signo: los servicios. Hoy la 
tele se ha convertido en un gran supermercado y un 
escaparate de formas de vida. La programación del 
futuro, en abierto o empaquetada, tendrá que ver 
con quienes manejen los hilos de la mismas, cada 
vez menos y más poderosos, como de
muestran las continuas fusiones, en este 
universo mediático. 

Esa nueva televisión, mix de ocio, in
formación y servicios (o negocios), ha 
despertado la atención de muchos. Los 
programas y los formatos estarán en fun
ción de quienes diseñen la nueva actividad 
de este medio. Queda pensar cómo evolu
cionará el espectador frente a esta televi
sión de la abundancia que las nuevas tec
nologías permiten, pero que para alimen
tarla necesitará de buenas dosis de creati
vidad y buen gusto. O la televisión, al me
nos como la entendíamos, habrá muerto. 

El mercado latinoamericano 

Hablar del mercado latinoamericano es 
hacerlo de un complejo sistema, con pre
dominio de una televisión comercial que 
ha encontrado, en la mayoría de las ocasiones, su to
no vital que conecta muy bien con sus respectivas 
audiencias. Para ello ha tenido que contar también 
con la inevitable concesión a la programación de al
gunos formatos foráneos, fundamentalmente prove
nientes del mercado norteamericano, pero también 
con una fuerte y poderosa producción propia que ha 
sabido establecerse y convertirse en "plaza fuerte" 
en los horarios estelares del "prime time". 

Este mercado de habla hispana, el segundo más 
importante del mundo audiovisual, ha creado pro
ductos como la telenovela, una importante aporta
ción a la tipología televisual, que consigue un géne
ro sólido que ha encontrado eco en mercados inter

nacionales de todo el mundo, incluidos algunos tan 
impensables como los emiratos árabes o aquellos del 
sudeste asiático, con culturas tan diversas. 

La solidez del mercado, la importancia de la len
gua y la creciente demanda de productos, además de 
la tradición de las televisiones de algunos de estos 
países latinos, nos hace augurar tiempos de notable 
apogeo para esos mercados. Ese afincamiento del 
producto "hecho en casa" es una notable prueba de 

vitalidad que quisieran para sí algunas cadenas de 
países europeos. 

El desarrollo del cable, el "boom" de las emiso
ras locales, las expectativas del mercado publicita
rio, además de la convergencia de nuevas tecnolo
gías, convierten a este mercado en uno de los más 
importantes . 

La credibilidad, el riesgo calculado y la imagina
ción para mantener su personalidad en un mercado 
cambiante, son el reto más importante a la hora de 
hablar de la programación de las cadenas latinoame
ricanas. «) 
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