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destaca la importancia de que los padres bajo que ECO viene realizando desde hace SEDUCIDOS POR LA TELE 
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de catorce años en el ámbito de la comunica

Huellas educativas de la televisión supervisión televisiva; los tipos de progra ción popular. "Hablábamos de 'fondo de 
en padres y niños mas tachados de prohibidos, criterios y va recursos', 'cartilla', 'manual', un material 
ROSA MARIA AlFARO loraciones; incidencia de la TI según los que facilitara la producción comunicacional 

padres; la relación televisión, padres, hijos de personas no expertas y que, al mismoSANDRO MACASSI IAVANDER 
y educación; y termina con una aproxima tiempo, sirviera de punto .de partida paraAsociación de Comunicadores Sociales 
ción al espacio familiar en la recepción te actualizar la reflexión de los comunicado"CALANDRIA". Noviembre 1995 levisiva infantil. res de base", manifiestan las editoras. 

En la tercera parte del libro, Rosa María El Baúl inicia con una introducción so
Alfaro finaliza presentando recomendacio bre la comunicación popular en tiempos
nes para padres y educadores, proponien neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
do una comunidad familiar televisiva en la presenta una serie de recursos baratos y fá
que se fomente el diálogo y orientación a ciles de usar cuando el grupo necesita co
los niños; que los padres vean TV con sus municarse internamente o hacia afuera: la 
hijos y conversen con ellos; que los educa reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
dores sientan la necesidad de impartir una zarra, nociones de oratoria y la función del 
cultura audiovisual en la escuela. líder. En el segundo, expone sobre los me

Si bien los datos para esta investigación dios de impacto público que permiten co
fueron recopilados de la TI y su audiencia municarse de manera directa con los 
en Lima, su contenido no es solo de interés miembros de una localidad y ejercer algún 
peruano ya que, como señala en el prólo tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,

La influencia que la TI tiene sobre los go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
niñosy la forma cómo esta repercute en su de análisis, por la contundencia de las re El capítulo tercero ofrece diversas maneras
educación, ha sido y sigue siendo una flexiones y por estar las interpretaciones de enfocar y producir información: la nota 
preocupación de padres y educadores. An reforzadas con las de otros autores de di periodística, la entrevista, la opinión y el 
te este inquietante fenómeno, Calandria de versas latitudes, la propuesta y la invitación testimonio. En el cuarto se incluyen diver
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children, a crecer 'con, a través y a pesar de la tele sos medios de comunicación escritos: la in
CEAAL y un importante grupo de investiga visión' que nos hacen Rosa María y Sandro vitación, los panfletos o volantes, la chapita
dores, ha venido realizando trabajos con no quedan constreñidas ni geográfica ni y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
juntos para despejar tales interrogantes temporalmente." tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
sobre el mundo televisivo infantil y dar una 

MAGDALENA lAMBRANO formativa y el boletín. El capítulo quinto
propuesta de educación para la TI. Esta se adentraen el mundo de la radio: el noti
obra es uno de sus resultados. "A lo largo 

ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
del libro se construye una mirada sobre los 

da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
niños, sus padres y la misma televisión, jus

El capítulo sexto aborda diferentes opcioBAUL DE LOS RECURSOStamente a través de la pantalla", todo esto 
nes de uso del vídeo en actividades comu

en busca de procesos educativos integrado PARA LA COMUNICACION nitarias: el video-foro, la exhibición de 
res entre escuela, televisión y familia; resal

vídeo, el video-registro y el vídeo de base.LOCALtando el papel pedagógico de la TI en los 
Además, se incluyen cuatro anexos en los 

niños de los años 90. Programa de Comunicación Popular 
que se analiza la importancia de la evalua

En su parte introductoria, los autores ECO, Educación y ción; nociones fundamentales de redac
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul Comunicaciones ción, estilo y ortografía; principios básicos 
pable la TV?, la relación televisión-socie Santiago de Chile, marzo 1995 de diseño gráfico y diagramación: y el 
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una diagnóstico como herramienta para orde
educadora informal, los padres en el mun nar la estrategia comunicacíonal a base del 
do televisivo infantil, la desarticulación de conocimiento de cada realidad. 
saberes. Estos temas son puntos de partida 

El manual está estructurado de una mapara un diálogo con otros autores. 
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus caEn la primera parte, "La televisón desde 
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada los niños", Rosa María Alfaro expone los 
tema y recomendaciones para su uso. Es principales hallazgos de la investigación, 
un valioso material para expertos y no excentrados en los gustos y preferencias in
pertos que trabajan por la democratizaciónfantiles y las identificaciones que estable
de la comunicación desde los diversos escen los niños con los personajes que ven, 
pacios locales: barrios, escuelas, organizaen confrontación con las ofertas que les es 
ciones, juntas de vecinos, comités, centrosposible seleccionar. 
culturales, etc.

En la segunda parte del libro, "Padres e
 
MARTIJA RODRIGUEZ].
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi 

ta Latinoamericana 
de Comunicación 

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra
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_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberredI[ '!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" ....:::::.:...vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia, 

Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho 
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en 
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una 
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de 
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista, 
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha), 
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde 
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente 
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de 
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen 
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred. 

La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la 
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año 
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina. 
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril, 
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio, 
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- . 
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20 
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las 
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello 
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la 
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda 
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales 
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de 
los propios y auténticos intereses latinoamericanos. 

"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es 
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de 
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha 
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente 
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra, 
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor 
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al 
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,. 
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos 
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese 
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la 
TV. 
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"Dios loscrea... y ellos se juntan", Nun
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
cen como Cigotos de una misma célula. 
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
bién son de épocas y lugares diferentes. 
Hitler se parece a los peores emperadores 
romanos que gozaban echando cristianos a 
los leones como él judíos al horno. Los sá
trapas hispanoamericanos parecen gemelos 
de los jeques y reyezuelos del Medio 
Oriente. 

Así, la coincidencia entre un intelectual 
frustrado por una revolución muy honesta 
para sus apetitos, un arrepentido de creen
cias trocadas por el plato de lentejas de los 
alamares diplomáticos y el vástago hecho a 
las delicias de Miami, puede ser plena y 
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa 
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio 
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa, 
con prólogo de Mario Idem, para un quin
teto perfecto. Pero es posible que aquel 
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
tar los dólares de sus nexos con la mafia y 
su obsecuencia con el Pentágono. 

Montaner promociona el libro con un 
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que 
crea sistematización de una "idiotología 
que revoluciona las ciencias sociales", al 
que he respondido fielmente. Y no tuve 
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
nal, compañía que parece más digna y 
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
go va de Pedro a Pablo. 

y en plan de categorizar según las pau
tas de Montaner, he aquí un test para des
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime 
imbécil neoliberal". Responda ysepa si ca
be en este crisol. 

1. ¿Los latinoamericanos somos pobres 
por vagos y porque no imitamos el utilita
rismo gringo? 

2. ¿La miseria se acaba si dejamos que 
los capitalistas posean las riquezas, las ex
ploten a su antojo y funden instituciones 
de caridad para que recibamos su limosna 
y ellos puedan ir al cielo? 

3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los 
precios de nuestras materias primas, paga 
su valor sin que incida la ley de la oferta y 
la demanda y vende productos industriales 
en su valor justo sin excedente para su bol
sillo? 

4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro 
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
rías como salud y educación en vez de 
comprar armas y construir carreteras para 
los autos del primer mundo? 

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios, 
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan 
puespara eso está la caridad cristiana? 

6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y 
no controlar los precios porque ellos son 
muy buenas gentes? 

7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un 
céntimo? 

8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la 
caridad, la selección natural o la policía? 

9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y 
atenerse a las instrucciones de la Casa 
Blanca y del Fl\H? 

10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel 
se gastó la plata rusa en educación, salud, 
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas 
gringos? 

11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa 
Blanca? 

12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el 
agua para que se pueda crear riqueza, y 
aplaudir sinsonrojarnos? 

Si contestó NO a todas las preguntas, 
es un perfecto idiota y podemos formar un 
club. O hacer una revolución. Si contestó 
NO a entre ocho y once, está lejos de ser 
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni 
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y 
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo 
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si 
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte 
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó 
SI a todas, ya sé quién es ustedseñorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota 
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor 
compañía García Márquez o Cardenal que 
Pinochet. O que usted. 

OMAR {)sPlNA. 
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y recomendó a las autoridades militares 
de EE. UU. que la empleen como medio 
de operaciones sicológicas y herramien
ta ofensiva de guerra noconvencional. 

Para los actores políticos y sociales 
del mundo, unadirección de correo elec
trónico y una página en la World Wide 
Web (WWW) se han vuelto esenciales. 
Hace dos años, los insurgentes zapatis
tas crearon unsitio propio en la red. Mu
chas ramas del gobierno mexicano 
también están en línea. Los comandan
tes del presidente de Iraq, Saddam 
Hussein, recurrieron a Internet cuando 
los sistemas de comunicación iraquíes 
fueron destruidos. 

En China, al producirse la masacre 
de Tiananmen en 1989, el movimiento 
por la democracia se comunicó por me
diodel Internet, lo cual alertó al gobierno 
sobre nuevas amenazas a su control de 
la información. A comienzos de este año 
creó un registro obligatorio de usuarios y 
en marzo suspendieron nuevas cuentas 
alegando "problemas técnicos". "Están 

MARCIA GURGEL
 

Un faro para la prensa
 

Lafunción de la I periodista francés Yves una falsa "buena noticia". Sin entrevistar 
ombudsuoman es una especie Mamou, en su libro La cul a ninguno de los acusados, porque era 

pa es de la prensa, mues feriado, difundió denuncias contra un ex de caja de resonancia del 
tra que una información rector, profesores y funcionarios de la 

ciudadano que se siente circula dos veces. La pri Universidad Federal de Ceará. Acusacio

mera, como intercambio nes graves de desvíos de dinero afecta


entre uno o varios informantes, o entre ron la honra de personas, hasta
 
ultrajado, usurpado. En esta 
consideración, la autora 

fuentes y periodistas. La segunda, la in entonces, conocidas como correctas.
analiza elpapel de la formación es dirigida al público, después ¿Cumplió la prensa su papel de infor

Defensoría delLectory sus del tratamiento y las verificaciones. La mar o fue más allá juzgando y condenan


prensa no es más que el instrumento, el do sin derecho a defensa, sin que los
 dificultades, reflexiona sobre 
verdadero poder está del lado del infor nombres citados hayan sido entrevista

elpoderde laprensa y la mante. dos en la misma edición, basada sola
importancia de la sección mente endenuncias del Procurador dela 

El poder del informante República, Osear Costa Filho, porcoinci"Erramos", "en donde el diario 
Esto se confirmó hace pocos meses dencia candidato a prefecto en las próxi

se engrandece", de la-misma en Fortaleza, cuando la prensa cayó en mas elecciones? 
forma que elperiodista crece el antiperiodismo y se dejó atraer por Como ombudswoman pude reflexio

nar sobre la fuerza de la prensa en esteal reconocer quefalló. MARCIA GURGEL, brasileña. Periodista,
 

ornbudswoman de Jornal O PI')VO, Fortaleza, Ccará, y otros momentos. Esta función me pare

Brasil.
 ce una especie de caja de resonancia 

apelando a modos de represión delsiglo 
XIX para tecnología del siglo XXI, lo cual 
no da mucho resultado", comentó el ana
lista estadounidense Benjamin Barber. 
Singapur también impuso restricciones a 
los usuarios de Internet, decretando en 
marzo la censura de material sobre se
xo, religión y política. 

En Alemania, los esfuerzos del go
bierno por censurar la comunicación in
formática comenzó con las carteleras 
neonazis. En diciembre, fiscales alema
nes intentaron forzar al servicio en línea 
estadounidense CompuServe a restringir 
el acceso a la información que conside
raban pornográfica. Después de tres me
ses de censura y críticas, CompuServe 
restauró el acceso a la información, pero 
ofreció programas que permiten a los 
usuarios bloquear materiales considera
dos ofensivos. 

En Francia, cuando una corte prohi
bió la publicación de un polémico libro 
sobre el fallecido presidente Francois 
Mitterrand, un activista colocó en la red 

AMERICA LATINA: lA HORA DEL CIBERESPACIO 

el texto completo y 10.000 copias fueron 
consultadas en todo el mundo en una 
semana. 

La infalibilidad papal también viajó en 
línea: después del respaldo del obispo 
francés Jacques Gaillot a los parisinos 
sin vivienda, el papa Juan Pablo II re
confirmó al religioso en la diócesis arge
lina de Partenia. Gaillot y sus seguidores 
instalaron la primera diócesis en la 
WWW. La revista New Yorker citó una 
carta a Gaillot en la que se manifestaba: 
"más vale un obispo real en una diócesis 
virtual, que lo que tenemos, un obispo 
virtual enuna diócesis real". 

LaAgencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos (CIA) también ofrece en 
línea su archivo de información sobre 
cada país del mundo. Y hasta el crimen 
organizado usa Internet para lavar dine
ro: con el mecanismo se pueden blan
quear de cinco hasta un millón de 
dólares en segundos, sin dejar rastros, 
denunció Roger Weiner del Departamen
to delTesoro estadounidense. 

E
n la comunidad virtual de Amé

rica Latina podemos encontrar 
gobiernos, organizaciones civi

les, centros de educación, periódicos, re
vistas, partidos políticos, ex presidentes, 
artistas, clubes de fútbol o agrupaciones 
de homosexuales. Su explosiva expan
sión modifica estrategias de políticos y 
organizaciones no gubernamentales, 
acerca a personas de diversas latitudes 
y siembra semillas de cambio en la cul
tura latinoamericana. 

En Internet todo puede circular, inclu
so grandes mentiras. Internet no cuenta 
con una autoridad central, nadie es due
ño de ella, nadie puede ser expulsado, 
nadie tiene un interruptor central que la 
apague. Su futuro en América Latina de
penderá del empleo que los usuarios ha
gan de la red, del acortamiento de las 
brechas tecnológicas y de la legislación 
que establezcan los gobiernos, planteó 
Soledad Robaina de la UNAM. Actual
mente, el 80% de los 20 millones de 
usuarios de Internet se concentran en 
los países industrializados; en tanto que 
en Latinoamérica solo el 11.2% de su 
población tiene acceso a un teléfono, 

medio indispensable para conectarse a 
la red. En el Norte hay 15 computadoras 
por cada 100 habitantes, en México la 
relación es de 2 por cada 100. La liber
tad que otorga Internet es la gracia de la 
que gozan quienes pueden usar la tec
nología. 

Cálculos extraoficiales recogidos por 
IPS indican que 

cionales, por cuyas líneas fluye el servi
cio, comienzan a buscar una tajada. En 
Perú, la empresa de comunicaciones 
ofrecerá conexiones directas a Internet 
sin la intervención de los proveedores. 

Hasta ahora ningún gobierno de La
tinoamérica ha intentado legislar en la 
materia, a excepción delcubano. 

en Brasil y Méxi
co se ubican al
rededor del 70% 
de los usuarios 
de Internet en 
América Latina. 
El 30% restante 
lo comparten en 
orden descen
dente: Perú, Ve
nezuela, Chile, 
Argentina, Co
lombia, Ecuador, 
Costa Rica, Hon
duras, Guatema
la y Bolivia. 

Las empre
sas telefónicas 
locales y transna-
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del ciudadano que se siente ultrajado, 
usurpado. Fue lo que aconteció también 
con los avisos clasificados, cuando des
nudaron al sistema. Sin confirmar los 
datos, O Pavo y también los clasificados 
del Diario do Nordeste, publicaron anun
cios de la muerte de un propietario de 
farmacia, lo que dos días después fue 
desmentido. El tercero, de una mucha
cha deprograma, cuyo teléfono pertene
cía a una pareja de ancianos, ambos 
con casi 90 años. Da para imaginar lo 
que pasarían las víctimas de los anun
cios equivocados. Coronas de flores, pa
rientes que se sentirán mal, propuestas 
indecentes se sucederán. Los diarios 
fueron instrumentos de personas ines
crupulosas. Asícomo instrumento, esun 
medio que emplea sus páginas para di
vulgar supuestas casas de masajes 
cuando saben que no tienen medios de 
medir su participación en el incremento 
de la prostitución infanta-juvenil. No 
existen formas decontrol. 

¿Hasta qué punto el periodista debe 
dejarse instrumentalizar? Yves Mamou 
dice que "en un enfrentamiento, la infor
mación jamás es un fin en sí misma ni 
una palanca única. Ella no es más que 
un medio, entre otros, para un objetivo 
generalmente muy particular". El código 
que fundamenta la relación periodista
fuente, en principio, establece la con
fianza entre las partes: lo que se dice 
debe ser siempre verdadero, la mentira 
escontraria a la ética de la información. 

Los especialistas en comunicación 
saben que aumentan susoportunidades 
de difundir medias verdades comunicán
dolas una hora antes del cierre de edi
ción. El periodista duda entre la 
imposibilidad material de verificar la in
formación y el deseo de vencer a la 
competencia o de ser rebasado por ella. 
El periodista es, entonces, víctima de la 
manipulación y no propiamente el mani
pulador. Ladesinformación es el nombre 
que se da, en comunicación, para la 
mentira o el engaño, es preciso estar 
atento contra la mentira voluntaria y or
questada como objetivo determinado y 
muy especialmente cuando ellaafecta la 
honra. Toda persona honrada, ya lo ex
presaba Voltaire, prefiere perder su hon
ra a perder su conciencia. Más que eso, 
el concepto de honra para los pueblos 
helénicos se mezclaba con la dignidad. 
Honra era morir en la guerra, todavía jo
ven y no envejecer como pobre mortal. 

Sin esa nítida conciencia de lo que 
es la honra la prensa puede extrapolar 
su derecho de publicar todo. No la cen
sura o la autocensura u otra forma devi
gilancia externa, el periodista debe 
regirse por la responsabilidad consciente 
de que su pluma (sin ambigüedad) pue
desermuy pesada para losotros. 

Los periodistas nos creemos impor
tantes, porque estamos cerca del poder, 
de gente importante. No, no es así. Una 
fuente solo se alía o se liga a un perio
dista porque el diario que él representa 
tiene credibilidad. Error fatal es creer 
que sees admitido enla intimidad de los 
grandes porsu compañía agradable, por 
algún lazo de amistad, y no simplemente 
porque se es útil. No sin razón corren en 
lasredacciones la frase deque el verda
dero periodista no tiene amigos, tiene 
fuentes. Una tendencia del periodismo 
contemporáneo es la multiplicación pro
gresiva delasfuentes. 

Importancia de "Erramos" 

Aprendemos también en los manua
lesde periodismo y en loscursos de co
municación social que un buen 
periodista debe estar libre de influencias. 
Pero esa libertad no significa pactar con 
la mentira, o con la media verdad. El lec

tor tiene el derecho de saber que la 
fuente no dice la verdad o no la revela 
porentero. Escuando la multiplicidad de 
fuentes se torna todavía más urgente y 
necesaria. Pero, cuando la verdad fue 
falseada por el periodista, inclusive de 
forma involuntaria, ¿por .qué no recono
cer el error?, ¿por qué la reluctancia, la 
oposición de la minoría? Cuando el dia
rio instituye una sección de "Erramos", él 
no se empequeñece, se engrandece. De 
la misma forma el periodista crece al re
conocer que falló. Los lectores que se
ñalan errores, acostumbran agradecer 
cuando la falla es reparada al día si
guiente y se disgustan si el diario des
precia ese señalamiento. 

¿Qué señalan los lectores? errores 
de información, errores gramaticales, 
problemas en la impresión, atraso en la 
llegada del ejemplar, el precio deunafo
tocopia del banco dedatos y hasta elda
to de una calle que ha mudado 
bruscamente de nombre. Juzgan ellos 
que el brazo del ombudsman alcanza 
más allá de sus límites. Son quejas, fe
lizmente, en su mayoría solucionables 
en el "área de servicio" como escribió, 
de forma irónica, uno de los colaborado
res del diario. De otra forma ¿cómo con
templar en una columna semanal los 
más de 600 reclamos o sugerencias lle
gadas a través de cartas, telegramas, fa
xes o telefonemas, en apenas cuatro 
meses de actuación? Y, si tan positivo 
esel trabajo, se debe acreditar el posible 
mérito al apoyo de la redacción, desde la 
jefahasta el compañero más nuevo. 

El trabajo del ombudsman es solita
rio, advertía el pionero de la prensa bra
sileña, periodista Calo Túlio Costa, de la 
Fa/ha de Sao Pau/o. Y de forma doloro
sa pudo constatar que el ombudsman 
era amado porsus lectores y odiado por 
la redacción. Cambiar este cuadro es el 
gran desafío que me he propuesto en 
esta función. No quiero ser amada por 
unos y odiada por otros. Lo que preten
do es el respeto profesional. El lector, 
como cliente de una empresa, debe 
siempre ser oído en sus quejas, lo que 
no significa que él tiene siempre la ra
zón. ¿Cómo conciliar posiciones, a ve
ces divergentes? es la gran pregunta. 
Con tanto poder en la mano, la prensa 
necesita de los ojos de sus lectores co
mo brújula para no perderse en la vaste
dad. El ombudsman es apenas el 
guardia deunfaro. Ó 
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Tomando el pulso al laberinto
 
Elcomplejo, polémico e insondable laberinto de la ciberred provoca adhesiones 

extremadamente optimistas, rechazos creativamente iconoclastas, expectatioas anhelantes de 
democracia. Elcaosexistente en la telaraña cibernética todavía garantiza libertades, pero 
enormes limitaciones para quienes no tienen elacceso adecuado a la tecnología. En este 
marco, el debate sigue y seguirá. Algunos aspectos de él, resumidos de despachos de ¡PS, 

ofrecemos en elsiguiente texto. 

GoBIERNOS BUSCAN SU ESPACIO 

I nternet supone un dilema para logró la aprobación deuna ley que impo libertad depende del caos y la cacofonía 
muchos gobiernos que quieren ne la censura de contenidos "indecen de la libertad de expresión protegida por 
participar en la economía interna- tes" en Internet. La ley, aprobada en el la Primera Enmienda", afirma la decisión 

cional pero aún pretenden controlar la in Congreso y firmada por Clinton el pasa de los jueces. Una prohibición similar 
formación a la que acceden sus do 8 de febrero, pretende castigar con también se pretende aprobar contra la 
ciudadanos. La red es vilipendiada por penas de hasta dos años y 250.000 dó información sobre el aborto. 
unos y aclamada por otros; pero, todos lares de multa. Pero, el 12 de junio, un Por otra parte, Charles Sweet, ana
quieren asegurarse unlugar enella. Tribunal Federal deFiladelfia bloqueó su lista del Departamento de Defensa de 

Laderecha del Congreso de EE.UU., aplicación por anticonstitucional, pues EE.UU., calificó al Internet como una 
evocando imágenes de niños asaltados "del mismo modo que la fortaleza de In fuente de inteligencia potencialmente lu
por la pornografía "en línea", propuso y ternet es el caos, la fortaleza de nuestra crativa, útil al Departarranto de Defensa 
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