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A veces es despreciada como el familiar pobre de la 
televisión y definitivamente se considera anticuada 
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se 
ha convertido en algo que hay que tener en la mira, 
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chiste malo, pero hemos comprobado que el 
potencial de la radio se aumenta más que nunca. 
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el 
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio 
misma confirma que es lo suficientemente versátil 
para ir mano a mano con la red. 
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el tercer trimestre del año Europa captó la

E
n 
atención de la opinión pública internacional, por la 
oposición francesa -vía referéndum- a la 

Constitución Comunitaria y por los atentados terroristas 
en la ciudad de Londres. Desde el punto de vista de la 
libertad de prensa, interesaba a CHASQUI examinar 
críticamente el comportamiento de los medios de 
comunicación en la cobertura de estos eventos. Para 
lograrlo pidió la colaboración de periodistas y 
especialistas residentes en esos países y sus artículos 
desarrollan el tema de portada. 

Peter Schenkel, con su característica franqueza, nos 
da su opinión sobre la libertad de prensa en los Estados 
Unidos. 

La ecuatoriana María Helena Barrera añade sustancia 
factual al ensayo de la opinión de Schenkel, al analizar 
desde Nueva York la controversia en la que se ha visto 
envuelto el diario The New York Times, que ha dado pie a 
un nuevo planteamiento cuestionador sobre la libertad de 
prensa. El análisis abarca otros escándalos que han 
conmovido a los medios estadounidenses y sugiere que 
debería entrarse en un proceso de autoregulación y 
autodepuración, que estimule la práctica irrestricta de la 
libertad y el respeto a la opinión de los demás. 

Continuando con la serie que comenzamos en nuestro 
número anterior, Leonardo Witt nos habla sobre el futuro 
del periodismo ciudadano. 

Otros temas que Chasqui aborda ahora son la 
experiencia argentina del vocero judicial, la televisión 
interactiva y la interacción persona-computador, la 
violencia de género y la publicidad sexista en los medios y 
un compendio histórico sobre los satélites de 
comunicación, plataforma tecnológica que permite la 
actual explosión de las comunicaciones. 

Joan Costa nos detalla su experiencia sobre la 
comunicación integrada y la dirección de comunicaciones, 
especializaciones que vinculan propaganda, publicidad, 
relaciones públicas, comunicación institucional y 
comunicación organizacional. 

CHASQUI 

Cffasqüi
 
W 91 Septiembre 2005
 

Director
 
Edgar P. Jaramillo S.
 

Editor
 
Luis Eladio Proaño
 

E-mail: luiselap@ciespal.net
 

Consejo Editorial 
Violeta Bazante Lolo Echeverría 
Héctor Espín Juan M.Rodríguez 

Francisco Vivanco 

Consejo de Administración del CIESPAL
 
Presidente, Víctor Hugo Olalla,
 

Universidad Central del Ecuador
 
Antonio Parra Gil,
 

Ministerio de Relaciones Exteriores
 
Consuelo Yánez Cossio,
 

Ministerio de Educación y Cultura
 
Héctor Chávez Villao,
 

Universidad de Guayaquil
 
Carlos María Ocampos,
 

Organización de Estados Americanos
 
Gustavo López Ospina,
 

Consejero Regional de la UNESCO
 
Héctor Espín, UNP
 

Rodrigo Pineda, AER
 

Asistente de edición
 
Jorge Aguirre
 

Portada y diagramación
 
Mateo Paredes
 
Diego Vásquez
 

Impresión
 
Editorial QUIPUS - CIESPAL
 

Chasqui es una publicación del CIESPAL
 
Miembro de la
 

Red Iberoamericana de Revistas
 
de Comunicación y Cultura
 

http://www.felafacs.org/rederevistas
 
y de la
 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe
 
en Ciencias Sociales y Humanidades
 

http://redalyc.uaemex.mx
 
Telf.: (593-2) 2506149 - 2544624
 

Fax (593-2) 2502487
 
e-malle chasqui@ciespaI.net
 

web: www.ciespal.net
 
www.comunica.org/chasqui
 

weblog: www.revistachasqui.blogspot.com
 
Apartado Postal 17-01-584
 

Quito - Ecuador
 
Registro M.I.T.,S.P.I.027
 

ISSN 13901079
 

Las colaboraciones y artículos firmados
 
son responsabilidad exclusiva de sus autores
 

y no expresan la opinión del CIESPAL.
 
Todos los derechos reservados.
 

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
 
sin autorización previa de Chasqui.
 



CONTENIDO
 

Portada 
41 Europa entre el terror y el Referéndum 

Jairo Lugo Ocando y Agnes Granchet-Valentin 

Opinión
 
181 ¿Libertad de prensa en los Estados Unidos?
 

Peter Schenkel 

Ensayos 
221 Argentina: Experiencias de los Voceros Judiciales 

Darnián Pertile 

281 Periodismo del futuro 
Leonardo Witt y Franciso Seoane 

PRENSA 

361 Crisis y autocensura: Problemas en The New York Times 
María Helena Barrera-Agarwal 

TELEVISIÓN 

441 Optimismo e innovación: Televisión interactiva 
Jenny Bustamante Newball 

501 Violencia de género y publicidad sexista 
Elena Blanco 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

561 De la comunicación integrada al Director de Comunicación 
Joan Costa 

INFORMÁTICA 

641 Satélites de comunicación 
Francisco Sacristán Romero 

721 Interacción persona-computador: Sálvese quien pueda 
Francisco Ficarra 

LENGUAJE 

801 Errores comunes en el lenguaje periodístico: 
Homenaje a Cervantes: Sancho Panza, reportero 
Juan Manuel Rodríguez 

821 Periscopio Tecnológico 

861 Bibliografía sobre Comunicación ~ 
CmSPAL

921 Actividades del CIESPAL 

Públicas, ya que no se concibe hoy un plan de mer
cadeo, de publicidad, de certámenes, de estrategia 
gerencial, de comunicación que no vaya acompa
ñado, y aún sustentado, en esa disciplina. 

El Dr. Edgar Jararnillo agradeció los homenajes 
que se concretaron en la entrega de la escarapela de 
la Academia Colombiana de Relaciones Públicas y 
sendas condecoraciones de la Gobernación de An
tioquía y de la Alcaldía de Medellín. 

Dijo que el siglo XXI ha entregado nuevas fun
ciones y responsabilidades a las relaciones públi
cas. No se concibe la existencia de un plan de 
mercadeo, de publicidad, de estrategia gerencial, 
de comunicación, que no esté sustentado en una 
nueva concepción de lo que deben ser las relacio
nes públicas. "Es el sistema nervioso central de 
todos los procesos de una organización", precisó 
el doctor Jaramillo. 

Diagnóstico de la comunicación 

Una investigación que comenzó en ma
yo sobre la situación de la comunicación 

social en Ecuador se encuentra en la etapa de reco
lección de información en las diversas provincias, 
para lo que se cuenta con la colaboración de la 
Unión Nacional de Periodistas y de la Asociación de 
Facultades de Comunicación. 

Se investiga en medios, en las Facultades de Co
municación, en instituciones públicas y privadas y en
tre periodistas y comunicadores profesionales, apli
cándose una metodología cuantitativa y cualitativa. 
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Argentina: 

Experiencia 
de los Voceros 

Judiciales 

•

Damián Alberto Pertile 

E
l libre acceso a la información es 
condición necesaria para una so
ciedad democrática. Todos los ám

bitos estatales: el Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, tienen el deber de publicar sus 

actos, y aún más en los tiempos que 
corren en que la sociedad tiene sos

pechas graves de corrupción. 

Con respecto al poder Judicial, 
es conocido el axioma de que los 
'jueces hablan por sus senten
cias", pero es imprescindible 
que haya alguien que las comu
nique y sea el nexo entre el po
der Judicial y la sociedad a tra
vés de los medios de comuni
cación, que eduque en el Dere
cho, y evite así que los magistra
dos se conviertan en actores de 

espectáculos, pero a la vez haga 
conocer y explique los fallos y las 

diversas decisiones judiciales. 

Damiáh¡Alberto Pertile, argentino, integrante del Centro de Ahora la educación no se entiende sin la infonnática 

Otros, en cambio, quieren retorcer la historia para 
decir que sus investigaciones, que en ese entonces no 
tienen nada que ver con lo que se conoce como autén
ticamente interacción persona-computador, fueron los 
primeros, pero en realidad sus trabajos están orientados 
en el marco de las ciencias formales y no en las cien
cias fácticas. Empero, en el laboratorio de HCI de la 
Universidad Ramón Llull (La Salle) fue una auténtica 
intersección de esas dos ciencias. He aquí la gran dife
rencia y la razón por la cual, todavía hoy, nos encontra
mos con individuos que, por ejemplo, presentan al di
seño centrado en el usuario como algo propio u origi
nal, cuando en Canadá, Estados Unidos, Japón, entre 
otros países, ese tema lleva años estudiándose. Asom
brosamente, los truhanes no han entendido que no se 
puede ocultar el solo la luz de la verdad con un dedo. 

Barbaridades en nombre de la IPO 

Visto el amplio abanico de disciplinas científicas 
que se engloban en la IPO, debido al uso del compu
tador, muchas investigaciones son interacciones de 
otras áreas del saber y se representan como la inter
sección de varios círculos, en cuyo punto central en 
teoría descansaría la originalidad del trabajo, pero en 
casi todos los casos hay una redundancia y por ende, 
desaparece esa supuesta originalidad. 

En nuestros días han surgido los inventores de la 
famosa sopa de ajo. Va como ejemplo más llamativo 
la ingeniería de la semiótica aplicada a IPO. Sorpren
dentemente, el origen de semejante disparate científi
co se encuentra localizado en Brasil y más precisa
mente en Río de Janeiro. Me vienen a la mente los co
mentarios recibidos del colega brasileño Edgard Re
boucas, en el año 2002, a raíz del artículo publicado en 
el número 80 de Chasqui Sin rumbo en la informática, 
cuando me decía "A Europa é aquíl" Efectivamente, 
menudo guisado se cuece en dicho centro de enseñan
za cuando se habla de educación universitaria. 

No se entiende si los mentores de tal calamidad, pa
ra el sector científico, conocen la frase "epistemología 
de la ciencia", la cual se puede estudiar o al menos con
sultar en los tratados de los prestigiosos investigadores 

JEstudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de
 
Justicia de la provincia de Córdoba.
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INFORMÁTICA 

aspecto gráfico, o sea, las interfaces. Automáticamen
te, en numerosos centros de informática gráfica de la 
costa mediterránea vieron un nuevo campo para hacer 
negocios, camuflándose en estructuras universitarias y 
actuando con las mismas técnicas del Ku Klux Klan, 
hacia todos aquellos que no eran oriundos de esa re
gión. Otros han sabido disfrazar esa xenofobia y bajo 
el slogan de hacedor o fabricante de ideas, ahora es
tán viajando constantemente a Chile y otros países la
tinoamericanos, a expensas de los impuestos de los la
tinoamericanos o españoles, eso sí, llevando una ma
leta llena de plagios o refritos. Pobres aquellos alum
nos que asistan a tales talleres o seminarios, porque 
son víctimas, en su propia casa, de un asalto con tra
buco por parte de los flamantes piratas del siglo XXI. 

Verdad eclipsada 

En varios centros universitarios españoles públicos 
y privados se han impartido una o dos asignaturas rela
cionadas con IPO, a partir de 1991, llevando como tí
tulos: interfaces de usuario, comunicaciones hombre
máquina, programación entornos interactivos, sistemas 
de interacción persona-computador, diseño de interfa
ces de usuarios, etc. De esos nombres se puede consta
tar cómo el tema ha girado entorno a la multimedia 
(término que tiene una fuerte connotación mercantilista 

La ficción del cine conecta al hombre con el Pe 

El origen del 
disparate científico 
de la ingeniería 
semiótica se encuentra 
localizado en Brasil 

por los desmadres causados por ciertos personajes ne
fastos españoles) o hipermedia, realidad virtual, diseño 
gráfico, por citar algunos ejemplos. En el 99 por cien
to de los casos, siempre han sido asignaturas opciona
les, es decir, que el estudiante podía o no cursarlas den
tro de su carrera. El motivo era que nadie había puesto 
manos a la obra para dar una entidad propia a la temá
tica, como ocurrió en 1997-1999 en la Universidad Ra
món Llull (La Salle) con la creación del primer labora
torio de Human-Computer Interaction (HCI Lab.), des
de el cual se dieron las bases para asignaturas tales co
mo: introducción a la interacción persona-ordenador, 
ingeniería de la usabilidad, modelos de diseño en los 
sistemas multimedia, medios dinámicos y estáticos en 
los sistemas multimedia, producción multimedia, pro
gramación hipermedia, animaciones por ordenador. 
Todas estas materias dentro de la ingeniería en multi
media (tal vez, el ámbito más lógico para esta área del 
conocimiento, en ese entonces). 

Actualmente, y curiosamente, llama la atención co
mo no se menciona en absoluto a ese primer laborato
rio de HCI en España. Quizás como no contó con nin
gún subsidio económico para la puesta en marcha del 
mismo, o como su director e integrantes no aceptaron 
jamás a ciertos mafiosos para que 10 pudiesen telediri
gir, fuese ese el motivo fundamental, por el cual siem
pre se ha eclipsado la realidad de aquellos modestos 
pero honrados pioneros en el territorio español. 

Los jueces deben dar su aporte, ya que la realidad 
los convoca al compromiso de satisfacer los requeri
mientos de información a través de un vocero judi
cial, quien representará al tribunal, se conciliarán 
con el decoro y el recato, dejando de ser sujetos de 
una exhibición innecesaria. Se exige una judicatura 
vinculada a la prensa en forma institucional. Induda
blemente, para que ello acontezca, será necesario es
timular, entre prensa y justicia, la formación de 
puentes de comprensión mutua, de colaboración so
lidaria y de respetos recíprocos. De este modo, la be
neficiada será la comunidad, necesitada de un servi
cio, con una finalidad más digna que el mero espec
táculo o la impresión subjetiva del cronista. 

Casos judiciales mediáticos paradigmáticos 

Los cuatros casos Judiciales que se presentarán a 
continuación tuvieron como escenario la República 
Argentina, y muestran la necesidad e importancia de 
que exista la figura del vocero judicial. 

Con la participación de los medios masivos de co
municación en la difusión de las noticias judiciales, fun
damentalmente con la televisión que solo reproduce 

El vocero 
judicial estimula 
la comprensión entre 
pueblo y justicia 

La prensa monitorea permanentemente a los jueces 

imágenes, aunque sin correlativos conceptos que la ilus
tren, se producen confusiones, malentendidos o simple
mente se comunica incorrectamente, provocando en 
muchos casos incluso inestabilidad social. 

Prueba de ello bien podrían ser cuatro ejemplos 
que han conmovido la escena judicial argentina. 
Ellos son: el caso Juncos, recientemente acaecido en 
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; el 
caso María Soledad Morales, en Catamarca; y los 
casos Tania Soledad Bruno (Río Tercero) y Eduardo 
César Angeloz (ciudad de Córdoba). En el primero 
se generó una revuelta popular, el segundo exhibió 
una JUSTICIA sin política comunicacional y final
mente los otros dos mostraron una JUSTICIA ad
vertida, que institucionaliza las previsiones para que 
se brinde una cobertura periodística ordenada. 

Caso Juncos, ciudad de San Francisco 

Hace más de un año y medio, la comunidad de San 
Francisco se vio impactada por la desaparición de una 
niña de 13 años de edad. Según las crónicas periodís
ticas, al no haber noticias de la pequeña, los vecinos 
comenzaron a realizar marchas pacíficas que apoya
ban los reclamos de su madre y de su padrastro. 

Chasqui 91 • Informática Chasqui 91 • Ensayos 
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ENSAYOS
 

I 

Incidencias entre jueces en el caso "María Soledad" 

Unos meses después el estupor se volvió a hacer 
presente en la ciudad, el padrastro confesó que la ha
bía matado y enterrado luego en un descampado; pa
sado un tiempo, esta persona se suicidó en su celda. 

A fines de septiembre del año pasado se llevó 
a cabo el juicio a la madre de la niña, acusada co
mo cómplice del delito de homicidio calificado 
por el vínculo, habiéndose dictado sentencia el 11 
de octubre pasado, cuando el tribunal, por unani
midad, resolvió absolver a la imputada por "apli
cación del principio de la duda". Cabe destacar 
que el juicio fue transmitido en directo por los 
medios locales. Una vez leída la sentencia, la ciu
dad cordobesa de San Francisco empezó a vivir un 
caos. Las personas tomaron las calles, apedrearon 
la sede judicial, quemaron un automóvil y, como 
consecuencia de los disturbios, trece personas re
sultaron heridas, tres de ellas policías; se registra
ron detenciones y un gran número de efectivos 
policiales viajó desde Córdoba para colaborar a 
que volviera la calma. 

Por lo relatado, es necesario destacar tres hechos 
importantes: 

• En un primer momento, la ciudad de San Fran
cisco se vio defraudada; piénsese que los vecinos 
realizaban marchas de paz pedidas por el padrastro y 
la madre de la niña 

• El suicidio del padrastro luego de confesar ser 
el autor del crimen. 

• La revuelta popular luego de emitido el fallo re
suelto por el tribunal. 

Los dos primeros hechos generaron una situación 
de furia social que se vio plasmada en una revuelta 
social, donde el edificio de tribunales fue agredido y 
hubo graves incidentes. La situación previa de des
concierto y frustración que se fue generando en el 
transcurso procesal, antes de la realización del juicio 
oral, es el principal dato que se debiera haber tenido 
en cuenta para saber cómo encarar la comunicación 
del tribunal con la sociedad, mientras se llevaba a 
cabo el desarrollo del plenario. 

Con esta mirada, quizás la transmisión en direc
to del juicio exacerbó los ánimos y fue desencade
nante de la revuelta popular. Hubiera sido reco
mendable trabajar con una sala anexa con circuito 
cerrado de televisión, en donde el periodismo acce
diera fácilmente a la información, pero evitando la 
transmisión del juicio. 

Hubiera sido óptimo que existiera un vocero ju
dicial que explicara las alternativas que precedían al 
juicio y preparara al público para las diversas opcio
nes que se pudieran presentar, como también que ex
plicara el contenido de la sentencia. 

Antecedentes internacionales 

A finales de 1960 ya se preveía que en el futuro 
no se necesitarían personas orientadas al computa
dor, sino más bien, el computador orientado a las 
personas. Con el transcurso de los años se ha afirma
do dicha visión. Fue así como Ivan Sutherland (in
ventor de la primera interfaz basada en ventanas) y 
Douglas Engelbart (inventor del ratón) empezaron a 
diseñar en los años 60 sistemas especiales para las 
pantallas de los computadores, emulando la comple
jidad gráfica de los documentos impresos. Es decir, 
había un ajuste dinámico de los caracteres en las 
pantallas de rayos catódicos, con lo cual el compu
tador superaba los límites del papel. 

Con la difusión del PC de IBM, los usuarios se 
multiplicaron por millones, en menos de lo que can
ta un gallo. Obviamente, algunas disciplinas de las 
ciencias sociales fueron inmersas en grandes pro
yectos para hacer que esos nuevos instrumentos de 
trabajo se adaptasen a las personas, en el menor 
tiempo y con costos contenidos. La medicina, la psi
cología, la sociología, la comunicación social, entre 
otras áreas del saber, permitieron una mejor adapta
ción e interacción del computador al ser humano, 
dentro de los más variados ambientes de trabajo. Al 
respecto, el amplio espectro de los potenciales usua
rios hizo que la industria del software y del hardwa
re invirtiese fuertes sumas de dinero en la creación 
de laboratorios para examinar en un primer momen
to el uso de los computadores, por parte de una ga
ma variopinta de usuarios. 

La informática continuaba evolucionando a pa
sos agigantados con los sistemas hipertextuales, 
multimediales, hipermediales (on-line y off-line), 
eclosión de Internet, introducción de la realidad vir
tual, etc. Muchos estudiosos empezaron a colaborar 
en este contexto: Carroll, Campbell, Collins, Laurel, 

Con la difusión 
del PC de IBM, 
los usuarios 
se multiplicaron 
por millones, en menos 
de lo que canta un gallo 

Landow, Marcus, Marshall, Minsky, Moles, Myers,
 
Negroponte, Nelson, Norman, Searle, Shneiderman,
 
Tognazzini, Vicente, entre tantos otros. Nacía en
 
1990 la ingeniería de la usabilidad de Jakob Nielsen
 
(www.useit.com). Una vez superada la etapa de
 
aprendizaje del uso (usabilidad) del PC y con la lle

gada del nuevo milenio, se entra de lleno en la co

municación cualitativa entre usuarios, donde el co

municador social tiene un rol prioritario, pe
ro que matemáticamente es excluido 
por ciertos grupos de presión
 
que desafortunadamente es

tán cruzando el Atlántico
 
hacia el nuevo mundo.
 

Desde esos labora
torios de IPC se 
planteaba la necesi
dad del trabajo in
terdisciplinario en
tre sus integrantes. 
Obviamente un he
cho muy positivo 
para la difusión de la 
informática a nivel 
planetario. Empero, en 
algunos casos de la inte
racción se ponderó más el 
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Interacción persona-computador:
 

Sálvese quien
 
pueda 

•Francisco Ficarra 

L 
Os avances del sector tecnológico, gracias Sin embargo y al igual que el fatídico triángulo de 
al chip, han revolucionado la comunica las Bermudas en el mar Caribe, existen individuos con 
ción entre los seres humanos y las nuevas gran poder de decisión distribuidos a lo largo y ancho 

tecnologías. Muchas de las ciencias formales y de la geografía española, para acabar con la buena vo
fácticas han confluido y han encontrado un terri luntad de aquellas personas honradas pertenecientes al 
torio de intersección gracias al computador. El sector universitario y localizadas en ambas márgenes 
resultado de todo ello es la interacción persona del Atlántico. En una serie de entregas iremos descu
computador u ordenador (según donde se encuen briendo y describiendo cada uno de esos tres vértices 
tre el lector hispano parlante), lo que en inglés se que tanto daño le hacen a un sector del conocimiento, 
conoce como human computer-interaction. Por que tiene grandes perspectivas de éxito si es conducido 
consiguiente, utilizaremos indistintamente en el de manera honesta. Uno de los extremos de ese trián
texto las siglas IPC, IPO o HC!. gulo está localizado en la ciudad catalana de Lérida. 

J
Francisco Fícarra, italiano, profesor, periodista
 
y escritor. Residente en la actualidad entre la costa
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Los casos judiciales llegan a las calles.•.. 

Debe existir 
. ."
 comuntcacton 

entre los tribunales 

y la sociedad 

El caso María Soledad 

Lo que ocurrió en la provincia de Catamarca, en 
el juicio por la muerte de María Soledad Morales, es 
el ejemplo elocuente de la falta de previsión y orfan
dad de reglas, en lo que respecta a la relación entre 
la prensa y la Justicia. 

Llegada la causa a la Cámara del Crimen en Ca
tamarca y en el marco del debate del juicio, dos jue
ces fueron recusados por causal sobreviniente de 
prejuzgamiento y parcialidad. 

La recusación (intento de apartamiento de los jueces 
para que no sigan entendiendo en la causa) se originó 

....preocupando a toda la comunidad 

cuando los magistrados deliberaban si detenían a una 
testigo por falso testimonio. Mientras el presidente del 
tribunal le consultaba al oído a uno de los jueces, el otro 
magistrado le hacía una seña al tercero, sin que el presi
dente lo advirtiera. Esta situación, el desconocimiento 
de un Juez de que sus otros dos colegas se entendían a 
sus espaldas, fue usada ampliamente por el periodismo 
no especializado, para demostrar la existencia de una si
tuación irregular en el seno de la magistratura. 

Cabe recordar que una Cámara Judicial, en este ca
so una Cámara del Crimen, es un cuerpo Colegiado en 
el que la deliberación de sus miembros, antes de dictar 
pronunciamiento, es esencial. Dicha deliberación, que 
en un tribunal unipersonal la hace el juez consigo mis
mo, cuando se ejercita en un cuerpo colegiado se tradu
ce en la comunicación de los criterios que vehiculizan 
sus integrantes a través del lenguaje hablado, gestual o 
escrito, a fm de que el acuerdo -así se denomina el con
senso alcanzado- se plasme en un pronunciamiento que 
fma1mente será notificado. Es cierto que a veces los in
tegrantes del tribunal pasan a un cuarto intermedio para 
realizar las deliberaciones, pero en otras ocasiones el in
tercambio de opiniones tiene lugar en el mismo escena
rio del juicio, sin que se levante la sesión. Mientras no 
exista norma que sancione con nulidad el referido que
hacer, son válidas las palabras y los gestos que entre sí 
realicen los magistrados para concretar su decisión. 
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Si la anterior explicación hubiese sido dada 
por un vocero judicial, la noticia probablemente 
no se hubiera transformado en un espectáculo 
mediático nacional (como terminó siendo) trans
formándose en el novelón diario que se exhibía 
todas las tardes por los medios de comunicación, 
además de convertirse en el disparador para que 
el juicio tuviera que repetirse. En esa oportuni
dad, cabe subrayar que en Catamarca no existió 
vocero ni portavoz judicial. 

Caso Tania Bruno y Angeloz 

Distinta fue la situación en la ciudad de Río Ter
cero, provincia de Córdoba. En efecto, cuando en 
diciembre de 1996 se llevó a cabo el juicio oral de 
Sandra Vignolo de Bruno, el tribunal concedió unos 
minutos a toda la prensa acreditada para que obtu
viera imágenes de la sala de audiencia con todos sus 
actores. Posteriormente, y con frecuencia no habi
tual, el presidente del tribunal dio a la prensa las ex
plicaciones de las distintas situaciones que se die
ron y que podían interesar, en tanto que los testigos 
que salían de la Sala de Audiencias, tras sus decla
raciones, eran abordados por los periodistas. La Cá
mara de Río Tercero, cuidando el orden de la au
diencia y la finalidad de obtener la verdad real en el 
proceso, impidió que los testigos del día posterior 
supiesen las declaraciones de los testigos del día an
terior. Una convergencia de respeto mutuo entre 

prensa y justicia permitió 
armonizar y cumplir 

con las misiones 
de cada uno de 

El fin de los medios 
es comunicar la verdad 
y el de la justicia 
decidir de acuerdo 
con la verdad 
descubierta 

con una potencia de 3.500 W, o sea, bastante más de 
la disponible en los satélites más avanzados de IN
TELSAT (INTELSAT VI). 

El sistema HISPASAT introduce una misión gené
rica y tres específicas. La misión genérica se conoce 
como Servicio Fijo por Satélite y posee 16 transpon
dedores que permiten desarrollar la infraestructura do
méstica española y consecuentemente la de los países 
vecinos. Estos transpondedores de potencia media al
ta de 55 W(51 dBW de PIRE) son adecuados para las 
funciones de transporte y distribución de señales de ra
dio y televisión, redes públicas y redes dedicadas. 

Respecto a la Misión América, que ocupa básica
mente nuestra atención en estas líneas, es la que más se 
adapta en su interés al objetivo de acercar más a la gen
te de España y América Latina. Una de las primeras ob
servaciones sobre esta misión es el complicado trabajo 
de proporcionar un servicio uniforme de alta calidad, 
compatible con la recepción doméstica o por 10menos 
colectiva, a una porción de la Tierra que abarca un ar
co de 110°, o sea, 12.000 km. de extensión y que incor
pora en su espacio a algunas de las regiones, desde el 
punto de vista meteorológico, más dispares. 

Dificultades y como enfrentarlas 

Para vencer estas dificultades se decidió una se
rie de actuaciones técnicas, decisivas para una bue
na calidad de recepción: 

Misión América 
acerca a la gente 

de España y 
América Latina 

1. Emplear un transmisor de gran potencia, para lo 
que se requirieron amplificadores de 110W, del mismo 
conjunto que los usados para el SRS sobre España 

2. Configuración del haz satelital de forma 
que el área cubierta fuese lo más estrictamente 
posible a la zona geográfica de habla hispana. 
Los niveles de potencia quedaron conformados 
para que las variaciones pluviométricas queda
sen compensadas. Por ejemplo, la zona del Cari
be recibe una señal de alrededor de 46 dBW, 
mientras que la mayor parte de Sudamérica y 
Norteamérica está cubierta con señales de unos 
44 dBW. Esta configuración es un aval necesario 
para que la disponibilidad del servicio esté equi
librado y sea lo bastante uniforme para un mismo 
equipamiento de antenas receptoras. 

3. El empleo de la banda Ku (sobre todo en fre
cuencias de 12.075 y 12.078 GHz) en los enlaces 
descendentes, es un salto cualitativo respecto de la 
mayor parte de las señales captadas de INTELSAT y 
PANAMSAT que son en banda C. O 
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un alto coeficiente de empleo de los sistemas sateli
tales internacionales para servicios exclusivos en el 
territorio nacional español. Esa realidad, junto con el 
deseo de poseer un sistema nacional del Servicio de 
Radiodifusión por satélite y crear la infraestructura 
requerida para comunicaciones gubernamentales ofi
ciales orientadas hacia las misiones de Seguridad del 
Ministerio de Defensa, resultaron definitorias para la 
puesta en marcha de un sistema multimisión con dos 
satélites en órbita geosíncrona situados en la misma 
posición orbital, que conjuntamente ofrecían la capa
cidad necesaria requerida. 

El continente americano no se podía quedar fuera de 
este proyecto. Por ello, una de las indicaciones que más 
se tuvieron en cuenta en la construcción de HISPASAT 
fue la conveniencia de disponer de una determinada ca
pacidad de comunicación transatlántica, orientada sobre 
todo a los países americanosde habla española.Esta cir
cunstanciase acoplaba a la asignaciónorbitalpara Espa
ña de los cinco canalesdel Serviciode Radiodifusiónpor 
Satélite (310 Oeste). Esta posición orbital se ubica en el 
centro del Océano Atlántico, más cerca de las costas de 
Brasil que las de África, y combina una buena visibili
dad sobre España y Europa Occidental, con una buena 
cobertura de toda la zona de interés de América. La po
sición orbital [mal de HISPASAT fue de 30" Oeste. 

La clase de servicios que se diseñaron desde un pri
mer momento para la misiónAmérica se dirigieronal es
trechamientode los vínculosculturales,educativos y so
ciales entre los países de habla hispana. Los canales de 
televisión específicos para esta misión debían difundir 
programas cuyo objetivo básico era impulsar el empleo 
de un idioma común, el español, y plasmar de esta 
manera una filosofía concreta de entender el ocio, la 
cultura y la actualidad informativa de todos los paí
ses hispanoamericanos junto con España. 

La misión América es un proyecto ambicioso que 

HISPASAT lA fue lanzado al es
pacio el 9 de septiembre de 1992, 

se conoce con el nombre de TV América, y si excep
tuamos las coberturas del sistema francés satelital TE
LECOM, dedicadas a las colonias francesas en Amé

rica, con una vocación doméstica para difundir las 
costumbres francesas, la TV América de HIS

PASAT es todo un punto de inflexión en las 
comunicaciones por satélite, dado que por 

primera vez en la historia un sistema eu
ropeo incorpora una capacidad dedica

da a servicios en otro continente. 

mientras que HISPASAT lB lo fue 
el 23 de Julio de 1993. Son dos sa
télites grandes, de unos 2.200 kg. 
de masa en órbita geoestacionaria, 

juicio transcurrió en un clima de información per
manente, de ilustración dada por el propio Tribunal 
y de convivencia razonable entre los funcionario ju
diciales y miembros de la prensa. 

En el cuarto juicio ejemplificativo, el caso An
geloz -en alusión a un ex gobernador de la provin
cia de Córdoba- se instaló, contigua al tribunal, 
una sala conectada a un circuito cerrado de televi
sión, en la que los periodistas hicieron su trabajo 
en un ambiente adecuado y recibieron atención a 
sus requerimientos por parte de la secretaría del 
tribunal. Fue otro ejemplo de previsión, pese a 
que la imagen del vocero judicial no obtuvo la im

Un mandato: explicar a la comunidad 
portancia que podía esperarse, tal vez, porque se 
decidió no exhibirlo en toda su dimensión hacia el • Ofrecer a los medios los protocolos de resolu
exterior. ciones para la confrontación de cualquier dato y co

mo respaldo de una fuente auténtica. La revisión de los casos reseñados brevemente 
permite concluir que si el fin de los medios es comu • Representar al Tribunal Superior de Justicia y, 
nicar la verdad de lo que ocurre y el de la justicia el cuando sea requerido, actuar de vocero en juicios de 
de decidir de acuerdo con la verdad descubierta, la gran notoriedad que se tramiten en los tribunales de 
medida más acertada es la de instrumentar un meca instancias inferiores. 
nismo que comunique, a cargo del Vocero Judicial. 

• Disponer de una base de datos con toda la infor
mación que se dé, incluyendo antecedentes, casos siTareas del Vocero Judicial 
milares, etc., a fin de contar con una fuente informa
tiva complementaria. 

• Actuar frente a requerimientos concretos de las au
toridades judiciales y realizar su intervención no solo • Abstenerse totalmente de emitir todo tipo de es
para informar sobre los intercambios entre las partes, peculaciones sobre circunstancias hipotéticas que 
sino para aclarar en términos comprensibles los con pudieran surgir en el pleito. 
ceptos que fluyen del acto jurisdiccional o administra • Empeñarse por todos los medios para que se lo 
tivo (sentencias, acuerdos o problemas institucionales), tenga por lo que es: un portavoz de los procesos y un 
sea éste de alcance particular, plural o general. comunicador del Poder Judicial, nunca un Juez, un 

• Los pronunciamientos que emita ante las de periodista o un opinador. 
mandas periodísticas contendrán una información Surge como corolario, que la institucionaliza
objetiva, desprovista de juicio de valor personal, ya ción del vocero o portavoz judicial, como la voz 
que de lo contrario sería el primer crítico de un acto explícita del Poder Judicial, es un imperativo de 
jurídico. los tiempos y un camino seguro para salvaguardar 

• Uso de un lenguaje preciso y directo, claro y sin una institución que por ser independiente del Po
tecnicismos jurídicos.	 der Legislativo y Ejecutivo, se convierte en la 

esencia del régimen republicano, en el que la li
• Cuando de definiciones se trate, deberá darlas a 

bertad y la democracia son los sustentos básicos 
título ilustrativo, sea con los términos en uso por la 

de la estructura. 
propia ley, o aquellos utilizados por la doctrina.	 O 
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