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C
hasqui vuelve a dedicar el tema de portada a la enseñanza y 
formación de los comunicadores en la región. Los cambios son tan 
acelerados y permanentes, especialmente en aquellas áreas 

vinculadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información, que lo ocurrido ayer pierde actualidad ahora y mañana es 
reemplazado por una realidad totalmente distinta. 

Esto es más evidente-porejemplo-en las portadasde los diarioson lineo 
Aquella portada que muy de madrugada abrió la jornada diariacambia por 
completoal cierre de la misma, ya que las noticiasque atrajeronla atención 
a la mañana, en la noche son reemplazadaspor otras que -a veces- dan una 
versióntotalmente contraria u orientan la atencióna algo diferente. 

Las coberturas de prensa, radio y televisión se ven suplantadas, 
corregidas o aumentadas, cada vez en mayor medida, por el celular, la 
palm y la laptop. El joven que se ve obligado a utilizar estos 
instrumentos por exigencias de su profesión o el nuevo ritmo 
tecnológico de nuestro tiempo, si desconoce su manejo, se ve forzado a 
ir a centros de educación especializados para recibir el entrenamiento 
que las universidades no le dieron oportunamente, a fin de evitar el 
fracaso que su ignorancia le hace temer. 

Igual cosa ocurre con herramientas como el correo electrónico, la 
bitácora o blog, la web, el chateo, la teleconferencia y todo el resto de 
novedades a las que el mundo moderno nos tiene acostumbrados. 

Así es ahora la comunicación y quienes se están preparando para 
desarrollarla en las próximas décadas no pueden seguir siendo objeto de 
experimentos educativos erráticos o, peor todavía, de una enseñanza 
anticuada que no se atreve a cambiar por ignorancia o falta de capacidad 
innovativa. 

Chasqui se ha empeñado siempre en colaborar a la mejor formación 
de los futuros comunicadores con ideas frescas y de punta. En este 
número recogemos experiencias que se mantienen en esta tradición y 
que, esperamos, sirvan para estimular la reflexión y el cambio. 

En la columna de opinión, Ángel Rodríguez Kauth pasa revista al 
fenómeno de la muerte que la pantalla chica gusta explorar, cayendo, en 
ocasiones, en actitudes morbosasque el espectadorrechazacon disgusto. 

Abordamos también el tema de la convergencia periodística, que 
comienza a ser decantada por la crítica y a situarse en un lugar más 
modesto que antaño. Continuando con la cobertura del debate que 
precedió en México a la aprobación de un conjunto de reformas a las 
leyes federales de telecomunicaciones, radio y televisión, hoy 
completamos ese estudio con las reacciones de la sociedad mexicana al 
conjunto de esas reformas que han sido aprobadas por el Congreso. 

Dedicamos parte de nuestro espacio al análisis y comprensión del 
fenómeno de los video clips, cuyo impacto en la juventud es por muy 
pocos comprendido. 

Nos adentramos también en el estudio de la amenaza que ronda a la 
televisión ante el inminente cambio de lo analógico por lo digital. 

Para los amantes del cine destacamos la relativa notoriedad que, por 
primera ocasión, han logrado España y América Latina en el reparto de 
los premios Óscar. 

Finalmente, tratamos sobre los procesos para lograr una efectiva 
comunicación organizacional en las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, e informamos sobre las novedades en la interrelación persona
computador. 
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En una primera etapa se dictará una Maestría on

line de Comunicación y Tecnología Educativas, se

guida de otra, con los mismos recursos, sobre Direc

ciones de Comunicaciones (DirCom). 

La plataforma denominada e-CIESPAL, esta ba

sada en una aplicación para la web denominada 

Moodle (Modular Object Oriented Distance Lear

ning Enviroment), la cual es una alternativa a las so

luciones como Blackboard y WebCT. El acceso a la 

plataforma se realiza empleando un navegador web 

(MS-Internet Explorer 6.0 o superior, MozillalFire

fox), desde cualquier sistema operativo (MS-Win

dows, MacOS, Linux, etc.) 

Si se usan navegadores antiguos o poco conoci

dos, la plataforma sigue siendo accesible, aunque al

gunas de las funciones avanzadas (como el uso del 

editor de texto interno) no funcionarán, y la expe

riencia de uso no será tan provechosa. En particular 

desde MacOS, se recomienda utilizar Mozilla. 

Para concretar esta iniciativa, el CIESPAL sus

cribió un acuerdo estratégico con la empresa que le 

da acceso a Internet, Telconet, que duplicó su aco

metida de fibra óptica hacia la sede del Centro Inter

nacional. En la actualidad, se cuenta con un servidor 

de web y de bases de datos que habilita en red a to

das las dependencias institucionales. Otro servidor, 

que cuenta con procesador Intel Xeon de 3.2Ghz, 

memoria RAM de 1GB, 240GB de almacenamiento 

en disco duro y un enlace dedicado de Internet de 

256Kbps., fue habilitado para uso exclusivo de la 

plataforma e-learning, con lo cual se ganará en velo

cidad y disponibilidad y se contará con el necesario 

back-up en caso de cortes o daños. 
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La comunicación 
en las fuerzas 
de seguridad 
del Estado 

María de las Mercedes Cancelo San Martín • 

La actual configuración social, determinada por lógica y responsable de una sociedad moderna, en la 
el papel predominante de las instituciones pú que las organizaciones estatales no solo han de actuar 
blicas y su relación con los ciudadanos, ha de en el marco para el cual han sido creadas, sino también 

mandado de manera dogmática la incorporación de la han de difundir sus acciones para buscar el respaldo 
gestión comunicativa en las organizaciones. Esta exi social de las mismas. Ésta, sin duda alguna, es una de 
gencia se ha planteado desde la sociedad activa ante las claves naturales de lo que es la comunicación ins
las instituciones públicas. Aunque es la consecuencia titucional, la búsqueda de legitimación social de las 

J
María de las Mercedes Cancelo San Martín, española, Doctora en Comunicación. experta en fuerzas de seguridad (o en organismos de seguridad 
del Estado), investigadora y docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas de México, en la cátedra Comunicación Empresarial e 
Institucional. 
Correo-e: mercedescsm@yahoo.es 

que me alarma es la puesta en escena de la muerte, no 
de actores profesionales de la pantalla, sino de personas 
de carne y hueso que dejan su vida -o partes de sus hu
manidades- ante las cámaras de la televisión en hechos 
de una realidad que nos habitúa a convivir con la muer
te, del mismo modo que se hace con un partido de fút
bol. Y,lo peor, es que ante un partido nos emocionamos 
y discutimos la legalidad 
de alguna jugada o un fa

frente a la pantalla las escenas terroríficas de la deca
pitación de algún rehén capturado; estas imágenes no 
son novedosas para los espectadores. Sucedieron 
cuando, por ejemplo durante la guerra en Vietnam, 
los imperialistas no aplicaban mayores censuras a los 
contenidos que enviaban los corresponsales de gue
rra que cubrían el frente de combate, mientras que los 

atacados raramente po
nían en el escenario de 

llo del arbitro, mientras 
que los muertos y heridos 
provocados por algún ac
to terrorista -por lo gene
ral- no merecen mayor 
discusión entre los espec
tadores que los ven morir, 
tranquilamente sentados, 
mientras ingieren alguna 
comida o desde la más 
confortable cama. 

Y en este momento 
quiero hacer una distin
ción en cómo son mane
jados los episodios terro
ristas por unos y otros 
contendientes en la gue
rra que se comenzó a li
brar a partir de septiem
bre de 2001. Mientras las 
fuerzas de ocupación te
rroristas -los buenos de 
la película- que han to
mado a Afganistán y a 
Irak por el momento, co

pantallas las imágenes 
crueles de las ejecucio
nes sumarias de sus pri
sioneros tomados detrás 
de las filas invasoras. 

Ya los estadouniden
ses no presentan más es
cenas sangrientas pro
ducto de la guerra de ocu
pación; no son política
mente correctas, ya que 
no les conviene hacerlo 
debido a la experiencia 
acumulada luego de la 
Guerra de Vietnam. Solo 
es posible intuirlas a tra
vés de escenas difusas 
cuando los bombardeos 
nocturnos con proyectiles 
trazadores; nada más. Ni 
siquiera los dos mil 
muertos y decenas de mi
llares de heridos propios 
son presentados ante el 
público por la televisión. 

mo un coto de caza para 
sus intereses imperialistas, recurren a la censura de 
tales escenas cuando son ellos los que atacan -o 
cuando son reprimidos por las milicias de los países 
ocupados- los terroristas del otro lado -que son los 
que representan el papel de los malos del mismo 
film- no dudan en mostrar imágenes de un altísimo 
volumen sangriento. Esto ocurre cuando colocan 
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Es como que ellos no fue
sen los héroes de una guerra que no quisieron prota
gonizar, así se los oculta y se escamotea la visualiza
ción de su llegada a la patria del mismo modo que si 
fuesen bolsas de basura. Si esto se hiciese, entonces 
podría haberse venido abajo el clima de apoyo al con
flicto de que goza -o gozaba, ya que en la actualidad 
el apoyo ha disminuido sustancialmente según las 
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OPINIÓN
 

Morir en la televisión:
 
dos alternativas políticas
 

de la crueldad actual
 

JÁngel Rodríguez Kauth, argentino Profesor de Psicología Política y Director del Proyecto de Investigación del mismo nombre en la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 
Correo-e: akauth@unsl.edu.ar 
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Las fuerzas de seguridad ante el público 

instituciones. Se entiende que la institución se confor
ma en una sociedad con arreglo a una cultura y a un 
desarrollo social concreto. A la organización se le con
cede la condición de legítima al integrarse y pervivir 
en un universo social. Una institución no solo debe ad
ministrar eficazmente sus recursos sino también inte
grarse en el universo cognitivo y cultural de la socie
dad. Para que esa integración tenga lugar es necesaria 
la existencia, por parte de las instituciones, de una co
municación fluida, estructurada, profesional y mante
nida en el tiempo, que garantice más allá de la solici
tud de los ciudadanos, la información de sus activida
des. Ese debe ser el compromiso de las instituciones, 
independientemente de su actividad organizacional: la 
comunicación como nueva interpretación del concep
to de responsabilidad social. 

Nacer como servicio a la sociedad significa no solo 
cumplir con su actividad de génesis, sino también crear 
espacios y procesos comunicativo-cognitivos para el es
tablecimiento de un sistema estable, en el cual se interre
lacionen las instituciones y los públicos, con el fin de fo
mentar un espacio en el cual tenga lugar un flujo bidirec
cional de comunicación. Dicha relación comunicativa 
garantiza el adecuado entendimiento y la legitimación de 
los ciudadanos hacia las organizaciones estatales. 

El deber de comunicar 

En el amplio espectro de las instituciones públicas 
existentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad poseen un 
papel predominante debido a su función de protección 
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Angel Rodríguez Kauth 

L
os espectáculos habituales de la cinematografía 
primero, y de la televisión después, han banali
zado, trivializado, de algún modo, el acto tan 

sublime e individual de la muerte; cada uno vive la su
ya -aunque parezca una contradicción esto de afirmar 
que se vive la muerte- de una manera unívoca, irrepe
tible e intransferible. Es el momento en que aquel que 
no lo aprendió antes deberá aprenderlo ahora -que ya 
es tarde como para utilizarlo- de que se trata de un fe
nómeno irreversible. Mas, aquí no es el propósito de 
hacer una metafísica banal de la muerte y de la vida, 
sino solamente de ser capaces de observar cómo los 
medios fílmicos de comunicación se han acostumbra
do a acostumbrarnos a convivir con al espectáculo de 
la muerte, ya sea de una manera ficcional o la de un 
realismo mágico, tal como lo hace la televisión. 

El cinematógrafo fue el que inició esta tendencia al 
exponemos películas -tanto de ficción como documen
tales- en que la muerte era el principal protagonista. Así, 

en las clásicas de vaqueros del lejano Oeste, en las de 
guerra y en las policiales, que a partir de los años 40 hi
cieron las delicias de quienes éramos jóvenes, entonces 
nos banalizaban la muerte: era como que los muertos no 
fuesen personas sino meros muñecos y, de algún modo 
era de esa forma, ya que el muñeco muerto en la prime
ra película solía aparecer vivo en la próxima que exhi
bían en la matiné. Con las documentales la situación era 
distinta, aún hoy a casi 60 años de haberlas visto, re
cuerdo horrorizado la crueldad sufrida por los prisione
ros en los campos de concentración nazis cuando estos 
eran liberados, especialmente cuando lo fue el de 
Auschwitz. Más tarde la televisión entró con todo su 
ímpetu y arrollador empuje en los hogares, presentando 
imágenes similares -ya que buena parte de la programa
ción eran películas- y nos trajo imágenes semejantes co
mo para reconocer en la muerte un hecho banal. 

Pero no es a estos episodios a los que pretendo re
ferirme con estas reflexiones hechas en voz alta. Lo 

y control de actividades. Lamentablemente, estas ins
tituciones se han desarrollado con la creencia de que 
su servicio y su eficacia serían armas suficientes para 
obtener el prestigio y la consideración de los ciudada
nos. Probablemente, durante muchas décadas, el desa
rrollo de estas organizaciones estuvo ligado al desa
rrollo social, pero en cierto momento esa unión se 
rompió. Esa ruptura provocó la exportación de una 
imagen poco cercana a la realidad cotidiana de las ins
tituciones, como consecuencia de la falta de diálogo 
entre estas instituciones y la sociedad. 

Ha desembocado, en la mayoría de los casos, en 
la formación de una imagen negativa, la cual es ha
bitualmente acrecentada, producto de la difusión de 
una serie de actos aislados por parte de miembros de 
estas instituciones, que atentan contra las libertades 
fundamentales de los individuos o contra la propia 
institución como parte de la administración pública. 
La difusión de estos hechos no emana de la organi
zación sino de los medios de comunicación, proyec
tando de esta forma una imagen de hermetismo y 
complicidad a los medios y a la propia sociedad. 

En cualquier sociedad democrática, toda activi
dad organizacional empieza con el consentimiento 
del público, en este caso los ciudadanos, y existe gra
cias a la aprobación del mismo. De esta afirmación se 

En cualquier 
sociedad democrática, 

toda actividad 
organizacional empieza
 

con el consentimiento
 
del público 



COMUNICACiÓN ORGANIZACIONAL 

desprende el concepto de que las instituciones deben 
estar deseosas de explicar al público cuales son sus 
políticas, sus actividades, y si éstas cumplen las ex
pectativas sociales. Esto último debe ser práctica
mente un deber. Obligación que, en el caso de las 
fuerzas de seguridad, ha de cumplirse de manera in
demorable. Esa necesidad de justificar su existencia 
viene impuesta por varias razones: 

• Las instituciones públicas deben legitimar su 
existencia mediante el reconocimiento y la confian
za de aquellos a quienes sirven. En este caso, las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestan un 
servicio al ciudadano, y este último es juez y parte 
en esa relación. La sociedad ha de valorar el servicio 
que se le ofrece y, a través de esta valoración, justi
ficar o desestimar la existencia de esa institución. La 
mejor manera de hacer llegar su labor, y de que esta 
sea valorada como la institución desea, es que ella 
misma comunique su labor con todos los instrumen
tos de que disponga o creándolos para tan importan
te fin. 

• Una clara consecuencia de la anterior necesidad 
es que los ciudadanos mantienen y financian econó
micamente la institución a través de sus impuestos. 
Por lo tanto, desean saber qué hace y si cumple las 

La mejor consigna es explicar en todo momento lo que se hace 

Los ciudadanos 
desean saber si 

las fuerzas de 
seguridad cumplen 
las funciones para 

las que fueron creadas 

funciones para las cuales se creó. En este caso, la so
ciedad actúa como el patrón que mantiene a sus em
pleados y que desea conocer el estado de sus inver
siones. Preguntas como: "¿por qué y para qué exis
ten las fuerzas de seguridad? ¿qué son y qué hacen?, 
¿cómo funcionan? y ¿cuál es el futuro de estas insti
tuciones?", exigen respuestas que deben ser emitidas 
por la propia organización, ya que es la máxima co
nocedora de todas esas informaciones. 

• Asimismo, la sociedad sufre las consecuencias 
de la inseguridad ciudadana y necesita saber que las 
instituciones que luchan contra ella son efectivas y 
trabajan constantemente en esa labor. 

• Los ciudadanos están involucrados en las acti
vidades de la organización debido, a que éstas de
mandan su colaboración. 

• La labor de los cuerpos de seguridad, al igual 
que la del resto de la administración, debe ser trans
parente para los ciudadanos, sin perjuicio de sus pro
pias funciones y con las limitaciones legales que es
tén establecidas, las cuales constan de forma general 
en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 

• Las fuerzas de seguridad forman parte de la so
ciedad y no pueden tener una estructura al margen 
de la misma. Los miembros de la institución viven 
en sociedad, necesitan ser reconocidos e identificar
se con ella. Esto requiere que su labor profesional y 

El sistema ayuda
 
l' 

mucho a que los
 
•	 

futuros periodistas 
tengan un mínimo 
de preparación 
en Periodismo 
Electrónico 

solo se permitían faltas no superiores a dos horas, de
bidamente justificadas. Tratándose, además, de un 
seminario optativo para los alumnos y, en la mayor 
parte de los casos, de carácter gratuito, hay que decir 
que apenas hubo suspensos y siempre se hizo el es
fuerzo de recuperar a aquellos alumnos que, por di
versas razones, parecían descolgarse del resto a la 
hora de participar y redactar, lo que siempre nos dio 
muy buenos resultados. 

Es, pues, una experiencia que se viene repitiendo 
a lo largo de los últimos años en, al menos, nueve 
ocasiones y que esperamos se siga repitiendo, pues
to que la dotación técnica no es importante (un aula 
con un ordenador por alumnos conectados en red) y 
los resultados pueden ayudar mucho a que los futu
ros periodistas tengan un mínimo de preparación en 
Periodismo Electrónico, una de las salidas profesio
nales que mayores horizontes de futuro tiene. Ade
más, muchos de los sistemas de trabajo que apren
den con nosotros también son utilizados en otras 
áreas periodísticas, como son todas las redacciones 
digitales de las modernas emisoras de televisión y 
radio que, por varias razones, demandan profesiona
les con nuevas fórmulas de aplicación de su trabajo 
y, sobre todo, con mentalidad digital, adaptada a los 
nuevos tiempos. O 

Lrcenciaurru €JI' 

Comunicación 
Orqaruzacional 
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experiencia ha sido seguida por muchas áreas de la 
Universidad, que han seguido atentamente nues
tros movimientos, pero, hasta la fecha, desconoz
co otra experiencia similar a la nuestra, al menos 
en Sevilla, ya sea por la disponibilidad relativa de 
los profesores, por la falta de medios técnicos o 
por el necesario desarrollo previo de un temario 
que aclare exactamente los objetivos previstos. 

Un ordenador por alumno 

Sí conozco la experienciade la Universidad de Na
varra, un centro privado que ofrece a sus alumnos con 
la matriculadel primeraño un ordenadorpersonal, en el 
que el alumno va recibiendotoda la informaciónnece
saria para el desarrollo de sus diferentes asignaturas. 
Con ello, se consigueun nivel de interacciónque ha re
querido toda una reformacompletadel sistemade ense
ñanza,como ha reconocidoel profesorde esa Universi
dad y alma de este sistema, Ramón Salaverría 
(http://www.unav.es/fcom/mmlab/mmlab/index2.htm). 

Concluidos los 90 minutos previstos, todos los 
alumnos asistían a una visualización crítica de ca
da medio por parte del profesor. Cada portada, ca
da noticia, era explicada por su responsable y ca
da cual planteaba opciones y críticas al resultado 
final. Después, se analizaba también la portada 

El video, otra herramienta en el aprendizaje 

general, de modo que todos los alumnos participa
ban de las dificultades y aciertos que hubiera teni
do cada uno de sus compañeros, hasta completar 
un acuerdo final de publicación que siempre se 
conseguía, mediante el diálogo y la discusión po
sitiva. Cada medio permanecía publicado durante 
una semana en la Red y los alumnos remitían, ya 
desde sus hogares, nuevos comentarios y adapta
ciones y mejoras posibles al profesor, que eran 
vertidas a una lista de discusión y consensuadas 
por todos. De este modo, el resultado final era 
realmente el que querían los alumnos. El profesor, 
lejos de imponer, orientaba sobre las distintas po
sibilidades, lo que siempre supuso efectos positi
vos por la capacidad, entrega e ilusión de los 
alumnos, lo cual es, probablemente, el mejor teso
ro con que se puede encontrar un profesor para 
desarrollar su trabajo. 

¿y la evaluación? 

La calificación de cada alumno se hizo de acuer
do con un criterio objetivo de manejo de la aplica
ción, capacidad de búsqueda, contraste periodístico, 
redacción de noticias, creación de portadas y, final
mente, otro criterio más subjetivo a favor del profe
sor basado en la participación en el aula. Evidente
mente, la asistencia es obligatoria en este sistema y 

La imagen de la Guardia Civil española se ha visto afectada 

la organización en la cual desempeñan esta actividad 
estén integradas y reconocidas por el entorno. Para 
ser reconocida por el entorno es necesario comuni
car su labor. 

Estas necesidades no colmadas han provocado 
que las fuerzas de seguridad de distintos países reco
nozcan que la comunicación es algo inevitable, y 
que se instale la determinación de realizar una labor 
comunicativa desde este tipo de organismos estata
les. Para tal fin se están creando y dotando de todos 
los instrumentos necesarios que permitan realizar 
una potente política de comunicación global. 

Dos estudios de caso 

La materialización de la comunicación desde las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la
bor ejemplificante de la búsqueda de la respuesta so
cial y comunicativa desde las instituciones públicas, 
podemos observarla articulada en dos países, Espa
ña y Argentina. 

La Guardia Civil española es un cuerpo de segu
ridad que en su creación se planteó la construcción 
de una fuerza militar, pero con un servicio y aplica
ción directa a la labor ciudadana. La imagen de la 
institución nunca ha sido impermeable y se ha visto 
muy afectada por varios factores: 

• Opiniones vertidas por los medios de comuni
cación sobre el Cuerpo. 

• Acciones de algunos de sus miembros que aten
taban contra los derechos de los individuos y que 
han afectado gravemente la imagen de la institución. 

• Acciones legales pero no cuidadas en el trato de 
los miembros de la organización a los ciudadanos. 

• Falta de comunicación entre la institución y la 
sociedad durante décadas. 

• Vinculación desde los medios de comunicación 
de la institución a la etapa antidemocrática bajo el 
gobierno del General Francisco Franco. 

El servicio que ha desarrollado la Guardia Civil 
en la sociedad siempre ha cumplido las premisas 
para las cuales se creó la organización, pero al mis
mo tiempo se ha visto perjudicada al generar que 
las acciones equivocadas se valoren con un alto 
grado de negatividad, debido al silencio informativo 
practicado por la institución. 

Evaluación permanente en todo el proceso El silencio informativo es la peor estrategia 
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luz pública por ser una transgresión de la 
ley, en un sentido específico: abuso de au
toridad, malos tratos, incumplimiento de 
procedimientos o actuaciones delictivas 
de algún miembro de la institución. La 
Guardia Civil intenta desvincularse de es
te tipo de actos que dañan la imagen de la 

institución. Se huye de cualquier atis
bo de corporativismo y se 
deja patente la diferencia
ción entre un ser individual 
y la propia organización. En 
estos casos, los medios de co
municación juegan un papel 
fundamental, puesto que dan a 
conocer el hecho en cuestión. 
Para que la información y la 
realidad no se desvirtúen, el 
Cuerpo comunica el hecho dan
do todos aquellos datos que pue
dan esclarecer la situación. 

Las anteriores actuaciones 
se plantean dentro de la labor 
realizada por el Departamento 

El mejor vendedor de la imagen de la Guardia 
Civil es el Guardia Civil. Con esta afirmación queda 
claro el papel primordial que tiene la labor diaria de 
cada uno de los miembros de la organización, para 
mejorar y potenciar una imagen positiva de la insti
tución. Existe la necesidad de abandonar la imagen 
de la Guardia Civil negativa de tiempos pasados, o de 
acciones puntuales que han dañado la imagen que la 
sociedad poseía de la institución. Con el objetivo de 
vencer esos posibles vínculos negativos se ha articu
lado una política comunicativa, que tiene como obje
tivo transmitir una imagen de cercanía y ayuda a la 
sociedad. Este objetivo va acompañado de una mejo
ra en la calidad del servicio, no solo para que sea más 
operativo y eficiente, sino en la calidad de atención. 

Otro objetivo fundamental es diferenciar clara
mente las conductas individuales, de las institucio
nes. Estas conductas de sus miembros han salido a la 

de Comunicación de esta institu
ción, del cual la autora ha sido 

Los medios 
de comunicación 
juegan un papel 

fundamental para 
que no se oculten 

los hechos 

Acceso a ordenadores dentro y fuera del aula 

eran estudiantes de último año de carrera, muchos de 
ellos con experiencia real en medios de comunicación) 
dentro de las posibilidades que nos permitió nuestro sis
tema de enseñanza, de modo que los redactores estuvie
ron siempre a gusto y trabajaron en aquellos temas que 
realmente les gustaban. 

El sistema de trabajo fue siempre el mismo. Les di
mos a los alumnos un tema obligatorio por sección pa
ra desarrollar y la posibilidad de incluir hasta nueve más 
a decidir por ellos, siempre bajo la responsabilidad del 
coordinador. Decididos los temas y trabajando cada re
dactor en ellos, los coordinadores y el director mante
nían una reunión en la que se decidía la portada princi
pal del medio, y cada coordinador informaba al resto de 
cómo pensaba organizar su portada de sección, inclu
yendo gráficos, audios y vídeos si los hubiera. De este 
modo, como profesores, manteníamos un conocimiento 
exacto desde el principio del trabajo de cada redactor, a 
los que asesorábamos permanentemente para que con
siguieran su objetivo. En este sentido, es importante se
ñalar que pusimos a disposición de los alumnos una se
rie de fotografías, videos y audios procedentes de www
.canalsur.esque los cedió gratuitamente para la ocasión, 
lo que facilitó también mucho el trabajo de nuestros re
dactores que, además, dispusieron siempre de un con
tacto directo con las agencias de noticias españolas, Efe 
y Europa Press, y todos los medios con que cuenta un 
periodista digital, obviamente. 

Prohibido copiar 

Se prohibió taxativamente a los alumnos copiar con
tenidos completos de cualquier medio y se les obligó a 
respetar los derechos de autor y reproducción, de modo 

que no podían disponer libremente de ningún contenido 
que lo permitiera expresamente. Cumplido así el plazo 
de dos horas de investigación de contenidos y plantea
miento de la noticia, se facilitaba una nueva reunión de 
cada sección, esta vez dirigida por el profesor que aten
día todas las sugerencias de publicación, gráficos y, so
bre todo, portada, para dejar claro el objetivo.A partir de 
ese momento, tras un breve descanso, los alumnos dis
ponían de 90 minutos para configurar fmalmente cada 
noticia, cada portada de sección y el director la portada 
general, tiempo más que suficiente. De hecho, los alum
nos siempre terminaban antes del tiempo previsto lo que, 
de hecho, suponía un nuevo acicate para los alumnos, 
que veían cumplidos los objetivos marcados. 

En este sentido, es importante reconocer que la 
figura del profesor tradicional, controlando cada 
movimiento del alumno, queda un tanto relegada 
de este sistema que, necesariamente, debe permitir 
creatividad y libertad al alumno para sacarle el 
máximo provecho. Actuar con un control absoluto 
supone perder las posibilidades reales de las nue
vas tecnologías y, sobre todo, requiere un esfuerzo 
físico real muy importante para el profesor, equi
valente al de un ajedrecista que juega 25 partidas 
simultáneas, cada una con su planteamiento y es
trategia. En cuanto los alumnos reciben la debida 
formación, hay que dejarles que creen sus conteni
dos, siempre en libertad aunque sin perder nunca 
el objetivo real. Por eso, abrir este sistema de en
señanza a otro grupo de alumnos de otras especia
lidades y años, no de último curso, debe ser valo
rado siempre con cautela, porque puede no servir 
para los intereses previstos y, lo que es peor, gene
rar una sensación de fracaso innecesaria. Nuestra 
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La figura 

delprofesor tradicional, 
controlando cada 
movimiento del alumno, 
queda un tanto 
relegada 

El problema surgió de la propia idea de los alum
nos de jugar con las computadoras después de un cier
to tiempo de trabajo 10que, en principio, no nos pare
ció grave, pero luego se convirtió en un handicap que, 
finalmente, resolvimos con un control exhaustivo de 
cada pantalla, mediante una pequeña aplicación infor
mática que nos permitía en todo momento monitorizar 
el trabajo de cada alumno, contando siempre con la 
ayuda de un ayudante, cuyo único trabajo era contro
lar el uso de cada computadora y, en su caso, resolver 
las dudas técnicas que pudieran surgir para manejar la 
aplicación. En cualquier caso, la sencillez de la aplica
ción hizo que los alumnos se hicieran con ella prácti
camente en las primeras dos horas de clase, dado que 
el problema principal hubiera sido una masiva concu
rrencia de usuarios -como ocurre en la realidad- pero 
en este caso nunca eran más de 25 alumnos los que 
concurrían, 10que no saturaba la base de datos. 

Nos planteamos también la posibilidadde utilizaral
gún sistema de software libre para trabajar con los 
alumnos, especialmente Guadalinex, (http://www.gua
dalinex.org) desarrollado y avalado por la Junta de An
dalucía (gobierno autonómico de la región) a partir de 
Ubuntu, 10cual nos hubiera reportado todavía mayor re
conocimiento en la comunidad universitaria. Sin em
bargo, los ordenadores de que disponíamos ya tenían 
cargadoWindows XP y los alumnos manifestaron todos 

un conocimiento importante de este sistema, por 10que 
decidimos continuar con él, aunque en un futuro no 
muy lejano espero que podamos asumir Guadalinex, 
siempre que los alumnos reciban la debida formación 
previa, que no tiene por qué ser muy larga en el tiempo, 
pero sí muy especializada. 

Distribución del trabajo 

Cuando los alumnos habían recibido ya la sufi
ciente información para manejar con soltura la apli
cación, les planteamos una organización de nuestra 
peculiar redacción informativa, distribuyendo el tra
bajo por áreas: Nacional, Internacional, Cultura y 
Deportes (solo cuatro, para no complicar demasiado 
la organización) a razón de seis alumnos por sec
ción, eligiéndose un coordinador. Finalmente, todos 
los coordinadores tenían que volcar el trabajo final 
de su sección en el ordenador del coordinador gene
ralo director que, finalmente, diseñaba la portada. 

Siendo nuestro curso de tres créditos universitarios, 
el equivalente a 30 horas, procuramos que todos los 
alumnos ocuparan, al menos, una plaza de coordinador 
y, al final, conseguimos que se editaran seis medios dis
tintos (cada grupo le puso el nombre que quiso a su me
dio) y que otros tantos alumnos ejercierande directores. 
Ningún alumno permaneció siempre en la misma sec
ción y cambiaron, al menos, en tres ocasiones de lugar. 
En este sentido, fuimos muy flexibles y respetuososcon 
los gustos de cada periodista (no hay que olvidar que 

Supervisión permanente del maestro 

Cuerpos de seguridad en contacto permanente con la sociedad 

miembro. A través de él se realiza una labor pla
nificada, profesional y sostenida de política de co
municación de la Guardia Civil. 

El caso argentino 

Otro caso de desarrollo de una comunicación 
institucional desde fuerzas de seguridad es el caso 
del Ejército Argentino. Tras la conclusión del go
bierno de facto instaurado en 1976, la imagen exis
tente de esta organización era altamente negativa. 
De tal modo que en la década de los años 90, inten
tando romper esa percepción social, el Ejército Ar
gentino actuó realizando una política comunicativa 
que se vinculase con la sociedad a la que sirve. Ba
jo las directrices del General Balza, la institución 
instrumentalizó un cambio de imagen. Planteó tres 
líneas fundamentales: 

1. El Ejército como órgano e institución que aca
ta y defiende el poder legalmente constituido, a tra
vés de apariciones en los medios de comunicación 
de la mano del Gobierno elegido democráticamente. 

2. El personal del Ejército se integra en la socie
dad, sintiendo el mismo rechazo por las acciones an
ticonstitucionales desarrolladas en el pasado desde 
la institución. 

3. Apertura de la obra social del Ejército, dando 
lugar a la participación ciudadana en actividades de 

la institución; prestando servicios puramente socia
les que mejoren la vida de los ciudadanos, como por 
ejemplo facilitar el uso de las instalaciones militares 
para objetivos civiles. 

Resumiendo 

A modo de resumen, podemos señalar como pi
lares fundamentales para la instauración y mejora 
de la comunicación desde las fuerzas y cuerpos de 
seguridad: 

• Plantear una proyección de su imagen corpora
tiva fundamentada en varios aspectos como son: 

• La coherencia entre los actos que realiza y la 
imagen que desea comunicar. 

• Implicación de cada uno de los miembros de la 
institución para proyectar la imagen que se adecue a 
los objetivos propuestos, unido a los cambios de ac
titud necesarios en el seno de la organización para 
crear la idea de una identidad e imagen corporativa 
homogéneas. 

• Conseguir mayor eficacia en la acción de los 
miembros de la organización, acompañándola de ca
lidad en la atención al ciudadano. 

• Realizar los cambios necesarios a todos los ni
veles en la organización. La imagen debe ser una 
consecución de una identidad y labor bien hecha. 
Una buena comunicación debe ir acompañada de 
una buena gestión. 'O 

Se requieren políticas de comunicación planificadas, 
profesionales y sostenidas 
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