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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 
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IMPACTO DE LA
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11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 
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DE LA TELEVI5ION 
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tiempo de transmisión que las redes de 
teledifusión podían ofrecer, y nuevas tec
nologías de distribución de señales de 
TV vinieron al rescate. Gradualmente, la 
audiencia fue segmentada por padrones 
de consumo, interés por programa y ac
ceso a nuevas tecnologías, provocando 
unrompimiento con elconcepto depúbli
co de masas, tradicionalmente encarna
dopor latelevisión. 

La segmentación permitió a los 
anunciantes desperdiciar menos esfuer
zos en intentar alcanzar más personas 
que aquellas que deben realmente con
sumir sus productos y servicios. Además 
fue vital para el surgimiento de nuevos 
emprendimientos en la industria televisi
va, ya que teóricamente las nuevas re
des no compiten por la misma audiencia. 

En lugar debuscar una pequeña por
ción deun mercado grande, loque difícil
mente sería suficiente para sustentar sus 
caras operaciones, las redes de TV por 
cable americanas buscaron una gran 
parte de una pequeña porción del mer
cado. Según Kotler, este es el mercado 
concentrado ("concentrated marketing"), 
en el cual las empresas tienen un cono
cimiento mayor y más especializado de 
sus segmentos de mercado, y ganan 
economías de especialización en pro
ducción, distribución y promoción. La 
Red Nickelodeon se tornó la mejor op
ción para anunciar para niños, mientras 
que la red ESPN es más adecuada para 
el anuncio de material deportivo. Los 
riesgos, alerta Kotler, son la entrada de 
un competidor más fuerte o el encogi
miento del segmento elegido. Las redes 
The Comedy Channel y Ra compitieron 
en el segmento de comedias hasta que 
este segmento mostró que era pequeño 
para lasdos, y acabaron uniéndose. 

Calificación por cantidad 

Para reducir los riesgos es preciso 
unanálisis del mercado que identifique el 
tamaño y la lucratividad (substancial) 
-asumiendo que estos puedan ser medi
dos (conmensurable)- para desarrollar 
programas (accíonabte) que almacenen 
esas personas (accesible). Los segmen
tos son entonces definidos por la combi
nación de variables demográficas, 
geográficas, psicográficas y comporta
mentales. En Estados Unidos, la edad 
(variable demográfica) constituyó uno de 
los principales factores en la segmenta
ción del mercado. Investigadores identifi

ay tantos mensajes 
"bombardeando" 
las personas, que 

nadie hoy en día es capaz 
de asimilar la mayoría de 
ellos. El proceso de filtraje 
en la asimilación de esos 
mensajes tiende a 
seleccionar aquellos más 
simples, lo que sugiere que 
las empresas "se concentren 
en las percepciones de los 
clientes (público) y no en la 
realidad del producto". 

~]l~~~ili~%l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

caron los consumidores entre 18 y 40 
anos, seguidos por los adolescentes, co
mo aquellos con más poder adquisitivo y 
disposición para consumir. Dentro de la 
industria televisiva, eso explica porqué 
los anunciantes pagan más por shows 
que tienen determinada audiencia, aun
que los números de audiencia sean ba
jos (Zoglin, 1990). 

Lo que los anunciantes quieren aho
ra es una audiencia calificada y no en 
gran cantidad. No es locura que el lide
razgo delastres grandes redes de radio
difusión americanas (NBC, CBS y ABC) 
hayan decaído, mientras que las redes 
de TV por cable introdujeron programa
ciones más adecuadas a sectores deau
diencia específicos. Apenas, en la 
década del 80, la audiencia de las redes 
de radiodifusión cayó de 90 millones de 
telespectadores a 64millones, una pérdi
dade 29% del mercado. Lamayor parte 
de esa audiencia perdida fue hacia las 
redes deTVpor cable, que conquistaron 
24% del mercado enel mismo período, y 
con el público se fueron los ingresos. 
Paul Kagan, unrenombrado consultor de 
la industria de TV por cable americana, 
estima que esas empresas aumentaron 
sus rentas casi veinte veces. 

Aunque lasredes deradiodifusión to
davía tengan la mayor porción de las in
versiones publicitarias en Estados 
Unidos, los sistemas por cable ya de
mostraron que pequeños grupos de au
diencia pueden ser lucrativos, si los 
anunciantes son convencidos que ese 
grupo específico es más fácilmente con
vencido a consumir (Monush, 1992). To
da la industria televisiva viene sufriendo 
el impacto de "pensar en pequeño". A ni
vel local, las estaciones afiliadas están 
distanciándose de las redes, seleccio
nando cada vez más programas que 
atiendan a sectores de audiencia no con
trolados por competidores locales, y la 
audiencia mínima para mantener un pro
grama en el aire cayó dramáticamente. 
Antiguamente, un programa tenía que 
atraer cerca del 30% del total de teles
pectadores americanos para ser consi
derado un suceso, pero como la 
audiencia se fragmentó, la mínima cayó 
al 21 % (Sanoff, 1985). 

Las redes luchan 

Las redes, a su vez, adoptaron estra
.. tegias variadas para mantener sus públi

cos, hasta que se convencieron de 

Armando Rollemberg: 

Desafios yperspectivas 
de la comunicación 
La expansión de los recursos y posibilidades de 
comunicación suscita temores e incertidumbres. 
La comunicación puede ser un instrumento de poder, unproducto 
comercial, un arma revolucionaria o un medio de educación. Es un 
derecho individual como un derecho colectivo al que aspiran gozar 
todas las sociedades. En este contexto adquiere particular importancia 
la democratización delas comunicaciones, a nivel nacional e 
internacional, como fundamento para garantizar la democratización 
delas sociedades. 
Armando Rollemberg, periodista brasileño e infatigable 
luchador gremialtsta, actual Presidente de la Organización Mundial de 
Periodistas, OIF, comenta sobre estos aspectos. 

~~¡~~~¡~¡~~~;~¡;¡¡¡;¡~¡¡¡;¡¡¡;¡m¡¡~¡¡~~j~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~¡j¡j¡~~~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡j¡~~~~l~~1m¡¡¡¡~~~ 

¿Cómo encuentra usted la situa
ción de los periodistas y de la libertad 
deexpresión enel mundo? 

Para la profesión y los periodistas, 
1992 fue un año trágico. No existen ci
fras exactas, pero por lo menos 80 perio
distas fueron asesinados durante la 
cobertura de los conflictos armados por 
lasbandas de narcotraficantes o terroris
tas y por policías de regímenes autorita
rios o totalitarios. Si a ello sumamos la 
cantidad de periodistas que en estos 
anos fueron detenidos y otros que están 

EOGAR JARAMILLO s., Director Técnico de 
CIESPAL. 

desterrados o marginados del mercado 
de trabajo por cuestiones políticas, ideo
lógicas opor diferencias deorden religio
sopodemos afirmar que 1992 fue unano 
trágico. 

En lospaíses que integran la antigua 
Yugoslavia, más dedoce periodistas fue
ron muertos y existe un gran número de 
periodistas desaparecidos. En Turquía, 
Pakistán, Perú y Colombia la situación 
sigue gravísima. Es en Haití donde hay 
una censura rigurosa desde el golpe que 
depuso al Presidente Arístides. Nos 
preocupa Cuba, donde hay un control 
ideológico muy fuerte sobre la prensa. 
Este control decierta forma haimplanta-

Armando Ro/lemberg,
 
Presidente de la DIP
 

do la discriminación entre profesionales, 
yaque aquellos que no están deacuerdo 
con la línea, han sido alejados y perse
guidos. Cuatro periodistas fueron expul
sados de la Unión de Periodistas por 
haber expresado sus divergencias políti
cas en un manifiesto. 

Frente a estasituación, ¿cuál es la 
misión que cumple y debe cumplir la 
OIP, cuáles son las acciones desarro
lladas? 

Como Presidente de la OIP, tengo el 
deber dedefender la libertad deprensa y 
la libertad del pleno ejercicio profesional 
en cualquier parte del mundo. No nos in
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teresa la filiación política, ideológica que censura; por la inclusión de la cláusula consumidores individuales se tornan una Bombardeo de mensajes La teoría de Ries y Trout es de que 
tenga elprofesional. de conciencia en loscontratos colectivos "masa", cuando hay una demanda exce Con elaumento dela competencia y la batalla de los medios por la atención 

Como organización internacional te de trabajo; la inclusión de disposiciones siva y, en ese caso, los anunciantes que de las espectativas del público y anun (mente) de la audiencia llegó a un punto 
nemos la obligación dedefender el dere legales que impidan la concentración, la rían la TV tanto como los ciantes, la televisión quedó más variada, de saturación. Hay tantos mensajes 
cho a la libre información, el derecho a la monopolización, la oligopolización de los telespectadores. atrayendo una audiencia mayor y más di "bombardeando" laspersonas, que nadie 
libre expresión del pensamiento y ese medios de comunicación. Es una lucha Cuanto más audiencia un programa ferenciada. El gusto del telespectador hoy en díaes capaz de asimilar la mayo
derecho pertenece no solamente a las que pertenece antes que nada a laspro podía conseguir, mejor; los anunciantes -que ahora podía cambiar decanal- pasó ría deellos. Y el bombardeo no viene so
mayorías, a los partidos hegemónicos, pias sociedades, a la opinión pública, a alcanzaban más consumidores y las re a ser tenido en cuenta y lasinvestigacio lo de la televisión, sino de los diarios, 
sino fundamentalmente pertenece a las nuestros pueblos, pues busca implemen des valorizaban sus intervalos comercia nes de audiencia pasaron a dietar el va revistas, radios, conversaciones, etcéte
minorías. tar y profundizar la democracia en el les. Siempre en busca del menor CPM lor de los intervalos comerciales. ra. Según ellos, el proceso de filtraje en 

mundo entero. (Costo Por Millar) de audiencia, las em la asimilación de esos mensajes tiende aLa gran lección histórica de este fin Todavía en busca del mayor mercado 
de siglo, esla necesidad de ir implemen presas inicialmente vivieron lo que Kotler posible, la llamada era del mercado de seleccionar aquellos más simples, lo que 

llama edad del mercado de masastando a nivel mundial el pluralismo, la ¿Esta estrategia está orientada a productos diferenciado ("product-diffe sugiere que lasempresas "se concentren 
("mass marketing"), cuando todo y cualposibilidad deque losindividuos seorga unir a todos los grupos organizados rentiated marketing") perpetuó la ambi en las percepciones de los clientes (pú
quier medio de comunicación era un "Venicen según sus tendencias, sus pensa de la sociedad para Impulsar un pro ción de las redes en ser fuente de todo blico) y no en la realidad del producto". 

mientos y se puedan manifestar yecto de democratización de las co hículo de masas". Al final había mucho para todos. Mientras grandes redes pio Trasladando esta teoría hacia la televi
menos diarios, revistas, radios y canales sión: los programadores deben concenlibremente. Para nosotros el derecho a municaciones? neras, como Globo en Brasil o "las tres 
de TV importantes compitiendo en el trarse en la pequeña fracción dela libre información proviene de un dere grandes" ("Big Three") en Estados UniExactamente; pensamos que eldere mercado, y casi todos ellos disponían decho individual que tiene cada hombre a cho a la comunicación esunderecho re dos -NBC, CBSYABC- pudieron mante mensaje que es efectivamente asimilada 

expresar sus pensamientos sin ningún un gran público. Debido a las pocas op ner ese carácter universal, las nuevas por un grupo específico de la audiencia,conocido como un derecho esencial, así 
tipo de coacción o intimidación. El dere ciones, los profesionales de medios redes, sin una posición definida en el al revés de ofrecer todos los tipos de como es consensual el derecho que tie acostumbraban elegir los vehículos para programas para todos los grupos de aucho a la libre información y dentro de es mercado, nunca pudieron darse ese lujo.ne el hombre a la salud, a la habitación, 
te elderecho al libre ejercicio profesional una campaña publicitaria, de acuerdo En laspalabras de los publicistas ameri diencia. Eso es segmentación, una práca unsalario digno, a una canasta básica. 

con sus características intrínsecas y las tica ya bastante conocida en otrosdel periodista, están estrechamente vin canos Al Ries y Jack Trout "La trampaNosotros partimos del criterio de que ca demandas del producto/servicio: la radio medios.culados a la propia democracia. dela imagen universal puede mantenerloda hombre, para serciudadano, tiene de favorece servicios y otros productos con a tono si usted ya tiene una parcelarecho a estar bien informado sobre lo ceptuales en oposición a los visuales; la El mercado concentrado substancial de mercado. Pero es mortal¿Cuál sería en concreto la nueva que pasa en su pueblo, en su ciudad, en televisión es capaz de demostrar mejor En el caso dela televisión, nuevas lísi usted quiere conquistar una posición aestrategia de la OIP para que no todo supaís, en el mundo. el uso del producto; y la ventaja del me neas de programación dirigidas a públipartir de nada" (Ries & Trout, 1981,quede como denuncias o lamentos? dio impreso essu carácter permanente. p.76). cos reducidos requerían más canales y
¿Cuáles serían las políticas y defini A determinados sectores de la so
ciones claves a adoptar para enfrentar ciedad les interesa el derecho a la In
los graves problemas que tienen los formación, pero soslayan el derecho 
periodistas y que ponen en riesgo los que tienen los pueblos a la comunica "t? no ~é ~.. hace +"'e~ ho:a~ ~cJe esta' 
sistemas democráticos y el propio ción. ¿Qué posición mantiene la OIP 

.' ~Dom in.905 eJe Super-
Rcción .. 

+trado al}, ,e>in moverse, Sin levantarse....:~:~~: , l~:adospluralismo enel que está empeñada la al respecto?
organización? Cuando hablamos del derecho a la ¿Qué esta viendo?toman en cuenta las Esta lucha se sostiene en la medida comunicación estamos hablando de la 
en que nosotros conscienticemos e invo necesidad de que todo el complejo de necesidades básicas que 
lucremos cada vez más a los sectores comunicación, en cada país, asuma un tiene el ser humano a una organizados de las sociedades civiles, compromiso de naturaleza ética y de 
me refiero a la iglesia, los sindicatos, las fuerte contenido moral, veraz, compro vida digna, empleo, 
asociaciones de moradores, a fin de que metido con el interés social y público. estabilidad, salario. 
con un proyecto definamos los objetivos Cuando hablo del derecho a la libre 
a alcanzar a nivel internacional y encada comunicación me refiero a un compromi
uno de lospaíses. Se lo puede hacer por so que debería involucrar a todos los ¡¡¡!¡¡¡¡¡¡m¡¡i~¡!fmmmmi 
ejemplo, presionando a los parlamentos medios, a todos los profesionales de los 
nacionales a adoptar legislaciones que medios y a toda la sociedad de una for
refuercen estos principios, que garanti ma general. Cuando hablo del derecho 
cen la implementación de estos postula a la libre información, me refiero al pro
dos en la práctica, enlocotidiano. ceso de producción, de vehiculación de 

Nuestra intención es realizar un am esa información. Una cosa está muy vin
plio debate, convocando a otras organi culada con la otra; son parte de un pro
zaciones profesionales de periodistas y ceso dinámico, complejo y general; son 
organizaciones afines, para buscar una nociones que se complementan como 
definición de puntos programáticos que hermanos siameses. El derecho a la co
formarían nuestra bandera de lucha. municación enforma amplia implica des
Juntos, parlamentos, gobiernos, institu de la comunicación coloquial hasta la 
ciones de cada país en la lucha contra la comunicación porsatélite. 
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La televisión
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La última novedad de la televisión americana es elanuncio hecho por la mayorempresa de 
televisión delpaís (Tele-Comunications, Inc- TCI-) al señalar quegracias a una nueva 

tecnología de comprensión digital de señales, será capazde ofrecer 500 canales de IVen 
1994(Wate~ & Beach?" 1993). Elnuevo concepto ya ganó el nombre de microcasting 

(dirigido a un público microscópico), en oposición al tradicional broadcasting (depúblico 
amplio) y al moderno narrowcasting (depúblico restricto) ofrecido por la IVpor cable. 

~~;;¡¡¡;;~;~;~;~;¡;¡~;¡;;;;~~~~l~l;¡~;~ili;;;;¡~~;;;;;;;;;~m*¡;;;;;~~~1~;;;~1;;¡¡¡¡;¡;¡;mmm~~~;~;¡~;tmm;¡~~;;;;;;;;;;;;;; 

es compensado por una mayor empatía ting) las empresas del pasado "produ
en relación a laprogramación y anuncios cían en masa, distribuían en masa y pro
publicitarios. movían en masa un único producto paraIlfl g~~~~11.~~!~a~~1I 

En la estructura original de merca todos los compradores" (Kotler, 1986). 
:j:~j:jm:::mj t:U:::~~bhcos-obJetlvo mas restricñ dos de masa, una televisión controlada En el caso de la TV, la programación era 
::::::>:::::::::::.' ··:::::::JIvos, cuyo tamaño reducido 

por anunciantes entregaba programación llenada con una pequeña variedad de 
poco variada para una gran masa públi formatos de programas, distribuidos entmz GUILHERME DUARTE, brasileño. Consultor 

red para una audiencia de masa, quede marketing y análisis de investigaciones de ca, complaciente y ansiosa cada vez por
 
mercado para la empresa de TV por cable más TV. Según Philip Kotler (precursor constituía el producto colocado a la ven

Horiaon Cable 01Micbigan. de las modernas teorías sobre marke- ta para los anunciantes. Por la teoría,
 

La comunicación y la información 
son parte del derecho social, un dere
cho que puede ser afectado por doc
trinas políticas y económicas como el 
neoliberalismo. ¿De qué manera estos 
asuntos preocupan a la OIP y cómo 
considera que esta doctrina influye en 
laexistencia real deestos derechos? 

Nos preocupa la concentración de 
los medios. Representa una amenaza a 
la libertad eje información en la medida 
en que compromete la pluralidad de los 
sistemas informativos. En América Latina 
seproduce el fenómeno de la concentra
ción de los medios de forma muy inten
sa. Esa concentración surge con las 
bases de la privatización de sectores pú
blicos, de vehículos de comunicación 
que tenían una finalidad nolucrativa sino 
de responder a la necesidad de informa
ción sin estar vinculadas a intereses pri
vados particulares. Pensamos que la 
información es un bien social de natura
leza pública, de interés colectivo que no 
pertenece a determinados dueños de los 
medios dedifusión, pertenece a lospue
blos, a lassociedades y por eso no pue
de ser manipulado en función de 
intereses privados particulares. 

Comunicándose 

Los modelos económicos llamados 
neoliberales, no toman en cuenta las ne
cesidades básicas que tiene el ser hu
mano a una vida digna, a un empleo, a 
una estabilidad, a un salario. La imple
mentación de modelos neoliberales que 
se justifican con la realización de ajustes 
de naturaleza meramente económica, 
han producido el desempleo a gran es
cala, el pluriempleo, porque muchas ve
ces con los bajos niveles desalarios hay 
que buscar más de una fuente de traba
jo, o el subempleo en la medida en que 
no se consigue un empleo estable. Las 
personas tienen que buscar una manera 
desobrevivir. 

Hay quienes sostienen que para 
los medios de comunicación las ma
lasnoticias son buenas noticias y que 
los periodistas no hemos sabido ha
cer buen uso de la comunicación. 
¿Qué están haciendo las organizacIo
nes gremiales y enespecial la OIP pa
ra contribuir a que se modifique este 
comportamiento profesional? 

Esmuy común la existencia deperió
dicos de naturaleza sensacionalista que 
muchas veces valoran los hechos a tra-
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vés de una perspectiva meramente pro
pagandista, alarmista, con el interés úni
co de vender y naturalmente eso no es 
bueno. 

Nosotros tenemos en cuenta la neceo 
sidad de, internamente entre los perio
distas, dentro de nuestros gremios, la 
iglesia, asociaciones y también las 
ONG's, implementar un patrón de perio
dismo que tenga en mente, como mate
ria prima, informaciones que tengan que 
ver con la vida de la gente, el proceso 
social, con una una visión constructiva. 
Eso no quiere decir que ignoremos un te
rremoto en cualquier parte del mundo. 

En todo el mundo, en todas las so
ciedades crece la conciencia de que la 
prensa tiene el deber permanente defis
calizar, investigar la acción de losgobier
nos. Una de las tragedias de nuestros 
pueblos, especialmente del tercer mun
do, es la corrupción. Entonces la prensa 
y los periodistas están conscientes de 
que es un deber de los comunicadores, 
los medios, investigar y fiscalizar las de
nuncias del mal uso de los recursos pú
blicos. Ahora mismo en el Brasil, 
estamos orgullosos porque la prensa 
brasileña desarrolló un papel fundamen
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para representar nuestras 
reinvindicaciones, para 
luchar por nuestros intereses 
específicos y también para 
autoregular nuestra propia 
profesión. 

~t~;~;~~~;~¡¡¡~~~~~¡~¡~¡~;~~¡;~~]¡~¡~;~¡~¡~;~¡¡;~;~ 

tal en lasinvestigaciones que culminaron 
con la renuncia del ex Presidente Collor, 
que fue denominado como corrupto. 

Uno delos objetivos esenciales de 
las organizaciones gremiales de los 
periodistas ha sido la defensa profe
sional, situación que cuestionan cier
tos sectores, particularmente en lo 
que corresponde al derecho a la cole
giación, ¿cuál es su opinión al res
pecto? 

Es una vieja discusión en contra de 
lasorganizaciones profesionales, lossin
dicatos, las federaciones, las uniones y 
los colegios profesionales, sustentada 
por algunas personas que pretenden que 
cualquier persona puede ejercer la profe
sión, independiente de ser o no periodis
ta. Yo pienso que es una posición muy 
discutible, especialmente en los países 
donde lasgarantías para el libre ejercicio 
profesional, para la libre expresión, la li
bre información, todavía no están conso
lidadas en una legislación. Yo me 
arriesgaría a decir que aquellos que de
fienden esta tesis les gustaría muchísi
mo desorganizar nuestras categorías 
para reducir nuestra capacidad de lucha. 

Porque los periodistas, especialmen
te losjóvenes periodistas, que pasan por 
lasfacultades universitarias y que tienen 
una formación profesional específica, 
aprenden exactamente el sentido ético 
dela profesión. 

Pertenecemos a una profesión muy 
diferente en diversqs-aspectos y también 
muy compleja. Baste recordar la fuerza y 
el alcance que tiene latelevisión sobre la 
vida, sobre lo cotidiano de las personas. 
Cada vez el periodista requiere de una 
formación profesional, específica, acadé
mica. Por lo tanto, yo:soy de aquellos 
que piensan que deberíamos luchar en 
cada uno de nuestros países para la pre
servación de nuestras organizaciones y 
al igual que los médicos, los ingenieros, 
a quienes se le exige una formación pro
fesional, considero que se debería exi
gira aquel que quiere ser periodista una 
formación académica. Es justo que los 
periodistas tengamos nuestras or
ganizaciones para representar nues
tras reinvindicaciones, para luchar por 
nuestros intereses específicos y también 
para autoregular nuestra propia profe
sión. 

Los nuevos retos, la dinámica so
cial, los vertiginosos cambios tecno
lógicos, demandan reciclar los 
conocimientos. ¿Qué hace la OIP en 
esta materia y cómo deben enfrentar 
los centros académicos esta proble
mática? 

Yo debo confesar que la OIP en los 
dos últimos años ha atravesado momen
tos muy complicados en su vida interna, 
somos parte del contexto de cambios 
muy rápidos y profundos que haocurrido 
en el mundo, especialmente en Europa 
del Este, donde estamos establecidos 
desde 1947. La sede de la OIP estaba 
en Praga, y ahora nos mudamos para 
Madrid y naturalmente estamos involu
crados en este momento encambios que 
está pasando esa región y de cierta for
ma ha perjudicado nuestra relación en 
ciertos campos. 

Nosotros manteníamos programas 
permanentes de formación y perfeccio
namiento profesional que se desarrolla
ban a través del Instituto de Periodismo 
en Berlín, una Escuela en Budapest y 
otra en Praga y teníamos con diversas 
instituciones también cooperaciones en 
este campo; pero debo confesar que en 
este último tiempo por causa de la crisis 
que atravesamos, nuestros programas 
se paralizaron; pero es nuestra intención 
reformular una estrategia eneste campo. 
Pretendemos incluso buscar la coopera
ción de institutos internacionales y de or
ganismos profesionales para establecer 
nexos, por ejemplo tenemos algunos 
proyectos para proponer a CIESPAL, te
nemos también la idea de cooperar con 
IPS y buscar contacto con fundaciones 
europeas que estén interesadas con el 
tema para poder desarrollar unprograma 
amplio que podrá contemplar a periodis
tas de diversas regiones del mundo, es
pecialmente de aquellas que requieren 
de mayor apoyo como son América Lati· 
na, Africa, lospaíses árabes. 

En Africa por ejemplo, los periodis
tas tienen carencia de máquinas de es
cribir mientras los periodistas en otros 
países trabajan en computadora. Tenien
do en cuenta estas grandes diferencias, 
pienso que deberíamos a partir de este 
año definir una nueva estrategia de ac
ción en este campo y renovar nuestro 
compromiso con las reivindicaciones y 
postulados de los periodistas y de las li· 
bertades públicas. • 

¿Quién se queda con la TV
 
por satélite en Asia?
 

JOYANA SHARMA 

La batalla por controlar el mercado televisivo satelital de Asia sepusoal rojo vivo al aliarse 
empresarios de televisión asiáticos, australianos y estadounidenses para comprar Star 1V, 

estación pionera en la televisión satelital, con sede en Hong Kong. 
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@)jrl;:;:········;;;;;;;:IPremiodeestaguerra,parece ser millones de es Los ejecutivos de Star ]V dicen que una de las principales 
:~¡~I:~:~:t 'ir pectadores en el naciente mercadode consumidores razones de su éxito en la región es darse cuenta de que los 
ffll f~:: más grande del mundo: China. Se dice que ya, más asiáticos no quieren más programas occidentales importados. ¡mr' t:::; de 11 millones de viviendas chinas tienen antenas Para las empresas occidentales, entrar en alianza con com
parabólicas para captar los cinco canalesde Star rv: pañías asiáticas tales como 7VB, parece ser la única fama de 

Pero Star ]V no está sola: el principal sistema de televisión poder competir con la exitosa Star rv: 7VB, que va a comenzar 
por cable de Hong Kong, 7VB, anunció una alianza estratégica a transmitir en chino (mandarin) a Taiwan, ya tiene un setvicio 
con el Sistema Tumer -que controla la red de noticias por cable similar para Hong Kong. La cadena es propiedad del magnate 
de CNN con sede en Atlanta-, la del cine de Hong KongSirRun Run 
corporación australiana de TV, la Shaw, que también es dueño de la 
estación de deportes ESPN y la fi mayor productora de cine en len
lial asiática del canal de películas gua china: 7VB; se convirtió en el 
HBo. canal que mayor producción propia 

Sigue a ello, el anuncio hecho posee en el mundo: 12 horas dia
por Rupert Murdoch, empresario rias de programación original, o sea 
australiano de medios de comuni 5.000 horas al año". 
cación que piensa comprar el 22 Murdoch, que se une a la TVE, 
por ciento de la 7VB, con el fin de es propietario de los estudios Fax, 
entrar en el sistema por satélite en con su gran archivo de filmes y 
Asia. además ha estado negociando en 

Star ]V comenzó sus ambicio China los derechos de colecciones 
sas operaciones hace tres años, y de viejos filmes chinos. 
desde entonces ha abierto un gran Star ]V no se duerme sobre los 
mercado en la región. "Star fue la laureles. Ha tratado de lograr acuer
primera", dijo el analista de comu dos en China, país que ve como el 
nicaciones ]ohn Ure de la Universi principal campo de batalla de esta 
dad de Hong Kong. "Ella abrió la ' guerra por la teleaudiencia asiática. 
puerta al sistema por satélite en Asia y China. Ahora todos quie El hecho de que China permita abrir oficinas a StarTv' es 
ren correrpor el camino abierto". sintomático de que el régimen comunista ve que las transmisio

La nueva alianza no es solo una señal del actual dominio de nes de televisión via satélite son imparables. Pero a Star ]V le 
Star ]V en el espacio satelital, sino también del hecho de que podrlan hacer falta programas. Debido a eso, en abril, la firma 
las poderosas firmas occidentales de televisión por satélite no Media Assets, de propiedad de Star, dijo que financiaría la pro
han logrado penetrar por sí solas en Asia. En lo que se conside ducción de 25 películas en lengua china. Con todo, los ejecuti
ra un gran error gerencial, CNNcerró su oficina regional asiática vos de Star ]V creen que tienen un as en la manga: tras la 
de Hong Kong en 1990, poco antes del nacimiento de Star rv: compra por los televidentes de su parabólica, sus programas 
Los analistas dicen que CNN terminó siendo "demasiado esta son gratuitos, mientras que para ver HBO, ESPN y CNN., hay 
dounidensepara el mercado asiático". que pagaruna suscripción mensual. IPS • 
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