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L a revista latinoamericana de comunicación aborda ahora 
en su artículo de portada el comportamiento de los medios 
durante las elecciones presidenciales de noviembre de 

2004 en los Estados Unidos. La coyuntura permitió a la 
ecuatoriana María Helena Barrera-Agarwal -desde Nueva York
reflexionar sobre el papel que jugaron prensa, radio, televisión y 
la web en una elección que, aunque no fue controvertida como la 
de hace cuatro años, despertó interés universal. Junto con los 
candidatos en lisa, los medios volvieron a ser protagonistas en un 
contexto en el que las nuevas tecnologías les asignaron formas 
inéditas de comunicar y transmitir mensajes. 

El argentino José Steinsleger -desde México- contribuyó a la 
tribuna abierta por Chasqui desde hace algunos números, para 
recoger diferentes criterios sobre la labor cumplida por el Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina en sus primeros 45 años de vida. El autor destaca 
el papel trascendental jugado por el CIESPAL a lo largo de su 
vida académica, en la comprensión de la importancia de la 
comunicación para el desarrollo, y la necesidad urgente de hacer 
prensa, radio y televisión con calidad suprema. 

Tras 14 años de democracia en Chile, la figura del exdictador 
Augusto Pinochet vuelve a los titulares, pero ahora como 
consecuencia de su responsabilidad en la violación de los derechos 
humanos durante el régimen que encabezó, así como por los recién 
descubiertos entretelones de corrupción durante su mandato. Los 
medios de comunicación han tenido un papel protagónico en este 
"baño de verdad", y el periodista ecuatoriano Juan Jacobo Velasco 
-desde Santiago de Chile- desarrolla el tema con precisión. 

Abordamos el accionar de la prensa escrita desde dos 
vertientes disímiles: el crecimiento de los diarios sensacionalistas 
de Perú y el fenómeno de EL PAÍS de España, que desde 1978 no 
abandona su posición de liderazgo en una sociedad exigente en 
cuanto al material impreso que diariamente lee. 

En cuanto a la radio, ponemos a consideración un tema de 
enorme actualidad: el de su moderno desempeño, en lo que 
tiene que ver con los instrumentos y rutinas de trabajo, como 
consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías. 

Por fin y en lo relacionado con la televisión, analizamos el 
repentino "boom" de los documentales como mecanismo para 
transmitir a enormes audiencias, no solo información sobre una 
gran variedad de temas, sino sobre cuestiones políticas, a fin de 
influir en los electores mediante un crudo realismo y un ataque 
directo, lejos de la reverenciada imparcialidad y objetividad. 

Otros temas de este número se refieren al futuro de las 
organizaciones como fenómeno comunicacional, las nuevas 
realidades del cine digital que ha archivado usos y costumbres 
que estuvieron vigentes durante casi un siglo, y el potencial de 
la autopista de la información para facilitar la gestión pública y 
municipal en favor de los usuarios. 

En el pliego central de esta edición de Chasqui aparece 
un cuestionario dirigido a los lectores de nuestra revista. 
Anticipamos nuestros agradecimillntos a t040s quiene¡¡p,os 
lo remitan con las respuestas correspondientes. 

CHASQUI 

eIiBmasqii¡
 
W 88 Diciembre 2004
 

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
 
Patricio Zuquilanda D.,
 

Ministerio de Relaciones Exteriores
 
Roberto Passailaigue,
 

Ministerio de Educación y Cultura
 
Héctor Chávez,
 

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
 

Corrección y estilo
 
Manuel Mesa
 

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
 
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-mail: chasqui@ciespal.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 
ACTIVIDADES 

Portada 

4	 Elecciones en Estados Unidos, Telenovela
 
de los medios
 Montúfar (Ecuador), Jaime Mantilla (Ecuador), Pe comunicadores sociales y periodistas, así como de los 
María Helena Barrera-Agarwal dro Armendares (México) y Miguel Rivadeneira gremios profesionales y de las asociaciones que agru

(Ecuador). pan a los medios de comunicación del Ecuador, por lo Opinión 
que se ha convertido en un referente obligado para pro

Los temas abordados fueron: Medios y libertad 14 CIESPAL, 45 años	 fesionales, catedráticos y estudiantes de esta profesión. 
de expresión en las Américas; Marcos legales de la liJosé Steinsleger 
bertad de expresión a nivel internacional y local; Ele Dentro de esta misma línea, el departamento de 

Ensayos	 mentos del Periodismo de Investigación: Conectando Publicaciones adelanta la preparación de otros temas, 
al público con las amenazas a la libertad de expresión; con la ayuda de técnicos y expertos en las diferentes 

18 Pinochet frente a los medios Fortalecimiento y monitoreo de la libertad de expresión áreas del periodismo y la comunicación social, cuyos 
Juan Jacobo Velasco 

y de prensa: Revisando las estrategias establecidas a ni títulos serán dados a conocer oportunamente. 
26 Información, comunicación y globalización, vel internacional y local y ver hasta qué punto los me

El quinto poder dios dan seguimiento; Periodismo y leyes de acceso: El CIESPAL y las video-conferencias Ignacio Ramonet	 Casos de investigación logrados por las leyes de acce
so a la información internacionales y locales; El uso de 

:11 Sobre el quinto poder y el Observatorio de Medios Aprovechando la tecnología de punta 
la computadora y bases de datos para la cobertura de la Mauro Cerbino con que cuenta, en octubre el CIESPAL
libertad de expresión 

PRENSA fue la sede de una video conferencia que 

12 La prensa "chicha" en Perú vinculó al auditorio de la institución con la Univer
Publicaciones 

sidad de Columbia, en Nueva York, en cuyo desarro
llo se presentó el doctor Joseph Stiglitz, Premio No

Mónica Cappellini 

18 Circuló la edición número 10.000, EL PAÍS La importancia del adecuado funciona bel de Economía 2001. de Madrid y su liderazgo miento de las oficinas de comunicación ins-
Juan Varela titucional, en las diferentes entidades públi Stiglitz, pionero en la moderna economía de la infor

cas y privadas, llevó al CIESPAL a preparar dos pu mación, ha desarrollado conceptos como selección adRADIO 
blicaciones tituladas: Comunicación organizacional, versa, riesgo moral y asimetrías en la información, que

46 El trabajo del periodista de radio 
Jon Murelaga Ibarra	 abordajes y perspectivas de análisis, de varios auto actualmente son centrales en el neo-institucionalismo. 

res y coordinado por Mónica Valle; y Comunicación Obtuvo el Nobel junto a George A. Akerlof y A. Mi
TELEVISIÓN 

estratégica para las organizaciones, también de va chael Spence por sus análisis de los mercados con infor
El boom de los documentales 56 mación asimétrica. Durante su video conferencia con el rios autores. Los contenidos de ambas obras abarcan Ángel Rodríguez Kauth 

temas como planificación estratégica de la comuni CIESPAL, el doctor Stiglitz expuso sus teorías y res
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL cación, la imagen empresarial y sus públicos, la co pondió preguntas en vivo ante un auditorio expectante. 

62 Las organizaciones redefinen su futuro municación interna, imagen corporativa y gestión de 
Marcelo Manucci relación con la prensa, la comunicación en las crisis 
INFORMÁTICA institucionales y otras de igual interés. 

68 Descubriendo el cine digital 
Con el mismo empeño: difundir información relati

Carlos Cortés 
va a la comunicación, concluyó la impresión y está a la 

Internet en la gestión pública y municipal venta el libro Manual urgente para radialistas apasio74 
Francisco Ficarra nados, de José Ignacio López Vigil, que con un texto 

claro y didáctico permite aprender a producir, a dominar LENGUAJE 
Errores comunes en el lenguaje periodístico:	 el lenguaje del medio radiofónico y a desempeñarse con 80 
De roles, mitos y términos	 profesionalismo en sus principales géneros y formatos. 
Juan M. Rodríguez Se encuentra también a la venta la publicación Co

municación Social, leyes, estatutos, reglamentos y có82 Periscopio Tecnológico ~	 digos de ética, de Milton Salvador, que es un compen
dio de las normas legales que regulan el trabajo de los cmSPAL 86 Bibliografía sobre Comunicación 

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 

Chasqui 88 • Actividades 
9S 

92 Actividades del CIESPAL 



De Dickson a Lucas:
 

Descubriendo 
Carlos Eduardo Cortés S. • 

ra abril de 2001, en la ciudad de Las Vegas, 

J

el cine cientos de ávidos periodistas, venidos de todo 
el planeta, aguardaban el inicio de la tradicio

nal conferencia de prensa de Sony durante la mayor 
convención mundial de tecnología de televisión, co
nocida como la NAB (por la sigla de la Asociación 
Nacional de Radiodifusores de los Estados Unidos). 
Sorpresivamente, junto a los altos ejecutivos de la 
corporación japonesa apareció George Lucas, el cé
lebre director de la serie cinematográfica Guerra de 
las Galaxias. 

Carlos Eduardo Cortés S., colombiano, comunicador 
social, docente y consultor de nuevas tecnologías. 
Actualmente, editor de la revista TV Technology América 
Latina para !MAS Publishing Group, en los Estados Unidos. 
Correo-e: Ccort4@ao1.com 

ENSAYOS 

mediáticos más diversos en numerosos países, en todos Desde hace una los continentes, y se convierten de esta manera, por su 
peso económico y su importancia ideológica, en los prin
cipales actores de la globalización liberal. Al haberse quincena de años, 
convertido la comunicación (extendida a la informática, 
la electrónica y la telefonía) en la industria estratégica de este cuarto poder 
nuestro tiempo, estos grandes grupos pretenden ampliar 
su dimensión a través de incesantes adquisiciones y pre
sionan a los gobiernos para que anulen las leyes que li fue perdiendo poco 
mitan las concentraciones o impiden la constitución de 
monopolios o duopolios. a poco su función 

La mundialización es también la mundialización de 
los medios de comunicación masiva, de la comunica esencial de contrapoder
ción y de la información. Preocupados sobre todo por la 
preservación de su gigantismo, que los obliga a cortejar 
a los otros poderes, estos grandes grupos ya no se pro
ponen, como objetivo cívico, ser un cuarto poder ni de
nunciar los abusos contra el derecho, ni corregir las dis Quinto poder 
funciones de la democracia para pulir y perfeccionar el 
sistema político. Tampoco desean ya erigirse en cuarto Es necesario, simplemente, crear un quinto poder 
poder y, menos aun, actuar como un contrapoder.	 que nos permita oponer una fuerza cívica ciudadana a 

la nueva coalición dominante. Un quinto poder cuyaSi, llegado el caso, constituyeran un cuartopoder, és
función sería denunciar el superpoder de los medios de te se sumaría a los demás poderes existentes -político y 
comunicación, de los grandes grupos mediáticos,económico- para aplastar a su turno, como poder suple
cómplices y difusores de la globalización liberal. Esos mentario, como poder mediático, a los ciudadanos. La 
medios de comunicación que, en determinadas circuestión cívica que se nos plantea pues, de ahora en ade
cunstancias, no solo dejan de defender a los ciudadalante, es la siguiente: ¿cómo reaccionar? ¿cómo defen
nos, sino que a veces actúan en contra del pueblo en su derse? ¿cómo resistir a la ofensiva de este nuevo poder 
conjunto, tal como lo comprobamos en Venezuela. que, de alguna manera, ha traicionado a los ciudadanos 

y se ha pasado con todos sus bártulos al enemigo? El caso venezolano es paradigmático de la nueva 
situación internacional, en la cual grupos mediáticos 
enfurecidos asumen abiertamente su nueva función 
de perros guardianes del orden económico estableci
do, y su nuevo estatuto de poder antipopular y anticiu
dadano. Estos grandes grupos no solo se asumen co
mo poder mediático, constituyen sobre todo el brazo 
ideológico de la globalización, y su función es conte
ner las reivindicaciones populares que tratan de adue
ñarse del poder político (como logró hacerlo, demo
cráticamente, en Italia, Silvio Berlusconi, dueño del 
principal grupo de comunicación transalpino). 

Medios de comunicación masiva y globalización 
liberal están íntimamente ligados. Por eso, es urgente 
desarrollar una reflexión sobre la manera en que los 

Televisión digital nuevo integrante del cuarto poder 
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Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique 

tienden cada vez más a agruparse en el seno de inmen
sas estructuras para conformar grupos mediáticos con 
vocación mundial. Empresas gigantes como News 
Corps, Viacom, AOL Time Warner, General Electric, 
Microsoft, Bertelsmann, United Global Com, Disney, 
Telefónica, RTL Group, France Telecom, etc., tienen 
ahora nuevas posibilidades de expansión debido a los 
cambios tecnológicos. La revolución digital ha derriba
do las fronteras que antes separaban las tres formas tra
dicionales de la comunicación: sonido, escritura, ima
gen. Permitió el surgimiento y el auge de Internet, que 
representa una cuarta manera de comunicar, una nueva 
forma de expresarse, de informarse, de distraerse. 

Desde entonces, las empresas mediáticas se ven 
tentadas de conformar grupos para reunir en su seno 
a todos los medios de comunicación tradicionales 
(prensa, radio, televisión), pero además a todas las 
actividades de lo que podríamos denominar los sec
tores de la cultura de masas, de la comunicación y la 
información, Estas tres esferas antes eran autónomas: 
por un lado, la cultura de masas con su lógica comer
cial, sus creaciones populares, sus objetivos esencial
mente mercantiles; por el otro, la comunicación, en 

el sentido publicitario, el marketing, la propaganda, la 
retórica de la persuasión; y finalmente, la infonnación 
con sus agencias de noticias, los boletines de radio o 
televisión, la prensa, los canales de información con
tinua, en suma, el universo de todos los periodismos. 

Estas tres esferas, antes tan diferentes, se imbrica
ron poco a poco para constituir una sola y única es
fera ciclópea, en cuyo seno resulta cada vez más di
fícil distinguir las actividades concernientes a la cul
tura de masas, la comunicación o la información. Por 
añadidura, estas empresas mediáticas gigantes, estos 
productores en cadena de símbolos multiplican la di
fusión de mensajes de todo tipo, donde se entremez
clan televisión, dibujos animados, cine, videojuegos, 
CD musicales, DVD, edición, parques temáticos es
tilo Disneylandia, espectáculos deportivos, etc. 

Dos características 

En otras palabras, los grupos mediáticos poseen 
de ahora en adelante dos nuevas características: 

Primera característica, se ocupan de todo lo con
cerniente a la escritura, de todo lo concerniente a la 
imagen, de todo lo concerniente al sonido, y difunden 
esto mediante los canales más diversos (prensa escri
ta, radio, televisión hertziana, por cable o satelital, vía 
Internet y a través de todo tipo de redes digitales). 

Segunda característica, estos grupos son mundia
les, planetarios, globales, y no solamente nacionales, 
regionales o locales. 

En 1940, en una célebre película, Orson Welles 
arremetía contra el superpoder del Ciudadano Ka
ne» (en realidad, el magnate de la prensa de comien
zos del siglo XX, William Randolph Hearst). Sin 
embargo, comparado con el de los grandes grupos 
mundiales de hoy, el poder de Kane era insignifican
te. Propietario de algunos periódicos en un solo país, 
Kane disponía de un poder ínfimo (sin por ello care
cer de eficacia a nivel local o nacional en compara
ción con los archipoderes de los megagrupos mediá
ticos de nuestro tiempo). 

Estas megaempresas contemporáneas, mediante me
canismos de concentración, se apoderan de los sectores 
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La televisión obligó 

al cine a cambiar 
. ~ su proporcton 

de pantalla, a fin 

de atraer 

espectadores 

Lucas afirmó: "puedo decir, con seguridad, que 
nunca volveré a hacer una película en filme". Y rela
tó su experiencia con el sistema de alta definición di
gital CineAlta, de Sony/Panavision, al grabar, en vez 
de filmar, el Episodio 11 de la Guerra de las Galaxias. 

Estas declaraciones, venidas de uno de los direc
tores más representativos de la industria cinemato
gráfica, partieron en dos la historia del cine, y le 
abrieron la puerta grande al incipiente cine digital. 

Un año antes, Lucas había iniciado las pruebas de 
estas cámaras en sus empresas Lucasfilm Ltd. e In
dustrial Light & Magic (ILM), una división de Lu
cas Digital Ltd. 

Para entonces, sus declaraciones habían sido más 
conservadoras, pero muy significativas: "las pruebas 
me han convencido de que el aspecto y la sensación 
familiares del cine están completamente presentes en 
este sistema digital, y que la calidad de la imagen en
tre ellos dos es indistinguible en la pantalla grande". 

Disputas entre cine y televisión 

Las industrias de cine y televisión han estado en
frascadas en disputas desde que la pequeña pantalla 

INFORMÁTICA
 

irrumpió en la vida de los ciudadanos urbanos en los 
años 1940 y 1950. Tanto es así, que la televisión 
obligó al cine a cambiar su proporción de pantalla, a 
fin de atraer espectadores. 

El ingeniero inglés William Kennedy Laurie 
Dickson desarrolló el primer filme en el laboratorio 
de Thomas Edison, en Menlo Park, Nueva Jersey, en 
noviembre de 1890. 

Tras analizar los usos del celuloide y asociarse 
con George Eastman, Dickson creó el kinetógrafo y 
filmó los primeros cinco segundos de película en 
movimiento. 

El kinetógrafo se introdujo comercialmente en 
octubre de 1892 y generó el estándar de la fotogra
fía actual y de la cinematografía inicial: el filme de 
35rnm, de Eastman. 

Los cuadros del filme usado por Dickson eran de 
una pulgada de ancho por 3/4 de pulgada de alto. Es 
decir, cuatro partes horizontales por tres verticales. 

Así nació la actual proporción (relación de aspec
to o aspect ratio) de la televisión analógica: 4:3 ó 
1,33:1. En 1941, el NTSC (National Television Sys
tem Cornmittee), unidad federal encargada de defi
nir el estándar televisivo para los Estados Unidos, 
adoptó dicha proporción, que era la usada entonces 
por la industria fílmica. 

El control central 
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De la tecnología superada...... 

En América Latina
 

los cineastas se han
 

introducido de lleno
 

en los terrenos 

digitales 

La captura de los públicos 

El éxito televisivo obligó a Hollywood, en los 
años 50, a idear un atractivo diferenciador que mo
viese al público a ir al cine, en vez de quedarse en 
casa viendo televisión. 

La idea que llegó para quedarse fue la pantalla 
ancha, con técnicas que aún recordamos como 
Cinemascope, Cinerama o VistaVision, cuyas 
proporciones han variado de 1,66: 1 hasta 2,4: 1, 
aunque el cine contemporáneo suele rodarse a no 
menos de 1,85:1. 

El resultado de la pantalla ancha fue una experien
cia visual más envolvente, debido a que se relaciona 
mejor con el rectángulo del campo visual humano: 
140 grados en el eje horizontal y 90, en el vertical. 

La proporción 1,78:1 ó 16:9 - como se la conoce 
mejor - corresponde a un promedio entre las diver
sas pantallas anchas cinematográficas y fue adopta
da como parte del estándar internacional de televi
sión de alta definición (HDTV), en 1984. 

Hasta ese momento, la HDTV no era digital. Se 
había buscado como el Santo Grial televisivo desde 
los años 1930, y la obtuvo la Japan Broadcasting 
Corporation, NHK, en forma analógica, desde 1964. 

en Francia!); que el Parlamento vote leyes discrimina
torias para ciertos sectores de la población (como ha 
sucedido en los Estados los Unidos durante más de un 
siglo, respecto de los afro-estadounidenses y sucede 
actualmente respecto de los oriundos de países musul
manes, en virtud de la Patriot Act); que los gobiernos 
implementen políticas cuyas consecuencias resultarán 
funestas para todo un sector de la sociedad (como su
cede, en la actualidad, en numerosos países europeos, 
respecto de los inmigrantes indocumentados). 

Cuarto poder 

En un contexto democrático semejante, los perio
distas y los medios de comunicación, a menudo, han 
considerado un deber prioritario denunciar dichas vio
laciones a los derechos. A veces, 10 han pagado muy 
caro: atentados, desapariciones, asesinatos, como aún 
ocurre en Colombia, Guatemala, Turquía, Pakistán, 
Filipinas, y en otros lugares. Por esta razón, durante 
mucho tiempo se ha hablado del cuarto poder. 

Ese cuarto poder era, en definitiva, gracias al senti
do cívico de los medios de comunicación y al coraje de 
valientes periodistas, aquel del que disponían los ciuda
danos para criticar, rechazar, enfrentar, democrática
mente, decisiones ilegales que pudieran ser inicuas, in
justas, e incluso criminales contra personas inocentes. 
Era, como se ha dicho a menudo, la voz de los sin-voz. 

Desde hace una quincena de años, a medida que 
se aceleraba la globalización liberal, este cuarto po
der fue vaciándose de sentido, perdiendo poco a po
co su función esencial de contrapoder. Esta evidencia 
se impone al estudiar de cerca el funcionamiento de 
la globalización, al observar cómo llegó a su auge un 
nuevo tipo de capitalismo, ya no simplemente indus
trial sino predominantemente financiero. En suma, 
un capitalismo de la especulación. En esta etapa de la 
globalización, asistimos a un brutal enfrentamiento 
entre el mercado y el Estado, el sector privado y los 
servicios públicos, el individuo y la sociedad, 10 ínti
mo y 10 colectivo, el egoísmo y la solidaridad. 

El verdadero poder, en la era de la globalización li
beral, es detentado por un conjunto de grupos econó
micos planetarios y de empresas globales, cuyo peso 

ENSAYOS
 

Los medios 
de comunicación 
han sido un recurso 
de los ciudadanos 
contra el abuso 
de los poderes 

en los negocios del mundo resulta a veces más impor
tante que el de los gobiernos y los Estados. Ellos son 
los nuevos amos del mundo que se reúnen cada año en 
Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, e 
inspiran las políticas de la gran Trinidad globalizado
ra: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y 
Organización Mundial del Comercio. 

Es en este marco geoeconómico donde se ha pro
ducido una metamorfosis decisiva en el campo de 
los medios de comunicación masiva, en el corazón 
mismo de su textura industrial. 

Conglomerados mediáticos 

Los medios masivos de comunicación (emisoras de 
radio, prensa escrita, canales de televisión, Internet) 

La radio, integrante del cuarto poder 
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Información, comunicación y globalización
 

E quinto poder
 

Ignacio Ramonet •	 y dictatoriales, donde el poder político es el principal 
responsable de todas las violaciones a los derechos 
humanos y de todas las censuras contra las libertades. 

a prensa y los medios de comunicación han si

do, durante largos decenios, en el marco demo Pero también en los países democráticos pueden
 
crático, un recurso de los ciudadanos contra el cometerse abusos graves, aunque las leyes sean vota


abuso de los poderes. En efecto, los tres poderes tra das democráticamente, los gobiernos surjan del sufra
dicionales -Iegislativo, ejecutivo y judicial- pueden gio universal y la justicia - en teoría - sea independien
fallar, confundirse y cometer errores. Mucho más fre te del ejecutivo. Puede ocurrir, por ejemplo, que ésta 
cuentemente, por supuesto, en los Estados autoritarios condene a un inocente (¡cómo olvidar el caso Dreyfus 

j Ignacio Ramonet, español, director de Le Monde 
Diplomatique, Profesor de Teoría de la Comunicación, 
Universidad Denis-Diderot, París-VII. Chasqui 88 . Ensayos 

......a la nueva tecnología digital 

Por su parte, los grandes acuerdos de estandariza Por supuesto, Lucas no fue el único que vio las 
ción digital se lograron en el seno de la Unión Inter ventajas de usar la HDTV en la industria de Holly
nacional de Telecomunicaciones (UIT), cuando se wood. La comunidad de cine independiente en los 
acordó, en 1997, un nuevo estándar global para la te Estados Unidos ya había comprobado las ventajas 

ledifusión digital terrena (DTTB), que resultaría en	 de la adquisición en alta definición (HD), y para el 
año 2000 ya estaba en auge el uso de cámaras de la llamada DTV o televisión digital, y en la conver
HD, portátiles, para abaratar costos de producción y gencia de un solo estándar de producción para 
obtener resultados sorprendentes. HDTV basado en el formato High Definition Com

mon Image (HD-CIF). En América Latina también los cineastas se ha
bían introducido de lleno en los terrenos digitales. El estándar describía una técnica revolucionaria 
En 2001, durante el Tercer Festival de Cine Indecapaz de ofrecer casi el doble de resolución de los 
pendiente de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo 

estándares en los sistemas de televisión en color, sin 
De Angelis, vicepresidente de la Asociación de Di

distorsiones de imagen y color. 
rectores de Fotografía de la República Argentina, 
afirmó: 

Formato único de captura de imágenes 
La polémica entre imagen filmica y digital no 

existe. Esta nueva posibilidad generó una revoluLa Recomendación 709 de la UIT estableció 
ción técnica y expresiva, una gran oportunidad pauna resolución, igualo mejor que el estándar de 
ra los jóvenes que pueden, con una gran simpleza película de 35mm y hasta 16 canales de sonido 
de recursos y mediante cualquier cámara digital, 

con calidad digital. El formato HD-CIF quedó ca
ampliar su material a 35mm y exhibirlo en salas 

racterizado como un formato único de captura de 
comerciales. 

imágenes de alta definición para cualquier aplica
El video digital nos ofrece una posibilidad que el ción, el cual usa una sola matriz de muestras 

cine no tenía hasta este momento, su versatilidad. (1080 por 1920) independiente del número de 
Como soporte permite filmar en cualquier parte y acampos y cuadros usados. 
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cualquier hora, con mínimos elementos de produc
ción, sobre todo en cuanto al equipamiento de luces. 

Para la posproducción, los equipos digitales per
miten transgredir los tiempos que se manejaban 
normalmente, como nunca antes había sucedido, 
con un plus ineludible, además: el sentido creativo 
al que no podemos renunciar. 

También hay, por supuesto, puristas y opositores 
que no admiten la digitalización del cine. Pero, es un 
hecho que el llamado Digital Cinema es un resulta
do principal de la convergencia tecnológica y corpo
rativa del siglo XX. 

Coexistencia cine-video-web 

Alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones, 
condujeron a la coexistencia de cine, video e Inter
net, como las tres bases de una emergente industria 
contemporánea basada en televisión digital (DTV), 
el formato de alta definición (HDTV) y el soporte de 
DVD (video digital versátil). 

En cierta forma, los ires y venires de dos indus
trias competidoras terminaron tomando lo mejor de 
cada una, la proporción 16:9 del cine y la alta defi
nición de la DTV, para unirse en un cine digital que 
aún no muestra todas sus posibilidades, incluyendo 
la distribución planetaria vía Internet y la exhibición 
mediante proyectores digitales que eliminan por 
completo la necesidad de la copia fílmica de 35mm. 

Como lo describiera Mitsuru Ohki, vicepresidente 
de Sony: 

Solía estar seguro de que cuando iba a COM
DEX, CES y NAB (las principales convenciones co
merciales de tecnología de información, electrónica 
doméstica y equipamiento de radiodifusión, respec
tivamente), encontraría representados mercados 
muy diferentes. 

Eso ya no es así. Estamos viendo la integración 
no solo entre industrias, sino entre los mundos ciber 
y real, que marcan el inicio de la era de la banda 
ancha. 

Si usted fue a ver el Episodio II de la Guerra de 
las Galaxias y nunca notó que se trataba de video di
gital' quedará más sorprendido al ver el Episodio III, 
gracias al perfeccionamiento de un proceso esencial 
que elimina las diferencias de percepción entre cine 
y video: el etalonaje. 

El estudio digital 

¿Cárcel a Pinochet en Chile? 

probidad. Sus seguidores recitaban como un man
tra el aprecio que le tenían por la modernización 
que le había heredado al país y su honestidad. Pero 
cuando se enteraron de las platas escondidas, algu
nos se rasgaron las vestiduras, medios de comuni
cación incluidos, y apoyaron las investigaciones 
que inició la justicia. 

Ante el apremio, Pinochet aceptó acudir a los 
tribunales para ver, por primera vez, a un juez. El 
hecho marcaba un precedente, pues él mismo usa
ba un tribunal como herramienta para lavar su ima
gen, un activo tanto o más importante que su lega
do. Pero ese tipo de recursos también tenía un cos
to, que era dejar en evidencia que sí podía partici
par de un proceso legal en su contra. Es así como 
ahora, en lugar de un juicio, con el desafuero tiene 
enfrente la retahíla de procesos que han aguardado 

ENSAYOS
 

Frente aldedo acusador 
de la opinión pública, 
Pinochet tiene pocas 
posibilidades 
de una estrategia 
comunicacional 
exitosa 

más de dos décadas, comenzando por su participa
ción en el operativo multinacional conocido como 
Operación Cóndor. 

Para justificar sus fondos, esgrimió tres argu
mentos, uno de los cuales se basa en la utilización 
de gastos reservados, lo que ha generado una reac
ción negativa de la opinión pública que percibe 
que el uso de esos dineros es sinónimo de robo. 
Cerca del 85 por ciento de ella considera que Pino
chet se apropió indebidamente de recursos estata
les. Esta percepción tuvo un impacto directo en los 
medios de comunicación, incluso en los que tradi
cionalmente apoyaron al ex dictador, que comen
zaron de a poco a darle la espalda. Así, frente al 
aislamiento y el dedo acusador de la opinión públi
ca, Pinochet tiene pocas posibilidades de armar 
una estrategia comunicacional exitosa. O 
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Protagonistas del 118/1973 

un canal de televisión en Miami para autoproclamar
se angelito? Nada más que la justificación para que, 
en un fallo apretadísimo, la Corte Suprema chilena 
diera inicio a la posibilidad cierta de juzgar al ex dic
tador. Ello y una opinión pública totalmente volcada 
en su contra. 

Su segundo desafuero es el último eslabón de 
una cadena de reveses mediáticos que le dieron 
un giro de 180 grados a sus últimos días. Hasta 
1998 tenía asegurado un buen pasar como sena
dor vitalicio, manteniendo una posición cercana 
con los medios de comunicación que siempre lo 
respaldaron. Pero su visita a Londres y su poste
rior detención lo obligaron a aceptar volver a su 
tierra para enfrentar los juicios por violaciones a 
los derechos humanos. Eso significaba un revés 
enorme, porque tener que presentarse en tribuna
les era una especie de afrenta que, hasta antes de 
Londres, el ex general había logrado esquivar con 
precisión de relojero, siguiendo la táctica de no 
reconocer responsabilidad por los crímenes. A 
ello, claro, contribuían los medios de comunica

ción afines a Pinochet, que, si bien por primera 
vez reconocían que debía ser juzgado por temas 
vinculados con los derechos humanos, adscribían 
a la tesis de que tenía que ser devuelto a Chile. 

La impresentable demencia senil con la que evi
tó presentarse ante los juzgados generó un antes y un 
después que, aparentemente, le devolvía la tranqui
lidad. Primero, porque lograba evitar ser juzgado. Y 
segundo, porque la opción de un retiro voluntario 
llevaba implícita la necesidad de aislarse de los me
dios de comunicación. 

Dos hechos tiraron abajo sus certezas. Las decla
raciones a Telemundo en 2003, en las que evidencia 
una lucidez que se desdice de su supuesta demencia, 
y la aparición, como parte de una investigación del 
Senado de los Estados Unidos por los atentados del 
ll-S, de las cuentas en el banco Riggs por entre cua
tro y ocho millones de dólares, de las que habría he
cho transferencias justo en la época en que argumen
taba su locura temporal. 

Cuando se enteraron 
deldinero escondido, 
algunos se rasgaron 
las vestiduras 
y apoyaron las 
investigaciones que 
inició la justicia 

El cine digital crea
 
un cambio profundo
 

en la forma en que
 
las películas 

" se envtan, 
distribuyen y 

exhiben 

Entendido como el proceso de corrección de la 
intensidad del color de cada plano de una película, a 
fin de brindarle continuidad visual al conjunto o de 
conseguir un efecto visual determinado, el etalonaje 
electrónico podría verse como el gran logro contem
poráneo de la alta definición de televisión aplicada 
al cine. 

El cine digital también está creando un cambio 
profundo en la forma en que las películas se envían, 
distribuyen y exhiben. El creciente consumo de re
productores de DVD, proyectores digitales y panta
llas de plasma, ya ha modificado la propia manera 
en que el cine industrial se produce. 

INFORMÁTICA
 

Editando con ordenadores 

Al mismo tiempo, surgen nuevos modelos de ne
gocio y campos de aplicación: almacenes, aeropuer
tos, museos, parques temáticos, zoológicos, corpora
ciones, centros de convenciones, escenarios deporti
vos, universidades y escuelas, han ido cambiando su 
forma de comunicarse con los usuarios y los em
pleados, gracias a las aplicaciones de cine digital en 
pantallas grandes y gigantes. 

Renacer del cine independiente 

El cine independiente ha visto renacer sus espe
ranzas en los últimos años, con la posibilidad de 
crear sistemas de producción y distribución de costo 
relativamente bajo, e incluso abrir exhibiciones pro
pias por fuera de los circuitos comerciales. 

Curiosamente, en junio de 2004, durante la feria 
Cine Gear Expo, Panavision introdujo la cámara de 
cinematografía electrónica Genesis. Sin que hasta el 
momento exista una explicación convincente, esta 
maravilla tecnológica se tomó demasiado en serio su 
carácter de génesis de la cinematografía. 

En plenos tiempos de alta definición y panta
lla ancha de 16:9, estandarizados en todos los 
sectores industriales, Panavision se dio el lujo de 
retomar los remotos orígenes de la cinematogra
fía en el kinetógrafo de Dickson: su relación de 
aspecto es 4:3. O 
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