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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. 
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EI trabajo 
del periodista 
de radio 

Jon Murelaga Ibarra • 

Con el comienzo de un nuevo siglo, medios co
mo la radio se plantean la disyuntiva de man
tener el tradicional proceso de elaboración 

analógica y difusión de la programación o evolucio
nar hacia vías digitales. Todo parece indicar que los 
ceros y los unos acabarán insertándose en el mundo 
radiofónico, a tenor de lo que está ocurriendo en otros 
medios como la televisión. El futuro que se plantea 
desde este presupuesto, por tanto, es apasionante, si 

Jon Murelaga Ibarra, español, investigador y 

tenemos en cuenta las ventajas del complejo digital y 
la ocasión de introducir nuevos contenidos y un ma
yor servicio al oyente. 

Las cadenas de radio, por lo menos las que tie
nen una gran difusión, comienzan a dar ese salto ha
cia la modernidad y empiezan, aunque por el mo
mento a un ritmo lento, a sacrificar métodos analó
gicos por instrumentos digitales. Este proceso de di
gitalización toma cuerpo de dos modos. Por un lado 
está la digitalización en la emisión y recepción, y 
por otro lado, la transición binaria en el proceso de 
elaboración o producción radiofónica. Este artículo 

Las funciones respecto a cada pista son move 
(mover), erase (borrar), name in (poner nombre), 
divide (dividir) y combine (combinar). Si a esto le 
agregamos que el mismo aparato pone un número 
para cada pista, las utilidades del sistema son vi
sibles. Esto en lo que se refiere a cada pista en 
concreto, pero el mini-disc también permite ac
tuar respecto al contenido total del disco, reali
zando las funciones de name in (nombre genérico 
del contenido total del disco), all erase (borrado 
total del contenido del disco) y name erase (bo
rrar nombre genérico del disco). Este nombre ge
nérico podría ser, por ejemplo, las siglas del sin
dicato en donde se cubrió una rueda de prensa. No 
está de más decir, aunque ya puede quedar enten
dido, que todas estas funciones se realizan en una 
pantalla incorporada el aparato mini-disco Las te
clas al servicio del usuario son las mismas, por 
ejemplo, que las del cassette (play, stop, pause, 
rec, rew, ff y eject). 

Un ejemplo práctico 

La utilización de este sistema se puede reflejar 
en el siguiente ejemplo. Para cubrir una rueda de 
prensa se utiliza una grabadora mini-disc y se 
decide sacar el corte de voz que se encuentra en 
el minuto 16 y 40 segundos. El procedimiento se
ría igual al analógico: controlar el momento justo 
con el cuentavueltas. El instrumento permite lle
gar a ese punto en un breve espacio de tiempo 
(sin perder tiempo rebobinando), sino solo apre
tando pause en el momento deseado. 

Mediante una ruleta y un botón se indica que 
se quiere dividir (divide) y se repite la función en 
el momento donde se desea finalizar el corte de 
voz. Una vez que se tiene el momento, se da un 
nombre con la función name in que por ejemplo 
podría ser corte 1 con el abecedario que aparece 
en pantalla. Esta labor que el sistema digital reali
za de manera muy precisa puede llevar, con un po
co de maña, un minuto para un corte de 20 segun
dos. El corte está listo para ser emitido y ahorra el 
engorroso trabajo de encontrar una bobina en la 
redacción e insertarla más tarde en otra bobina 

R A O I O
 

con un tren de voces. No cabe duda que es un ade
lanto para agilizar la labor de los profesionales y 
que tiene un sinfín de posibilidades, tales como 
grabar las cuñas publicitarias en un disco, alterar 
el orden de estos, seleccionar con rapidez y preci
sión el contenido del disco y tener una total acce
sibilidad de los contenidos. 

Pero no es este el único formato de grabación di
gital, puesto que en el mercado también existen siste
mas como el DAT (Digital Audio Tape). Se trata de 
una cinta un poco más pequeña que la analógica. Al 
tratarse de una cinta el mayor inconveniente es la pre
cisión en la búsqueda, aunque su alta calidad la hace 
un instrumento útil para la grabación, por ejemplo, de 
conciertos. 

La documentación sonora 

Siempre se ha dicho que la radio es el medio 
que pierde el contenido informativo tan rápido co
mo lo difunde. Nadie o muy poca gente graba los 
programas y luego los colecciona, como ocurre 
con la televisión. Las mismas emisoras, en muchos 
casos, no saben qué hacer con sus archivos y ni ha
blar de las preocupaciones que acarrea el buscar 
un lugar para almacenar lo difundido. Para solven
tar estos problemas, hoy en día se plantean unas 
posibilidades o hipótesis. Por un lado, solo que
darse con el material realmente sugerente para una 

El antiguo puesto de trabajo 

becario predoctoral del Gobierno Vasco. Profesor 

J 
Chasqui 88· Radiode tecnología de los Medios Audiovisuales en la Chasqui 88· Radio SI

Universidad del País Vasco (UPV-EHU). 46 
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El operador y la consola central 
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disyuntiva de mantener 
el tradicional proceso 
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apuestan por ellas por su bajo costo. Por otro lado, es
tán las grabadoras conectadas a un micrófono que por 
lo general ofrecen una grabación más precisa, limpia 
y aceptable, si el uso que hacemos de ella es el correc
to. Su desventaja es su alto costo. Se trata de dos ins
trumentos analógicos que por este carácter ofrecen 
una calidad general inferior a la digital. No es de ex
trañar por tanto que en el futuro, un futuro no muy le
jano, las emisoras opten por incorporar sistemas de 
grabación digitales como puede ser el mini-disco Por 
un precio similar o un poco superior al de las graba
doras grandes, se ganaría en calidad de audio digital, 
facilidad de manipulación y posibilidad de reescucha 
sin afectar la grabación, como ocurre hoy en día con 
el formato analógico. 

Es cierto que, como casi todos los instrumentos 
digitales, el mini-disc también tiene que mejorar su 
calidad, pero parece a priori un elemento propicio 
para la radio. Su manejo no es difícil, por lo que los 
profesionales del medio radiofónico no tardarían 
mucho en acoplarse a él. Este nuevo instrumento 
cuenta con funciones utilísimas para el usuario, que 
en este caso es el profesional de radio. A grosso mo
do, estas funciones se podrían dividir en dos, por un 
lado lo realizable respecto a todo el contenido del 
disco y por otro las opciones respecto a tracks o pis
tas concretas. Cada pista representa un subcontenido 
concreto, como cada canción en un CD (una canción 
= una pista o un track). 

Radio 

se centrará en este último punto que, para el perio
dista o el comunicador, puede ser tan interesante co
mo el primero para el oyente. 

El comienzo de esta transición tiene su punto de 
partida con la irrupción en los medios del teletipo y 
los primeros ordenadores, que comenzaron a amue
blar las emisoras diez años después que las redaccio
nes de los periódicos. Hoy en día sería inimaginable 
una redacción sin ordenadores, puesto que han su
puesto un avance significativo en el proceso de ela
boración de la noticia, una mayor accesibilidad a los 
datos, un almacenamiento más cómodo y, en gene
ral, un mayor orden en el lugar de trabajo. El cam
bio, no obstante, no fue sencillo, ni lo sigue siendo 
hoy en día, ya que muchos locutores y periodistas de 
radio tuvieron que cambiar sus viejas máquinas de 
escribir y acomodarse a los ordenadores. Fue el pri
mer cambio de mentalidad laboral que tuvo su con
tinuación con el cada día más utilizado teléfono mó
vil, los nuevos formatos de grabación, producción y 
difusión en mini-disc o en disco duro. 

Todo parece indicar que, salvo algunas excepcio
nes, todas las emisoras que se precien de tener cierta 
importancia tienen informatizadas sus redacciones. 
Las ventajas de esta informatización se podrían resu
mir en los siguientes puntos: mayor agilidad a la ho
ra de recuperar un documento, posibilidad de realizar 
cualquier tipo de cambio en cualquier momento, op
ción de conectar un ordenador desde el locutorio del 

Entrevista en vivo 
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Todas las emisoras
 
que se precian de
 
cierta importancia
 
tienen informatizadas
 
sus redacciones 

director con otro/s de la redacción, accesibilidad a In
ternet, cálculo de minutos en función del texto escri
to que realiza automáticamente el ordenador, limpie
za y legibilidad óptimas de los textos. 

Estas serían a grosso modo algunas de las venta
jas que los profesionales del medio radiofónico han 
encontrado con la implantación de los ordenadores 
en las redacciones. No obstante, en muchos casos, 
esta transición de la máquina de escribir al ordena
dor ha sido difícil, puesto que los hábitos y las ruti
nas de producción han tenido que cambiarse y de 
igual modo los profesionales reciclarse para acomo
dar sus tareas a las nuevas exigencias y a los nuevos 
instrumentos de trabajo. 

Internet y radio 

No se pasar por alto el omnipresente instrumento 
de Internet, ahora que se analizan las ventajas de la 
inserción de la informática en las redacciones. "Ser 
o no ser", este podría ser el título de la película del 
siglo actual que en materia informática comenzó ha
ce 10 ó 15 años. No se podrá aquí desgranar las ven
tajas de este instrumento para el usuario de a pie, pe
ro sí para el profesional del medio radiofónico. Se 
trata, no cabe la menor duda, del mayor invento de 
los últimos 50 años, con perdón de las demás crea
ciones, y del mayor invento por capacidad aglutina
dora y perspectiva de crecimiento de la historia. 
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agencia sobre la nota de prensa que ha difundido la El proceso administración colombiana que dice: "esta maña
na, el poblado X fue brutalmente arrasado por pa
ramilitares. Por el momento se desconoce el númede digitalización 
ro de víctimas y aunque tampoco se pueda confir
mar, los primeros indicios y la localización hacen toma cuerpo de suponer que la matanza ha sido perpetrada por 
fuerzas paramili tares" . dos modos: en la Con estos argumentos se cuenta con la noticia, .. " ." pero faltan los nombres. En este caso se puede acceemisum y recepcton der por Internet a medios colombianos para investi
gar, para ver si ellos cuentan con más información. 
Pero, claro, la noticia tenía que estar hecha para y en la elaboración o 
ayer, el inevitable yugo de la radio. No se puede in
vestigar, ampliar la noticia ni enriquecerla, por lo producción radiofónica que se usa lo que se tiene, que en sí es casi nada, ex
cepto que en el poblado X ha muerto un número de 
personas, sin concretar por el momento, por la ac
ción todo parece indicar de los paramilitares, aunque 
podrían haber sido las FARC, el mismo ejército o los 

Internet es a priori el mayor competidor en estos narcotraficantes. 
momentos de las agencias de noticias. Es la actuali Después de este ejemplo, que al fin y al cabo no 
dad en un segundo, es el gran hermano de la noticia es más que la desventaja de la inmediatez, que a ve
mundial. Los profesionales de la radio lo saben y lo ces las noticias quedan a medias, hay una cara ama
comienzan a utilizar como medio de información ble. Esta no es otra que la búsqueda con tiempo pa
que ofrece un sinfín de posibilidades de actuación; ra la realización de un reportaje, por ejemplo. En es
la información puede ser cotejada por el profesional, te caso sí, con tiempo y sin prisas la búsqueda pue
de modo que no se quede con la primera noticia, la de ser gratificante y efectiva. Por mantener el empla
red posibilita la ínter actuación, por lo que se puede zamiento del anterior caso, el profesional puede en
pedir información para luego ser utilizada o no. riquecer su producto, aunque solo le hayan concedi
Existe la posibilidad de acceder a páginas de sindi do minuto y medio en buscar información que pro
catos, instituciones, asociaciones de todo tipo, colec ceda del más allá, del otro lado del Atlántico, pues
tivos..., enviar o recibir textos a/de otro usuarios, en to que las cosas se ven muy diferentes desde un lado 
viar o recibir audio... y desde el otro, y el ángulo siempre es fundamental. 

Todos estos puntos reflejan las enormes posibili Esta sería una pequeña explicación que podría ser 
dades del medio, pero al igual que existe una cara, más extensa, pero por motivos de espacio termina 
la mera existencia de la lógica muestra una cruz que aquí, en cuanto al uso radiofónico de Internet. 
en el mundo de la radio toma el nombre de tiempo. 
Existe un caso tan típico como utilizado o utiliza Móviles para trabajar 
ble: se tiene que cubrir una noticia sobre una matan
za en Colombia. Un poblado ha sido arrasado, se Otro medio que abre fronteras es el teléfono móvil, 
gún el gobierno, por los paramilitares. Las agencias sin duda otro invento que comienza a arrasar todos los 
contratadas indican que el número de víctimas está niveles. Se trata de un elemento fundamental en el pe
por el momento sin confirmar. Solo se conoce el riodista del futuro, una llave que abre las puertas de la 
nombre del poblado y una pequeña referenciade la lejanía, un instrumento que, donde quiera que esté el 
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periodista, siempre y cuando tenga cobertura, le per
mitirá mandar la noticia a tiempo. Una de las virtudes 
más claras del teléfono móvil es justamente su movi
lidad y la inmediatez que se gana con su uso. El perio
dista o el reportero no tendrá que perder parte de su 
tiempo en buscar un teléfono fijo para enviar su cróni
ca hasta la emisora. La comunicación entre la emisora 
y el profesional desplazado a un punto informativo se
rá total e inmediata. 

El uso sencillo del teléfono móvil hace que su 
propagación sea muy acelerada y que las emisoras 
adquieran este nuevo útil de trabajo, que con un or
denador portátil es suficiente para dar una movilidad 
total a un periodista. Por el momento, la cobertura y 
los problemas propios de este aparato son los incon
venientes más grandes de los teléfonos sin hilos. 

No obstante, existen dos tipo de circunstancias. 
Por una lado, una rueda de prensa sencilla de un co
lectivo que presenta una serie de actos para unas 
fiestas de un pueblo y por otro lado una manifesta
ción multitudinaria. En el primer caso, el uso del te
léfono móvil sería una buena forma de enviar la 
crónica, pero no el segundo. En el caso de la mani
festación, sería más recomendable destacar una uni
dad móvil, puesto que da
ría más seguridad en la 
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comunicación. Un simple radiotransmisor y un ra
dioteléfono, conectados a la redacción, serían los 
elementos necesarios para seguir el evento. Unos 
instrumentos cada día menos complejos que el mis
mo profesional manejaría, con una pequeña forma
ción anterior a su uso, y que se podrían transportar 
en un coche o en una pequeña furgoneta. 

La telefonía móvil y la unidad móvil son, por tan
to, dos intermediarios precisos entre la redacción y 
el profesional que se encuentra fuera de la redacción 
que aportan, inmediatez, rapidez, intercomunicación 
y amplitud de cobertura. 

Sistemas de grabación 

Se ha hablado de ordenadores, Internet, móviles, 
unidades móviles y es el momento de tratar los siste
mas de grabación, muy utilizados en ruedas de pren
sa o en citas. En la actualidad, el periodista vive 
acompañado de una grabadora que podría ser de mu
chos formatos. Por un lado, existe la grabadora de 
mano, pequeña, útil, de fácil transporte y barata, co
mo ventajas, pero con inconvenientes como la calidad 
de sonido. Aunque este es un hecho que la tecnología 
está mejorando cada día, son muchas las emisoras que 

transmisión que el primer 
instrumento que tiene 
mayor posi
bilidad de 
perder la 
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El operador y la consola central 

La radio plantea la 
disyuntiva de mantener 
el tradicional proceso 

de elaboración o 
evolucionar hacia 

vías digitales 
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apuestan por ellas por su bajo costo. Por otro lado, es
tán las grabadoras conectadas a un micrófono que por 
lo general ofrecen una grabación más precisa, limpia 
y aceptable, si el uso que hacemos de ella es el correc
to. Su desventaja es su alto costo. Se trata de dos ins
trumentos analógicos que por este carácter ofrecen 
una calidad general inferior a la digital. No es de ex
trañar por tanto que en el futuro, un futuro no muy le
jano, las emisoras opten por incorporar sistemas de 
grabación digitales como puede ser el mini-disco Por 
un precio similar o un poco superior al de las graba
doras grandes, se ganaría en calidad de audio digital, 
facilidad de manipulación y posibilidad de reescucha 
sin afectar la grabación, como ocurre hoy en día con 
el formato analógico. 

Es cierto que, como casi todos los instrumentos 
digitales, el mini-disc también tiene que mejorar su 
calidad, pero parece a priori un elemento propicio 
para la radio. Su manejo no es difícil, por lo que los 
profesionales del medio radiofónico no tardarían 
mucho en acoplarse a él. Este nuevo instrumento 
cuenta con funciones utilísimas para el usuario, que 
en este caso es el profesional de radio. A grosso mo
do, estas funciones se podrían dividir en dos, por un 
lado lo realizable respecto a todo el contenido del 
disco y por otro las opciones respecto a tracks o pis
tas concretas. Cada pista representa un subcontenido 
concreto, como cada canción en un CD (una canción 
= una pista o un track). 

Radio 

se centrará en este último punto que, para el perio
dista o el comunicador, puede ser tan interesante co
mo el primero para el oyente. 

El comienzo de esta transición tiene su punto de 
partida con la irrupción en los medios del teletipo y 
los primeros ordenadores, que comenzaron a amue
blar las emisoras diez años después que las redaccio
nes de los periódicos. Hoy en día sería inimaginable 
una redacción sin ordenadores, puesto que han su
puesto un avance significativo en el proceso de ela
boración de la noticia, una mayor accesibilidad a los 
datos, un almacenamiento más cómodo y, en gene
ral, un mayor orden en el lugar de trabajo. El cam
bio, no obstante, no fue sencillo, ni lo sigue siendo 
hoy en día, ya que muchos locutores y periodistas de 
radio tuvieron que cambiar sus viejas máquinas de 
escribir y acomodarse a los ordenadores. Fue el pri
mer cambio de mentalidad laboral que tuvo su con
tinuación con el cada día más utilizado teléfono mó
vil, los nuevos formatos de grabación, producción y 
difusión en mini-disc o en disco duro. 

Todo parece indicar que, salvo algunas excepcio
nes, todas las emisoras que se precien de tener cierta 
importancia tienen informatizadas sus redacciones. 
Las ventajas de esta informatización se podrían resu
mir en los siguientes puntos: mayor agilidad a la ho
ra de recuperar un documento, posibilidad de realizar 
cualquier tipo de cambio en cualquier momento, op
ción de conectar un ordenador desde el locutorio del 
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director con otro/s de la redacción, accesibilidad a In
ternet, cálculo de minutos en función del texto escri
to que realiza automáticamente el ordenador, limpie
za y legibilidad óptimas de los textos. 

Estas serían a grosso modo algunas de las venta
jas que los profesionales del medio radiofónico han 
encontrado con la implantación de los ordenadores 
en las redacciones. No obstante, en muchos casos, 
esta transición de la máquina de escribir al ordena
dor ha sido difícil, puesto que los hábitos y las ruti
nas de producción han tenido que cambiarse y de 
igual modo los profesionales reciclarse para acomo
dar sus tareas a las nuevas exigencias y a los nuevos 
instrumentos de trabajo. 

Internet y radio 

No se pasar por alto el omnipresente instrumento 
de Internet, ahora que se analizan las ventajas de la 
inserción de la informática en las redacciones. "Ser 
o no ser", este podría ser el título de la película del 
siglo actual que en materia informática comenzó ha
ce 10 ó 15 años. No se podrá aquí desgranar las ven
tajas de este instrumento para el usuario de a pie, pe
ro sí para el profesional del medio radiofónico. Se 
trata, no cabe la menor duda, del mayor invento de 
los últimos 50 años, con perdón de las demás crea
ciones, y del mayor invento por capacidad aglutina
dora y perspectiva de crecimiento de la historia. 
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EI trabajo 
del periodista 
de radio 

Jon Murelaga Ibarra • 

Con el comienzo de un nuevo siglo, medios co
mo la radio se plantean la disyuntiva de man
tener el tradicional proceso de elaboración 

analógica y difusión de la programación o evolucio
nar hacia vías digitales. Todo parece indicar que los 
ceros y los unos acabarán insertándose en el mundo 
radiofónico, a tenor de lo que está ocurriendo en otros 
medios como la televisión. El futuro que se plantea 
desde este presupuesto, por tanto, es apasionante, si 

Jon Murelaga Ibarra, español, investigador y 

tenemos en cuenta las ventajas del complejo digital y 
la ocasión de introducir nuevos contenidos y un ma
yor servicio al oyente. 

Las cadenas de radio, por lo menos las que tie
nen una gran difusión, comienzan a dar ese salto ha
cia la modernidad y empiezan, aunque por el mo
mento a un ritmo lento, a sacrificar métodos analó
gicos por instrumentos digitales. Este proceso de di
gitalización toma cuerpo de dos modos. Por un lado 
está la digitalización en la emisión y recepción, y 
por otro lado, la transición binaria en el proceso de 
elaboración o producción radiofónica. Este artículo 

Las funciones respecto a cada pista son move 
(mover), erase (borrar), name in (poner nombre), 
divide (dividir) y combine (combinar). Si a esto le 
agregamos que el mismo aparato pone un número 
para cada pista, las utilidades del sistema son vi
sibles. Esto en lo que se refiere a cada pista en 
concreto, pero el mini-disc también permite ac
tuar respecto al contenido total del disco, reali
zando las funciones de name in (nombre genérico 
del contenido total del disco), all erase (borrado 
total del contenido del disco) y name erase (bo
rrar nombre genérico del disco). Este nombre ge
nérico podría ser, por ejemplo, las siglas del sin
dicato en donde se cubrió una rueda de prensa. No 
está de más decir, aunque ya puede quedar enten
dido, que todas estas funciones se realizan en una 
pantalla incorporada el aparato mini-disco Las te
clas al servicio del usuario son las mismas, por 
ejemplo, que las del cassette (play, stop, pause, 
rec, rew, ff y eject). 

Un ejemplo práctico 

La utilización de este sistema se puede reflejar 
en el siguiente ejemplo. Para cubrir una rueda de 
prensa se utiliza una grabadora mini-disc y se 
decide sacar el corte de voz que se encuentra en 
el minuto 16 y 40 segundos. El procedimiento se
ría igual al analógico: controlar el momento justo 
con el cuentavueltas. El instrumento permite lle
gar a ese punto en un breve espacio de tiempo 
(sin perder tiempo rebobinando), sino solo apre
tando pause en el momento deseado. 

Mediante una ruleta y un botón se indica que 
se quiere dividir (divide) y se repite la función en 
el momento donde se desea finalizar el corte de 
voz. Una vez que se tiene el momento, se da un 
nombre con la función name in que por ejemplo 
podría ser corte 1 con el abecedario que aparece 
en pantalla. Esta labor que el sistema digital reali
za de manera muy precisa puede llevar, con un po
co de maña, un minuto para un corte de 20 segun
dos. El corte está listo para ser emitido y ahorra el 
engorroso trabajo de encontrar una bobina en la 
redacción e insertarla más tarde en otra bobina 
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con un tren de voces. No cabe duda que es un ade
lanto para agilizar la labor de los profesionales y 
que tiene un sinfín de posibilidades, tales como 
grabar las cuñas publicitarias en un disco, alterar 
el orden de estos, seleccionar con rapidez y preci
sión el contenido del disco y tener una total acce
sibilidad de los contenidos. 

Pero no es este el único formato de grabación di
gital, puesto que en el mercado también existen siste
mas como el DAT (Digital Audio Tape). Se trata de 
una cinta un poco más pequeña que la analógica. Al 
tratarse de una cinta el mayor inconveniente es la pre
cisión en la búsqueda, aunque su alta calidad la hace 
un instrumento útil para la grabación, por ejemplo, de 
conciertos. 

La documentación sonora 

Siempre se ha dicho que la radio es el medio 
que pierde el contenido informativo tan rápido co
mo lo difunde. Nadie o muy poca gente graba los 
programas y luego los colecciona, como ocurre 
con la televisión. Las mismas emisoras, en muchos 
casos, no saben qué hacer con sus archivos y ni ha
blar de las preocupaciones que acarrea el buscar 
un lugar para almacenar lo difundido. Para solven
tar estos problemas, hoy en día se plantean unas 
posibilidades o hipótesis. Por un lado, solo que
darse con el material realmente sugerente para una 

El antiguo puesto de trabajo 
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En el aire...... 

futura utilización (cortes de voz muy concretos, 
documentos históricos...), almacenamiento de pro
gramas concretos (grabación sin publicidad para 
ocupar menos espacio) ... Todo ello, no obstante, se 
debe realizar según las características, necesidades 
y modelo de emisora. 

Para esta tarea se utilizan de los CD-ROM 
(Compac Disc) y DVD-ROM (Digital Versatile 
Disc). El primero de los soportes permite la gra
bación de 47 minutos de audio en una calidad 
óptima. Se trata del sistema que comenzó siendo 
el sucesor del vinilo y que hoy en día está en 
cualquier medio radiofónico, y supone un instru
mento adecuado para radiofórmulas y programa
ciones con un alto contenido musical. El tamaño 
de los discos compactos es una ventaja para su 
almacenaje y como características complementa
rias están su calidad de grabación y reproducción 

y accesibilidad rápida a un punto concreto. Jun
to a los compactos existe otro soporte de carac
terísticas parecidas que representa el DVD. Se 
trata también de un disco compacto, aunque su 
composición, por llamarlo de alguna manera, es 
diferente. Tiene una capacidad de almacena
miento de 267 horas, más o menos, por lo que se 
convierte en un instrumento más que adecuado 
para archivar audio en el caso radiofónico, ya 
que también permite la grabación de datos y ví
deo. Es mucho tiempo, pero no todo el que per
mite este disco que con un sistema de compre
sión, caso del MP3, podría ver aumentada su ca
pacidad hasta en un 10 por ciento, eso sí en de
trimento de la calidad del audio. 

Según todos los expertos, el DVD es sin duda 
el sustituto del Disco Compacto por la gama de 
posibilidades que ofrece. Su desventaja es su alto 
coste. Un hecho negativo que, en el caso de nue
vas tecnologías, suele ir perdiendo fuego con el 
paso del tiempo. Este instrumento parece ser el 
adecuado para guardar programaciones enteras 
(24 horas) y sus reducidas dimensiones facilitan 
su almacenamiento. 

Disco duro u ordenador 

Por último y antes de hacer un pequeño análi
sis, a modo de conclusión, de la relación rutinas 
de trabajo y nuevas tecnologías, están las venta
jas que tiene la utilización de sistemas de graba
ción, edición y difusión de sistemas en disco du
ro o por ordenador. Los modelos existentes son 
tan variados como prácticos. La lista es muy am
plia pero se destacan los DALET-Didigram, VI
VA, MAR SYSTEM, DINESYS, ANTEX Mpeg
32K, DAMS, MTS o GDS. El funcionamiento de 
todos ellos es parecido y son sin duda sistemas a 
los que se les suele sacar mucho partido.general. 

En ellos se graban sintonías, ráfagas, efectos 
de sonido, cuñas publicitarias, canciones, entre
vistas vía telefónica, crónicas, en fin, todo tipo de 
material de audio. Su manejo suele ser por lo ge
neral bastante sencillo, aunque a primera vista pa
rezca lo contrario. No cabe duda que es un salto 

a ser The Guardian, la reinvención de The Washing
ton Post de un diario local a un gran diario de capi
tal con proyección internacional, la agitación de La 
Repubblica sin Eugenio Scalfari en la dirección, la 
dura lucha de The New York Times por ser el mejor 
diario del mundo a golpe de error y autocrítica. 

EL PAÍS tuvo éxito rápidamente porque se en
contró en el lugar adecuado en el momento opor
tuno, decía el editorial de aniversario. EL PAÍS tu
vo su momento y lo aprovechó. Apostó por todo 
lo que entonces era necesario tras la dictadura: re
forma política, integración en Europa, democrati
zación y avance hacia una sociedad civil moderna, 
y acertó. 

La defensa de la libertad de información frente a 
la tendencia del poder a condicionarla fue otra se
ña de identidadfundacional que cada día nos esfor
zamos por aplicar. 

Comunión EL PAís ·PSOE 

El tiempo ha dado la vuelta a la frase. La comu
nión entre el diario y una parte de la izquierda aglu
tinada alrededor del PSOE es tan fuerte que los di
rigentes del partido de hoy ven a EL PAÍS como su 
inspiración y su oráculo. 

EL PAÍS ya no teme al resto de la prensa, a la que 
domina y, sobre todo, controla desde una cómoda 
posición de liderazgo. Solo en su territorio, como un 
rey antiguo, ve las luchas de la otra orilla con tran
quilidad y satisfacción. 

Sus dos grandes pesadillas: Internet y los gratuitos. 

Desde ambos medios se tambalea el futuro de EL 
PAÍS. Ambos conectan con los jóvenes, son incon
trolables por el entramado PRISA y los grandes gru
pos y desafían las viejas convenciones de la prensa y 
la información. 

Por eso son el monstruo bicéfalo que ha atormen
tado a Juan Luis Cebrián los últimos años. 

Lo más difícil es conectar simultáneamente con 
lectores pertenecientes a distintas generaciones. 

Lo saben. Está por ver cómo afrontarlo en los 
próximos 10.000 números. O' 
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Concluyó manifestando que 
diario y despedirse de los le 

seguido su empeño del ejercicio 

Respuesta de Bassets 

En una escuetarespuesta reseñadael 19de diciembre por Pe
riodistas21, Bassetsdijo: "un periódicotienela credibilidad que le 
dan sus lectores. Que la crítica está mediatizadapor los intereses 
editoriales del grupo empresarial es una opiniónque no comparto". 
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Tras el 11M, EL PAís y los diarios de la 
competencia condenaron el crímen 

Paraíso de audiencia 

El territorio de EL PAÍS es un paraíso de au
diencia, comercial y editorial en el que solo espo
rádicamente se introduce El Mundo en uno de sus 
bandazos tácticos. Pero los tiempos de la pinza 
pasaron y ya casi nadie cree al periódico de Pedro 
J. Ramírez cuando se pasea por su lado izquierdo. 

El Mundo nació como anti EL PAÍS Y ahí sigue. 
Son dos diarios, nacidos con 13 años de diferencia (El 
Mundo salió en 1989) que pelean por el mismo pues
to de referencia periodística, política y sociológica. 
Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Uno desde el 
establishment democrático y el otro con la bandera 
del inconformismo y la agresividad informativa. 

EL PAÍS ha hecho muchas cosas bien. De ahí el 
seguidismo y las envidias. Y también muchas mal. 

• Fracaso en Internet: solo 40.500 suscriptores de 
pago en dos años y muchos de ellos producto de sus
cripciones corporativas y promocionales con otros 
medios del grupo. 

• Impotencia en la prensa local, donde no ha con
seguido montar la cadena de diarios que ha intenta
do en varias ocasiones. Sus ediciones regionales 
tampoco han dado grandes resultados. 

• Marcha atrás en la expansión internacional del 
diario: ediciones de México, Argentina, etc., mien
tras avanza con los libros de Santillana y la radio, 
sobre todo en Colombia y los Estados Unidos. 

• Maridaje del periódico con el PSOE, que ha lleva
do al absurdo de que prácticamente todos los puestos 
de comunicación del nuevo Gobierno de Rodríguez 
Zapatero estén ocupados por periodistas de Prisa. 

• Incapacidad para regenerarse: enterramiento de 
las conclusiones de la investigación interna de hace un 
par de años, esclerosis en la dirección, escaso avance 
del modelo periodístico y un inmovilismo que pesa en 
las ideas y todavía no en las ventas, gracias a los éxi
tos de las promociones y la coyuntura política. 

• Falta de independencia política y editorial. 

• Y, sobre todo, sometimiento y uso del diario co
mo bastión de un monopolio cultural y mediático. 

¿EL PAÍS, una amenaza? 

Lo peor de EL PAÍS es que hoyes una amenaza 
para el pluralismo informativo y cultural. El diario 
está atrapado en un universo propio, donde solo 
existe su cultura, sus pensadores afines, sus escrito
res que publican en sus editoriales, sus directores y 
actores de sus productoras y televisiones, sus can
tantes y músicos de sus discográficas. 

Y sigue la lista. 

El desafío de EL PAÍS es reinventarse sobre lo 
mejor que tiene para no anclarse en lo peor. 

Necesita una fuerte reconversión, como la que 
en su día hizo The Manchester Guardian para llegar 

" EL PAIS ha hecho 

muchas cosas bien y 

también muchas mal 
Chasqui 88 . Prensa 

44 

El mini-disc parece 
a priori un elemento 

propicio para 
la radio 

importante el cambiar de la bobina como instru
mento de grabación al almacenamiento en disco 
duro, aunque los profesionales de los medios ra
diofónicos en muchos casos suelen ser reacios en 
cambiar al ordenador. La precisión en la edición 
de los contenidos suele ser mucho más alta, por 
ejemplo, que en un mini-disc, por lo que el resul
tado del trabajo es más depurado. Por lo general, 
para la edición los sistemas mencionados suelen 
mostrar en pantalla el espectro de la voz, por lo 
que cortar en un punto exacto se vuelve una tarea 
precisa y sencilla. 

El profesional puede acceder en todo momen
to al material de audio necesario, siempre y cuan
do todavía permanezca grabado, y tiene como lí
mite la capacidad del disco duro del ordenador. 
Otra ventaja muy utilizada en las cadenas musi
cales es el listado de canciones. Imagínense el no 
tener que cambiar los compactos y que el mate
rial por utilizar (música, publicidad, 
voz ...) fuera saltando de uno a otro tras 
elaborar concienzudamente un tren 
de audio con cálculos precisos de 
tiempo. 

Imagínense acomodar o utilizar el 
audio grabado en función de las ne
cesidades del director. Podríamos 
quitar automáticamente y en un se
gundo poner las cuñas necesarias 

para que la programación quede bien calzada dentro 
del tiempo o, por la misma razón, reducir el conteni
do de una entrevista. 

Pero se puede ir más allá, si se tuviera un siste
ma de los arriba mencionados conectado en dos or
denadores, uno en la cabina del control de directo 
y otro en la misma redacción. De esta manera se 
puede grabar un corte de voz de ultimísima hora en 
disco duro y recuperarlo en control en una décima 
de segundo. 

Todos estos son a grosso modo una ristra de 
avances que hacen o harán el trabajo más cómodo, a 
los profesionales del medio radiofónico, en su tarea 
de llenar de contenidos las programaciones del me
dio. Son adelantos que suponen una mayor agilidad, 
accesibilidad y calidad en el tratamiento y elabora
ción de los contenidos. 

Rutinas de trabajo 

No obstante y como todo lo positivo, las nuevas 
tecnologías también encierran su lado negativo. Como 
indica Arturo Merayo Pérez en el número 6 de la re
vista Zer, editada por la 
Universidad del País 

cortes de 

Vascoy titulada Tecno
logía e información 
en la radio españo
la de fin de siglo, 
"..... la introduc
ción de nuevas 
tecnologías mo
difica las condi
ciones laborales, 



al menos en tres aspectos, a los que no pocas veces se 
oponen los empleados: por un lado reduce o congela 
plantillas y aumenta la precariedad en el empleo. Por 
otro, exige reciclaje y reconversiones profesionales y 
por último demanda un tipo de profesional capaz de 
desempeñar funciones muy diferentes". 

Profesionales capaces de desempeñar funciones 
muy diferentes podrían ejecutar la labor de técnico 
de audio, de tal manera que una misma persona rea
lizase el trabajo de dos profesionales a la vez. Esta 
no es una idea descabellada y comienza a verse en 
emisoras pequeñas y con cortos presupuestos. 

El reciclaje y reconversión es otro punto al que 
los profesionales suelen mirar con recelo. Los hábi
tos o rutinas de trabajo están cambiando por la im
plantación de las nuevas tecnologías en las radios, y 
los trabajadores del medio encuentran, en muchos 
casos, dificultoso el cambiar de una manera de tra
bajar a otra, máxime si han estado elaborando sus 
contenidos de la misma manera durante por ejemplo 
10 ó 15 años. Ellos suelen ser los primeros en reco
nocer las virtudes de las máquinas, pero los últimos 
en aprender de ellas. 

Por último están la precariedad que se produce 
en el medio y el hecho de que se congelen las plan
tillas. Tal vez sea este punto el más achacable a las 
nuevas tecnologías. No cabe duda que entre tener 
un operador nocturno o tener un multicompac ca
paz de emitir música durante toda la noche, los 
empresarios se quedan con el segundo porque con 
el primero salen perdiendo. Se llega a este resulta-

Mesa redonda radial 

El informativo en el aire 

do desde un argumento tan sencillo como decir 
que la audiencia nocturna es muy escasa. Ante tal 
hecho, el mencionado capitalista prefiere ahorrar
se el dinero de ese operador nocturno en otro que 
le trabaje por la tarde, que asegurará una posibili
dad mayor de fuentes económicas, que es de lo que 
vive una radio. 

Son días inciertos para el medio radiofónico. 
Años en los que el profesional del medio tiene que 
desenvolverse a las mil maravillas entre aparatos de 
todas las clases y formatos. En esa relación máqui
na-persona está la clave del éxito profesional de un 
aprendiz de estrella. Algunos han tomado el tren de 
la transición digital muy tarde, otros no lo han toma
do y los que vienen por detrás casi lo llevan escrito 
en los genes. O 
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Siempre se ha 
identificado al diario 

como conservador 
en economía, de centro 
izquierda en lo político 
y más radical en los
 

temas sociales 

La gente se arremolinaba en la calle para leer el 
periódico y en los estados mayores de los cuarteles 
se supo entonces que la intentona involucionista ha
bía fracasado. 

Muchos creen que no hay vida artística, intelectual 
o en el mundo del espectáculo fuera de Prisa. Incluso 
algunos de sus referentes intelectuales y accionistas se 
quejan de este monopolio de las ideas. El catedrático y 
accionista José Luis Abellán se quejaba hace unos 
años de que "muchos libros importantes no aparecen y 
ello en función de las editoriales que los publican". 

Lo que ha querido ser 

Ni libros, ni películas, ni música, ni personas, 
ni ideas. EL PAÍS ha querido ser siempre dos cosas 
sobre cualquiera otras: 

• una institución, como ya adelantaba en su primer 
editorial; 

• y la referencia progre. 

Las referencias progres -como se ha dado en lla
mar a una cierta izquierda socialdemócrata, burgue
sa y correcta políticamente- han estado siempre en 

PRENSA
 

el lado de las ideas, los asuntos de la sociedad y la vi
da cotidiana, y en la cultura. Y allí las situó EL PAÍS 
desde el principio. Dos secciones se convirtieron en 
sus faros y amplificadores: Sociedad y Cultura. 

Siempre se ha identificado al diario como conser
vador en economía, de centro izquierda en lo político 
y más radical en los temas sociales y en las ideas. Co
menzó defendiendo los estertores del 68 y a la izquier
da intelectual de aquellos años. Después fue el diario 
de la beatiful people -las nuevas clases adineradas de 
la democracia que unían a tecnócratas, arribistas y ri
cos de siempre remodelados- y se ha instaurado como 
el órgano oficial de funcionarios y clase media. 

EL PAÍs surgió identificado con una nueva Espa
ña y unos nuevos lectores que han ido creciendo con 
el diario. Pocos diarios tienen tal identificación con 
su público como la que el diario de Prisa mantiene. 

La prensa ha dejado gran parte del camino expe
dito al diario de Polanco y Cebrián. Hace ya mucho 
tiempo que no hay ninguna iniciativa de diario na
cional de centroizquierda. Mientras el territorio de la 
derecha está competido, EL PAÍs disfruta desde el 
año 1992 (cierre de El Sol, último intento nacional 
de competencia progresista) de un territorio virgen. 

Solo en Barcelona y en alguna otra capital exis
ten medios de centroizquierda. Pero son locales o re
gionales, ninguno con ambiciones nacionales. 

Jesús Polanco, dueño y presidente del imperio PRISA, es 
el único auténtico media mogul español, llamado Jesús del 
Gran Poder 
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zapatero acusa alGobierno de Aznar ~~j~la 
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una enfermedad propia del informador español, cuyos 
síntomas son la ansiedad por leer lo que publica el dia
rio y estar alerta a las noticias de la Ser. La paisitis con
duce a una concepción unívoca del periodismo, a la 
aceptación ciega de un solo modelo de diario y la con
vicción de que la única verdad aparente viene publica
dacada mañana en el diario de la calle Miguel Yuste. 

• EL PAÍS ha superado a algunos de sus modelos 
en influencia, éxito comercial y adaptación a los tiem
pos: Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The 
Guardian .. , luchan por el liderazgo y la superviven
cia mirando al alumno aventajado y crecido de reojo. 

• Ha consolidado una estructura multimedia pode
rosísima que domina la radio convencional (Ser) y la 
radiofónnula musical (Los 40), la televisión de pago 
(Canal Plus y Canal Satélite), explota una cadena de 
televisiones locales (Localia) y es el principal grupo 

editorial español (Grupo Santillana), posee el segun

do diario deportivo nacional (As) y el segundo eco


nómico (Cinco Días) y ha intenta
do montar, sin éxito, una cadena
 
de diarios locales. 

Fiesta por partida doble 

Los 10.000 primeros números 
de EL PAÍS se celebran con el Par
tido Socialista Obrero Español 
(PSOE) en el poder. Los votos de 
uno y la difusión y audiencia de los 
otros tuvieron su último empujón con 
los meses finales del gobierno del 
conservador José María Aznar. 

El ejecutivo del Partido Popular co
menzó a hundirse con el Prestige, el pe
trolero naufragado frente a las costas de 
Galicia que provocó la mayor marea ne
gra de la historia. Siguió con una polémi
ca reforma de la educación, que acentuaba 
aspectos como la enseñanza de la religión 
en las aulas y recibió su puntilla final con 
los atentados terroristas del 11 de marzo en 
Madrid, después de la tensión de participar 

en la invasión de Irak con una gran mayoría de la opi
nión pública (más del 80 por ciento, según diversas es
tadísticas) en contra. 

PSOE y periódico aprovecharon la ola cívica que 
desalojó a los populares del poder el 14 de marzo pa
sado. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero fue 
el partido más votado y EL PAÍS rompió todas las 
marcas de difusión de la prensa en España. 

Las simpatías mutuas comenzaron pronto, ya en 
las elecciones del 77, cuando el diario se decantó 
claramente por los socialistas. Después fue el marti
llo de los gobiernos de Adolfo Suárez y recibió la 
mayor alegría con la victoria del PSOE de Felipe 
González en el año 82, tras el intento de golpe de Es
tado del 23 de febrero de 1981, cuando una edición 
especial del diario titulada EL PAÍS con la Constitu
ción llegó hasta el Congreso, donde los diputados 
estaban secuestrados por los golpistas. 
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