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e ha dicho insistentemente que las Escuelas y Fa
cultades de Comunicación se oponen, por inercia 
o comodidad, a los cambios fundamentales que 

exigen las nuevas tecnologías y la globalización respec
to a los contenidos de las materias que en esos centros se 
imparten. Miquel de Moragas Spá, investigador y profe
sor de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribe 
sobre la necesidad y la dirección de ese cambio ineludi
ble. 

Javier Ronda Iglesias, de la Universidad de Sevilla, 
reflexiona en el artículo de opinión sobre el interrogante 
que todo periodista se plantea en algún momento de su 
vida profesional: ¿cuándo se debe escribir y cuándo se 
debe callar?, es decir, ¿existen oportunidades en las que 
el periodista no debe informar sobre las noticias que ob
tiene? 

En un análisis diferente al de Enrique Maza y más ce
ñido a la teoría de la comunicación y la opinión pública, 
Irving Berlín Villafaña, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, descubre las interioridades de la campaña elec
toral que llevó a la Presidencia de México a Vicente Fox, 
poniendo fin a un predominio político de más de 70 años 
del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI). 

El colombiano Orlando Gómez León, aprovecha una 
interesante experiencia desarrollada por la televisión 
ecuatoriana para tratar de desentrañar la vieja cuestión 
de si la pantalla chica o "caja de tontos", como algunos 
la conocen, constituye en realidad un cementerio de la 
cultura. 

y respecto también a la televisión, el español Ángel 
Cortés Lahera desarrolla para Chasqui lo que está ocu
rriendo con ella, la programación que utiliza, los "talk
show" y los "reality soap" que ocupan espacios preferen
tes y nos anticipa cómo será la televisión del futuro, en 
especial de latinoamérica. 

Los problemas de los derechos humanos en el Perú, 
durante la administración de Alberto Fujimori, desde la 
óptica de varios periódicos de Lima y una aproximación 
a los problemas éticos que plantea la autopista de infor
mación de Internet, son, entre otros, algunos de los temas 
que desarrolla la presente edición. 
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Jorge Acevedo Rojas • 
a sociedad peruana en la década de 1990 se 
convirtió en dura cuestionadora de la viola
ción de los derechos humanos por parte de las 

fuerzas del orden, tras un período de relativa toleran
cia durante la primera etapa del combate que desple
garon el Estado y sus órganos principales contra la 
guerrilla y sus prácticas brutales. 

Tal es la conclusión de un análisis de contenido 
de los diarios El Comercio, Expreso y La República 
de Lima, en el periodo 1980-1995, respecto al pro
blema de la violencia política y a los casos de viola
ción de derechos humanos por parte del sector gu
bernamental, específicamente, los casos de las eje
cuciones extrajudiciales y la tortura. 

Human
 

La sociedad peruana 
en la década de 1990
 
se convirtió en dura
 
cuestionadora de la
 

violación de los 
derechos humanos 

JJorge Acevedo Rojas, Peruano, comunicador social. Consultor 
en proyectos de comunicación y desarrollo, docente universitario. 

PRENSA
 

De acuerdo a un estudio realizado por el peruano 
Luis Arias, los tres diarios constituyen una prensa de 
referencia en el país, por su nivel de influencia en 
los sectores políticos, en otros medios de comunica
ción y en sectores significativos de la sociedad, ade
más de que expresan distintas tendencias políticas. 

Para el análisis fueron también estudiados los re
sultados de sondeos realizados por empresas de es
tudios de opinión para conocer las reacciones de la 
ciudadanía respecto a operativos de las fuerzas del 
orden en los que se 
violaron los de-
rechos hu
manos 

y entrevis-
tas realizadas con re
presentantes de organizaciones
 
de derechos humanos, periodistas y analistas políti

cos.
 

El problema 

Según estimaciones de organismos de defensa de 
los derechos humanos, la violencia política ha cau
sado en Perú más de 28.000 muertes, cifra que en-

Chasqui 72 . Prensa 
3S 



mori

hos
 

Jorge Acevedo Rojas • 
a sociedad peruana en la década de 1990 se 
convirtió en dura cuestionadora de la viola
ción de los derechos humanos por parte de las 

fuerzas del orden, tras un período de relativa toleran
cia durante la primera etapa del combate que desple
garon el Estado y sus órganos principales contra la 
guerrilla y sus prácticas brutales. 

Tal es la conclusión de un análisis de contenido 
de los diarios El Comercio, Expreso y La República 
de Lima, en el periodo 1980-1995, respecto al pro
blema de la violencia política y a los casos de viola
ción de derechos humanos por parte del sector gu
bernamental, específicamente, los casos de las eje
cuciones extrajudiciales y la tortura. 

Human
 

La sociedad peruana 
en la década de 1990
 
se convirtió en dura
 
cuestionadora de la
 

violación de los 
derechos humanos 

JJorge Acevedo Rojas, Peruano, comunicador social. Consultor 
en proyectos de comunicación y desarrollo, docente universitario. 

PRENSA
 

De acuerdo a un estudio realizado por el peruano 
Luis Arias, los tres diarios constituyen una prensa de 
referencia en el país, por su nivel de influencia en 
los sectores políticos, en otros medios de comunica
ción y en sectores significativos de la sociedad, ade
más de que expresan distintas tendencias políticas. 

Para el análisis fueron también estudiados los re
sultados de sondeos realizados por empresas de es
tudios de opinión para conocer las reacciones de la 
ciudadanía respecto a operativos de las fuerzas del 
orden en los que se 
violaron los de-
rechos hu
manos 

y entrevis-
tas realizadas con re
presentantes de organizaciones
 
de derechos humanos, periodistas y analistas políti

cos.
 

El problema 

Según estimaciones de organismos de defensa de 
los derechos humanos, la violencia política ha cau
sado en Perú más de 28.000 muertes, cifra que en-

Chasqui 72 . Prensa 
3S 



TELEVISiÓN 

cierra un alto porcentaje de población civil. Se cal
cula que entre los años 1980 y 1992 desaparecieron 
unas 5.000 personas y se han producido 600 ejecu
ciones extrajudiciales. 

Así mismo, las evaluaciones realizadas en los úl
timos cuatro años por organismos de defensa de los 
derechos humanos, tanto nacionales como interna
cionales, señalan que en el Perú continúa la viola
ción de los derechos humanos y la impunidad, a pe
sar de haber sido derrotado, política y militarmente, 
el grupo terrorista Sendero Luminoso. 

El tema se reactualiza 

La decisión del gobierno peruano de retirarse al 
fuero contencioso de la Corte Interamericana de De
rechos Humanos, adoptada a mediados del año 
1999, trajo nuevamente al centro del debate el tema 
de la vigencia de los derechos humanos en el Perú, 
aunque en esta oportunidad la discusión incidió tam
bién en aspectos de orden conceptual. 

En efecto, representantes del gobierno e intelec
tuales vinculados al régimen que han respaldado la 
decisión del gobierno, en el fondo cuestionan los 
derechos universales, su sentido de obligatorios y 
exigibles en todas las regiones del mundo, más allá 
de las condiciones culturales, políticas y sociales de 
cada país. 

Altos funcionarios oficiales han fundamentado la 
decisión del gobierno recurriendo a la perspectiva 
del relativismo cultural, según la cual no puede ha
ber valores universales en la medida en que en el 
mundo hay diferentes realidades socio culturales. En 
otras palabras, afirmando que lo que es válido en 
Occidente no necesariamente lo es en otra región. 

Contradicción flagrante 

El gobierno ha sostenido enfáticamente y lo pro
clama, que en el Perú se respetan los derechos hu
manos. Sin embargo, a lo largo de dos décadas, el 
Estado a través de sus organismos especializados se 
ha encargado de implantar un conjunto de medidas 
que en la práctica han demostrado todo lo contrario. 

Se cuestionan los derechos humanos apelando a 
la defensa de otros derechos, esgrimiendo la necesi
dad de revisar su concepción "tradicional", some
tiéndola al filtro de las condiciones sociales y políti
cas de cada región. 

¿Cómo exigir que el Estado respete el derecho a 
la vida y la integridad física en circunstancias excep
cionales, cuando por ejemplo, los terroristas amena
zan al conjunto de la sociedad? ¿Se puede permitir 
que la presión internacional termine por afectar la 
imagen internacional del país y violente la soberanía 
nacional? 

Así, la postura del gobierno y de los intelectuales 
que la respaldan genera, en la práctica, un retroceso 
en la evolución y avance de los derechos humanos 
en el país, cuya tendencia general ha ido más bien 
hacia el reconocimiento y delimitación de un mayor 
número de derechos en beneficio de todas las perso
nas, sin ninguna excepción. 

Pese a todo, en materia de derechos humanos se 
han logrado avances alentadores en el reconoci-
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La televisión del futuro 

La televisión del futuro estará marcada por los 
programas convencionales de información y entrete
nimiento y por un nuevo signo: los servicios. Hoy la 
tele se ha convertido en un gran supermercado y un 
escaparate de formas de vida. La programación del 
futuro, en abierto o empaquetada, tendrá que ver 
con quienes manejen los hilos de la mismas, cada 
vez menos y más poderosos, como de
muestran las continuas fusiones, en este 
universo mediático. 

Esa nueva televisión, mix de ocio, in
formación y servicios (o negocios), ha 
despertado la atención de muchos. Los 
programas y los formatos estarán en fun
ción de quienes diseñen la nueva actividad 
de este medio. Queda pensar cómo evolu
cionará el espectador frente a esta televi
sión de la abundancia que las nuevas tec
nologías permiten, pero que para alimen
tarla necesitará de buenas dosis de creati
vidad y buen gusto. O la televisión, al me
nos como la entendíamos, habrá muerto. 

El mercado latinoamericano 

Hablar del mercado latinoamericano es 
hacerlo de un complejo sistema, con pre
dominio de una televisión comercial que 
ha encontrado, en la mayoría de las ocasiones, su to
no vital que conecta muy bien con sus respectivas 
audiencias. Para ello ha tenido que contar también 
con la inevitable concesión a la programación de al
gunos formatos foráneos, fundamentalmente prove
nientes del mercado norteamericano, pero también 
con una fuerte y poderosa producción propia que ha 
sabido establecerse y convertirse en "plaza fuerte" 
en los horarios estelares del "prime time". 

Este mercado de habla hispana, el segundo más 
importante del mundo audiovisual, ha creado pro
ductos como la telenovela, una importante aporta
ción a la tipología televisual, que consigue un géne
ro sólido que ha encontrado eco en mercados inter

nacionales de todo el mundo, incluidos algunos tan 
impensables como los emiratos árabes o aquellos del 
sudeste asiático, con culturas tan diversas. 

La solidez del mercado, la importancia de la len
gua y la creciente demanda de productos, además de 
la tradición de las televisiones de algunos de estos 
países latinos, nos hace augurar tiempos de notable 
apogeo para esos mercados. Ese afincamiento del 
producto "hecho en casa" es una notable prueba de 

vitalidad que quisieran para sí algunas cadenas de 
países europeos. 

El desarrollo del cable, el "boom" de las emiso
ras locales, las expectativas del mercado publicita
rio, además de la convergencia de nuevas tecnolo
gías, convierten a este mercado en uno de los más 
importantes . 

La credibilidad, el riesgo calculado y la imagina
ción para mantener su personalidad en un mercado 
cambiante, son el reto más importante a la hora de 
hablar de la programación de las cadenas latinoame
ricanas. «) 
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Los programas 
que en pnncipto 
parecen comedias 
de situación, 
se tornan, a los
 
pocos capítulos,
 
en dramas 
tragicómicos 

5) En algunos de estos casos la creatividad se sa
crifica a la respuesta de la audiencia. 

Me explicaré: en aquellos programas cuyo pro
ceso de producción está cercano al de emisión, -lo 
que suele suceder en estas series domésticas graba
das en soporte vídeo- a veces queda tiempo suficien
te para potenciar tramas y personajes en función de 
la respuesta del público. La trama argumental se 
cambia en función de cómo son recibidos determi
nados personajes o situaciones. Tenemos pues pro
gramas de prime time que recuerdan, por su estruc
tura, a los procesos de las telenovelas. En este senti
do la creatividad de los guionistas se sacrifica en 
función de las prioridades y gustos de la audiencia. 

6) Existe una cierta tendencia a convertir al hom
bre de la calle en principal protagonista de los pro
gramas. Bien sea en los tradicionales concursos, en 
los de los vídeos amateurs, en otros de variedades, 
en los que se imitan a los cantantes de moda, o en 
curiosas fórmulas modernas que, so pretexto de ex
perimentos sociológicos, entronizan lo que se ha ve
nido a denominar la telebasura. 

Detengámonos aquí en aquellos que se han cali
ficado como reality soap y cuyo ejemplo más repre
sentativo es el formato holandés de la productora 
Endemol -hoy propiedad de Telefónica Española
Big Brother o el Gran Hermano. 

El encerrar a una serie de personas en una casa 
aislada y poder seguir su vida a lo largo de meses, 

asistiendo a sus confesiones y a las sucesivas elimi
naciones hasta que solo uno queda finalista, era el 
argumento de esta reality soap. En España Telecin
co, que fue el canal que emitió Gran Hermano, se 
sirvió del mismo para completar una experiencia 
programática que he bautizado como "estrategia de 
irradiación". Si bien el plato fuerte de la emisión te
nía lugar en prime time, a diferentes horas del día, 
y en diferentes conexiones con otros programas de 
la cadena, se daba cumplida información de la vida 
que llevaban los componentes de este "experimen
to". Se trataba de conseguir la mayor audiencia po
sible en el prime time para atraerla después a aque
llas otras franjas, en la seguridad de crear una espe
cie de sinergia interna del programa que recorriera la 
parrilla entera de programación. Al mismo tiempo, 
mediante conexiones vía Internet, la red suministra
ba también información sobre el programa creando 
una cierta interactividad. El experimento sirvió para 
que durante los meses que duró la experiencia de 
"Gran Hermano", Telecinco liderase las audiencias 
mensuales, pero que volviera a perderla en el mo
mento en que acabó el programa. 

También en España Antena 3, participada accio
narialmente por Telefónica que había comprado la 
productora Endemol propietaria de estos formatos, 
puso en antena otro de ellos, "El Bus". El ejercicio 
programático era el mismo, la "estrategia de irradia
ción" solo que esta vez el programa en prime time 
no alcanzó la audiencia esperada, y por tanto el 
efecto irradiación no funcionó. El resultado es una 
notable crisis, a causa de la parrilla de programación 
de la estación otoñal, en ese canal. Y la demostra
ción de la fragilidad de las parrillas si estas no se 
construyen sólidamente. 

7) La apuesta por convertir al público en mera 
mercancía es peligrosa. Las señales de alarma en 
Europa, sobre la necesidad de un control ético que 
las propias compañías de televisión deben ejercer 
sobre sus contenidos, han sonado hace tiempo. 

La programación conlleva riesgo y estamos en 
épocas muy conservadoras a la hora de hablar de 
programación. La clonación está de moda. Se inno
va poco y mal. 

miento que implican atribuciones significati
vas tanto para la existencia política como pa
ra la existencia económica, social y cultural 
de los ciudadanos, lo que debe entenderse 
como la afirmación de su carácter de funda
mentales en cualquier orden político-jurídi
co moderno. 

Percepción de los derechos humanos 

El análisis realizado determinó que en 
buena parte de la década de 1980 ha prima
do, en amplios sectores de la sociedad, una 
suerte de tolerancia y en ciertos casos res
paldo a prácticas violatorias de los dere
chos humanos por parte del Estado, en el 
marco de la lucha antisubversiva, princi
palmente los derechos de primera genera
ción o elementales como el derecho a la 
vida, la integridad y la libertad. 

Esta manera de percibir el problema 
expresaba, probablemente, una incipien
te interiorización de la propia noción de 
derechos humanos en determinadas eli
tes políticas yen un sector importante de 
la población en el país, principalmente de Lima y 
otras zonas no afectadas directamente por el proble
ma de la violencia. 

Además, en las exigencias para el restableci
miento del orden interno y el principio de autoridad, 
planteadas por importantes sectores políticos y eco
nómicos del país, no aparecía con claridad la impor
tancia de combatir a los grupos subversivos en un 
marco de respeto por los derechos humanos. 

A fines de los 80 y comienzos de la década de 
1990, en el fragor de la guerra interna, se fue confi
gurando en gran parte de la sociedad una actitud más 
crítica y cuestionadora de la política de guerra sucia 
llevada a cabo por las fuerzas del orden, basada en 
torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudicia
les. 

1; 

Avances y retrocesos 

Este proceso, sin embargo, ha sido sumamente 
complejo y ha estado caracterizado por avances y re
trocesos, muchas veces influenciados por coyuntu
ras políticas y económicas específicas. 

Estos cambios en las percepciones sociales sobre 
los derechos humanos se han visto promovidos y al 
mismo tiempo reflejados por la prensa peruana, en el 
entendido en que los principales diarios de circula
ción nacional constituyen instituciones que produ
cen y reproducen realidad social (simbólica), parti
cipando significativamente en la construcción de 
sentidos comunes, básicamente en aquellos campos 
de la vida política y social del país en los cuales las 
personas no tienen posibilidades de realizar una 
confrontación o contraste directo de los aconteci
mientos. O 
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