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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 

hasqui dedica en esta oportunidad su portada a un tema que se ha 
tomado inevitable: ¿cuánto tiempo les queda de vida a los diarios 
frente al embate de las nuevas tecnologías? El profesor Ramón 
Salaverría aborda la cuestión y explica la forma como los diarios 

afrontan 10 que denomina "el cambio más importante de su historia" en 
el que -afirma- no está en juego su supervivencia pero sí su hegemonía. 

El profesor Miguel Ángel Jimeno alude también a las dificultades que 
enfrentan los diarios y sostiene que, si quieren mantenerse vivos, ya no 
podrán continuar siendo órganos puramente noticiosos sino optar -por 
ejemplo- por la interactividad, entendida como la posibilidad que tienen 
los ciudadanos de escribir en los diarios por propia iniciativa, 
manifestando opiniones que no necesariamente coincidan con la página 
editorial del medio. 

En la columna Opinión proporcionamos los resultados de una 
investigación efectuada en Argentina, sobre 10 que piensan los 
periodistas respecto al trabajo que realizan. También desde Argentina, 
llega a nuestros lectores un análisis de la revista satírica Barcelona, que 
se edita con gran éxito en Buenos Aires y que está en la línea de otras 
similares que proliferan en varios países del subcontinente. 

Desde Colombia pasamos revista a un fenómeno muy común en la 
actualidad: la televisión que establece la agenda informativa de la prensa 
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diaria, 10 que significa que los periódicos, en gran parte, repiten la 
noticias que dan los informativos televisivos. Abordamos la cuestión 
presente en todas las redacciones del mundo: hay síntomas para creer 
que el reportaje es un genero periodístico en decadencia, o un género en 
apogeo como mecanismo para recuperar lectores a través del análisis 
detallado y profundo de las noticias, algo que de ordinario no hace la 
televisión. 

Como el mundo está preocupado, hoy más que nunca, en ganar la 
batalla de la equidad de género, la forma como la televisión trata la imagen 
de la mujer adquiere particular importancia. Por eso Chasqui analiza el rol 
que la televisión de España y América Latina actualmentele atribuye. 

Es tradición de Chasqui analizar los procesos electorales 
latinoamericanos desde el punto de vista de la comunicación social, por 
10 que entregamos para la consideración de nuestros lectores un análisis 
sobre las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador. 

El CIESPAL es una institución pionera en el impulso y desarrollo de la 
comunicación organizacional en América Latina. Hoy presentamos un 
artículo que resume la destacada tarea realizada en los últimos cinco años, 
para promover esta atractivaprofesión que busca responder a las exigencias 
de un mundo globalizadopor ser eje en el trabajo de toda organización. 

Finalmente, María Helena Barrera revela algunas novedades sobre la 
incursión del cine indio en nuestra región, Francisco Ficarra analiza la 
interacción persona-computador desde la órbita de 10 ético y 10 estético y 
David Yanover da algunas pistas sobre las novedades más recientes de la 
intromisión de 10 digital en las actividades mediáticas. 
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El libro Comunicación política explica el rol que 
en las democracias modernas cumple la 
comunicación política en la consolidación de la 
estructura social y en la creación de sistemas 
comunicacionales, que permiten mayor fluidez y 
transparencia en el intercambio de información 
entre los diferentes actores sociales. Igual de 
importante, dicen sus autores, es su papel en uno 
de los elementos democráticos más 
representativos, como son los procesos electorales, 
en los cuales las decisiones de los electores se ven 
influenciadas por múltiples elementos que se 
conjugan alrededor de las campañas electorales, en 
las cuales las estrategias y tácticas, muchas veces, 
buscan privilegiar la imagen sobre el contenido 
político de un mensaje. El valor de este libro radica 
en que recoge los puntos de vista de connotados 
expertos en investigación y análisis cualitativo y 
cuantitativo de la opinión pública, en propuestas y 
estrategias políticas, diseño y ejecución de 
campañas eficaces y en todo 10 relacionado con la 
organización y trabajos previos que los partidos 
políticos viven por dentro semanas y meses antes 
de un proceso electoral. 

Otras propuestas editoriales 

Para el 2007 se desarrollan contactos con 
especialistas en varias áreas de comunicación 
social y periodismo, para que presenten sus 
propuestas editoriales a fin de ofrecer a estudiantes 
y profesionales de esta materia valiosos aportes 
que les permitan aumentar sus conocimientos en 
estos temas. 

Desde mediados del 2006 está en circulación el 
Catálogo de Publicaciones de la institución, que 
contiene un detalle gráfico y pormenorizado de los 
libros con que cuenta este departamento, con 
información relacionada a precios, contenidos y la 
forma de adquirirlos, y que facilita la selección de 
los temas que respondana las necesidades académicas 

de alumnos y profesores de Comunicación 
Social. El documento está a disposición en las 
bibliotecas de las escuelas y facultades de 
Comunicación Social, en las sedes de la Unión 
Nacional de Periodistas en todo el país y en los 
Colegios provinciales de Periodistas, además de 
la librería del CIESPAL, situada en el segundo 
piso de la sede institucional ubicada en la 
avenida Diego de Almagro N32-133 y Andrade 
Marín -Quito. Puede ser consultado en la página 
http://www.ciespal.net/catalogo.htm y obtenerse 
tramitando el pedidoal emailpublicaciones@ciespal.net 
o a los teléfonos 252-4177 y 254-8011. 

'1 

Investigación~l! 
• ~t' 

El Departamento de Investigación del Ciespal 
tiene a su cargo el diseño, ejecución y evaluación 
de los proyectos de investigación de acuerdo con 
las políticas institucionales. En 2006 desarrolló 
los siguientes trabajos: 

Para el 2007 el trabajo departamental se 
orientará a ejecutar las siguientes investigaciones: 
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Periodistas argentinos
 

critican su trabajo
 
Raquel San Martín 

L a materia prima del periodismo es la misma 
que constituye la base de las creencias y per

cepciones de los ciudadanos sobre su entorno. La in
formación, los contenidos que difunden los medios y 
hasta la noción misma de la comunicación, como 
paradigma del desarrollo tecnológico, son el marco 
que explica y da sentido al mundo en que vivimos. 

Con su tarea cotidiana, los periodistas colaboran en 
la construcción de este marco de referencia, del hori
zonte cultural compartido en un determinado mo
mento histórico. ¿Qué noción de información tienen 
los periodistas? ¿Qué sentido le otorgan a su función 
social? ¿En qué medida son conscientes de la centra
lidad social y política de la materia prima que mane
jan a diario? ¿Hasta qué punto creen que su interven
ción puede fortalecer el sistema democrático, tanto 
como generar el efecto contrario? 

La investigación cuyos resultados aquí se sinteti
zan intentó responder estas preguntas, describir la 

percepción que tienen los periodistas sobre la fun
ción social que cumplen y la noción de responsabi
lidad que los orienta en su trabajo. En el fondo, se 
trató de detectar en qué medida la información, en
tendida como bien público, forma parte de los 
principios constitutivos de la ética periodística, 
cuando ésta pasa de las declaraciones de principios 
a las más complicadas arenas del trabajo cotidiano. 

Para obtener las respuestas buscadas, la mejor 
opción era escuchar hablar a los periodistas de su 
trabajo y darles un espacio de discusión, sobre te
mas propuestos, con otros colegas. Por eso, se rea
lizaron grupos de discusión con periodistas de los 
diarios argentinos Clarín, La Nación y Página/12. 
Se trató en todos los casos de profesionales que se 
desempeñaban en relación de dependencia en esos 
medios, eran redactores (sin responsabilidades de 
edición), de ambos sexos, de secciones centrales 
de los diarios, y con un mínimo de dos años de ex
periencia. 

J
Raquel San Martín, argentina, periodista, editora de la sección Cultura del diario La Nación de Buenos Aires y redactora a 
cargo de temas de educación. 
Correo-e: rsanmartin@lanacion.com.ar 
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YouTube fue la masificación del concepto del 
video por Internet, y que si bien no era algo nuevo, 
sí 10 era la forma en la que se 10 presentaba y de
sarrollaba, colocando a los propios visitantes en la 
posición de productores de información. A esto, la 
revista Time te eligió a ti y a mí como la figura del 
2006, justamente haciendo referencia al usuario de 
Internet como base del contenido en la era de las 
redes sociales y la Web 2.0. La portada de la presti
giosa revista publicó un espejo en el que el lector 
se ve identificado como el Personaje del Año. Sin 
embargo, no todo es color de rosas, porque YouTube, 
ahora respaldado por Google, debe hacerle frente a 
reclamos judiciales de distintas partes del mundo, 
como ha sido la situación originada en Brasil por la 
difusión de un video de la modelo Daniela Cicarelli 
en el que tiene relaciones con su novio en una 
playa. En este marco, si bien YouTube elimina este 
tipo de archivos, la gente vuelve a subirlos, 10 cual 
se da también en otros sitios de igual temática. 

Luego de varias discusiones judiciales entre 
YouTube y ciertas cadenas de televisión nortea
mericanas, comenzaron a abordarse soluciones e 
incluso proyectos en conjunto, por 10 que es po
sible encontrar canales de televisión registrados 
como usuarios, difundiendo escenas de sus series. 
El paso siguiente es masificar la televisión por In
ternet, hasta ahora conocida dentro de un mercado 
limitado. 

Televisión dinámica y global 

¿Se imagina hacer zapping, no dentro de las 
posibilidades de transmisión nacional, sino mun
dial? Todos los canales del globo, las series, pelí
culas y noticieros accesibles desde un control re
moto transformado en un mouse. La televisión por 
Internet ya muestra intensos signos de desarrollo y 
apuestas a futuro. No se trata de una extrovertida 
innovación, como aquella que se observa en los 
celulares capaces de canalizar la televisión como 
un adicional de servicios. La televisión en línea 
pretende llegar al gran público de masas, con la 
misma presión de adopción con la que se muestra 
Internet. 

No obstante, para que tal fórmula sea exitosa, es 
necesario un nuevo cambio cultural y tecnológico, 
que coloque de una vez por todas a la PC en el cen
tro del hogar, actuando en este caso bajo el disfraz 
de un televisor. Esta visión ya se observa en los Es
tados Unidos y Europa, y no falta mucho para que 
invada Latinoamérica, 10 cual será posible como 
consecuencia de una reducción de costos, como 10 
ha significado la posibilidad de contratación de un 
servicio de Internet de banda ancha. La tecnología 
se difunde y desarrolla en cadena, por 10 que el sur
gimiento de una innovación, como ha sido You
Tube, en paralelo con la creciente mejora y simpli
ficación económica en el acceso a la red, 
conforman puntos que no pueden analizarse de for
ma individual. 

Cuando la semana pasada me perdí el nuevo 
capítulo de Mujeres Desesperadas, en su versión 
Argentina, decidí dar una vuelta por el sitio Web de 
Canal 13. Allí, desde la página principal, pude ver 
el programa completo, además de otras selec
ciones. Esto me abrió un nuevo panorama que 
desconocía, y la curiosidad me llevó a ver Fama, el 
reality que conduce Cecilia Bolocco en Chile. El 
desconocimiento es la peor barrera que enfrentan 
Internet y la tecnología en general. 
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revolución 
digital en los medios 

Internet está próximo a conformarse como el medio fluyen con mayor dinamismo, y nuevas empresas 
de medios, y nadie puede evitar este destino. Por el formadas en Internet ganan su prestigioen menos de 
contrario, los principales multimedios han aceptado un año, cuando en otro camino les significa una vida. 
aliarse a la Web, dejando en el olvido el rechazo que 
les provocaba la red como amenaza a la radio, la En esta marea de cambio y revolución continua, 
televisióny la prensa escrita. se perfilan las explosiones de la televisióny la radio, 

adaptadas a los signos de la Web. El motor que ha 
La Web, ¿bomba de tiempo o evolución impulsado estas tendencias fue YouTube, una idea 

desenfrenada? ¿Dónde se sitúa Internet, el medio de dos jóvenes que en un año y medio les dio 1.600 
concebido como un detonador de cambio, capaz de millones de dólares al pasar a manos de Goog1e, el 
propiciar éxitos y fracasos de la noche a la mañana? buscador sinónimo de Internet que sigue ganándole 
Los últimos seis años de Internethan sido mucho más pulseadas a Microsoft, como en este caso, dejándolo 
significativos que los anteriores 30. Las cosascada vez varios pisos abajo al igual que a Yahoo. 

I DavidAlejandro Yanover, argentino, Director de www.MasterMagazine.info e investigador del periodismo digital. 
~ Corre-e: david@mastermagazine.info 
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La información como bien público del interés público y la sola búsqueda de rentabili
dad. Entender el periodismo desde esta noción de 

La investigación titulada "La información como información como bien público reordena ensegui
bien público: qué dicen los medios y qué piensan da los planteos críticos y da una orientación 
los periodistas" fue realizada en 2004 en el marco práctica clara para el trabajo. No elimina las com
del Programa de Estímulo a la Investigación y plejidades ni los desafíos, pero proporciona herra
Aportes Pedagógicos del Instituto de Comunica mientas concretas y practicables para enfrentarlos. 
ción Social de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). En La hipótesis de partida fue 
el trabajo de campo y elabora que el concepto de informa
ción de conclusiones partici ción que manejan los periodis
paron los estudiantes Ignacio tas, que se desenvuelven día a 
Girón y Julián Femández. día en los medios, dista de ser 

una idea clara y homogénea y, 
En lugar de mirar los más aún, que no siempre existe 

grandes procesos y concen conciencia entre los informa
trarse en la complejidad de los dores de estar trabajando con 
fenómenos, se propone aquí un bien público como materia 
poner el foco en la informa prima. Por el contrario, los 
ción como materia prima del periodistas tienen una noción 
trabajo periodístico y definirla más bien difusa de la función 
como un bien público, garan social que cumplen, acotan su 
tía del .acceso en el espacio responsabilidad a las notas 
público de aquellos temas, in que escriben cotidianamente y 
tereses y voces que posibilitan piensan en su público destina
el funcionamiento democráti tario como una suma de indi
co. En este marco de análisis, vidualidades, a quienes sirven 
los lectores, oyentes o televi con datos más que con inter
dentes pasan a ser considera pretaciones útiles, para que 
dos "ciudadanos", es decir, ti comprendan el mundo en que 
tulares del derecho humano a viven y tomen mejores deci
la información, en virtud del siones. 
cual delegan en los periodistas 
la tarea de buscarla y difun Conciencia de poder 
dirla (Soria: 1989). 

Según los resultados de la investigación, la 
Uno de los efectos inmediatos de este enfoque noción de la función social que cumple el perio

es que incorpora una noción ética fundante para el dismo es bastante clara en el discurso de los pro
periodismo, dentro del marco mismo de la tarea fesionales, y aparece en general relacionada con 
cotidiana, 10 que enseguida permite distinguir, por dos conceptos: el poder y la influencia que tiene la 
ejemplo, entre el contenido informativo y el es actividad, de los cuales son muy conscientes, y los 
pectáculo; entre un periodista y quien meramente estrechos márgenes en los que el periodista se 
tiene un espacio en un medio; entre la búsqueda mueve para ejercer su trabajo. 
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Así, aunque en principio los periodistas defi como parte de las condiciones corrientes de ela
nen su tarea como la de ser "intermediarios" en boración de un diario. Se trata, además, de limita
tre los hechos y la gente, a quien se le hace llegar ciones naturalizadas, internalizadas a fuerza de 
información y datos para que "tome decisiones", trabajar en ese medio determinado. 
también aparecen visiones menos académicas, 
como cuando se describen a sí mismos como Ante estos recortes y obstáculos claramente per
"testigos privilegiados", capaces de "manejar in cibidos, aparece la conciencia de un margen de 
formación que no maneja el maniobra posible, aunque 
resto". acotado a la responsabilidad 

individual de una nota. 
Sin embargo, del discurso 

y del diálogo entre los perio Responsabilidad de 
comprobar las noticias distas se desprende clara

mente que el ejercicio profe
sional está encuadrado y lim La responsabilidad aparece 
itado por muy diversas emparentada con el rigor pro
variables: la linea editorial, fesional: el chequeo de las 
las características técnicas del fuentes, la consulta a voces 
medio, las decisiones de los distintas que equilibren el re
editores. Incluso, aparecen lato, la repregunta, el cuidado 
con fuerza dos condiciona de no ser manipulado por los 
mientos novedosos: la intereses de las fuentes, la 
"necesidad de impactar" con necesidad de profundizar en 
el trabajo (como si los perio los temas y no "quedarse en 
distas incorporaran en su ta la superficie", conocer los te
rea cotidiana las exigencias mas antes de escribir sobre 
que impone el marketing del ellos. Sin embargo, estos 
diario) y un lector que le pide principios profesionales que
al diario más que lo que el dan limitados por los condi
medio puede darle. cionamientos descritos, 

además naturalizados como 
En ese sentido, la respon imposibles de cuestionar o 

sabilidad aparece, pero acota cambiar. Aunque existe una 
da al trabajo individual, a la conciencia de margen posible 
nota como unidad de trabajo, para actuar, la responsabili
al área que se cubre. Los limites están puestos dad se parece más a un lugar donde refugiarse de 
por las condiciones técnicas y opciones ideológi esas limitaciones que un valor que se ejercita de 
cas del medio, por los lectores, por las fuentes, manera positiva. 
por los editores, por la sección, por la necesidad 
de atraer a los lectores. El alcance de la responsa Con un sentimiento claro de impotencia ante las 
bilidad es limitado e individual, porque esos fac presiones y los condicionamientos circundantes, la 
tores que enmarcan el trabajo son vistos más responsabilidad social se transfiere al medio. Varias 
como obstáculos, para cumplir con la tarea, que veces se habló en los grupos de discusióndel derecho 
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Una larga conclusión ante las lecciones Son tiempos en los que se prohíbe pensar y 
aprendidas reclamar en voz alta, porque la báscula de las 

obligaciones debe superar a los derechos. Ahora 
Tal como acontece en la naturaleza "nada se bien, una brisa de aire puro puede provenir del 

pierde, todo se transforma", tememos que en nuevo mundo, pero ha sido atajada por enésima 
el futuro inmediato no cambiará en absoluto vez con el famoso timo de los papeles. Van como 
el modus operandi de los huracanes ejemplo las habilitaciones de los profesores 
corruptos de la IPO en el Mediterráneo. Es universitarios instauradas por el anterior gobierno 
un eslabón más de lo que ya predecía José ibérico y monoliticamente respetadas por las 
María Pasquín Durán en la obra El Tercer actuales autoridades, ya que no han cambiado ni 
Mundo frente a las nuevas tecnologías. A una coma de las mismas. 
ciencia cierta, hay una crisis enorme de 
valores. Sin embargo, si este es el modelo Además, poco o nada se hace para erradicar 
que se pretende exportar a Hispanoamérica, esta pandemia (camino a cumplir 15 años), a 
entonces más vale ser libres y felices, que favor de todos aquellos honestos y anónimos 
esclavos amargados de ignorantes. docentes que se dedican con tesón a la enseñanza 

en España y en el resto de Europa. Los lobbies 
Latinoamérica tiene los conocimientos mafiosos están carcomiendo todo el sistema. Por 

necesarios para reorganizar o generar su eso la sociedad española -como otras en el viejo 
propio modelo educacional en IPO. La mundo- continúa experimentando con varios 
historia demuestra que los moldes modelos educativos pero jamás tendrá resultados 
provenientes de ultramar jamás se adaptan a positivos, porque el mal está dentro de la 
una coyuntura diametralmente distinta. estructura. Es decir, la perennidad del gueto de 
Además, la mera sabiduría popular de califas -a veces, rodeado de campanas-, que actúa 
cualquier terruño del nuevo continente como un constante destructor de futuras 
supera con creces a ese clan de corsarios del generaciones. Empero, gozan de bendiciones y 
nuevo milenio, quienes buscan cobijo en el bonificaciones económicas por el auge infrenable 
paraguas de los supuestos sustentadores de la de los nacionalismos. La puesta en marcha de un 
moral o religiosidad, pues pueden llevarse el nuevo sector en educación ibérica como es la IPO 
chasco de su vida. no está exenta a tal coyuntura. 

En muchos casos esa es la cueva de la También resulta sorprendente que los medios 
discriminación étnica y la raíz de todos impresos, radiofónicos y audiovisuales de 
los males de nuestras sociedades difusión nacionales e internacionales sucumban 
contemporáneas. Hemos visto cómo la ante los desvergonzados descritos anteriormente. 
veleta de la ética y estética ha sido A veces, esos canales de comunicación se prestan 
arrancada de cuajo por los vientos a la caza y captura de aquellos profesionales 
huracanados de la última década. No en éticamente correctos y que están súper preparados 
vano algunos se esfuerzan por descifrar esta sobre nuevas tecnologías. El objetivo es 
hecatombe. El libro de Mario Bunge achicharrarlos al mejor estilo de las hogueras del 
titulado Crisis y reconstrucción de la medioevo o marginarlos sistemáticamente para 
filosofía puede servirnos de guía para que no revelen la verdad. O 
encontrar algunas respuestas. 
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• Advertir las trampas del lavado hipócrita de la 
imagen hostil hacia el extranjero mediante: 
palabrerías y sonrisas sobre obras de 
beneficencia hacia los pobres del mundo; 
fabricantes de ideas que ofrecen colaboraciones 
interdisciplinarias -mejor dicho atracar la 
creatividad ajena- entre hispa-noamericanos, 
europeos, africanos, asiáticos, etc.; falsos 
futuristas que buscan descubrir nuevas formas 
de aprender, trabajarmejor y hacer cosas (delata 
una ignorancia galopante); disertantes que 
exageradamente ponderan los lazos entre los 
descendientes de la madre patria; profesores de 
asociaciones teledirigidas, y un extensoetcétera. 

• Estar muy atentos cuando ofrecen colaboración 
para la IPO en la tríada innovación, calidad y 
excelencia, porque son filibusteros camuflados, 
cuyo modo de operar no conoce el significado 
del término "ética". Frecuentemente, siguen los 
pasos de sus instructores. Vacomo ejemplo una 
catedrática en comunicación y publicidad de 
Bellaterra: "Madame premios Moebius 
amañados" encargada de recoger trabajos 
inéditos presentado en 1995, dentro de 
workshops internacionales de la ACM en los 
Estados Unidos, para pasarlos a sus amigos de 
departamento, o sea, una auténtica "Mata-Hari" 
de las nuevas tecnologías. Luego en 1997, por 
arte de magia y el consenso de ciertas 
editoriales españolas, se transforman 
automáticamente en un libro -reeditado en el 
2003-. Empero, el personaje ilustrado en la 
portada, denota perfectamente la rapiña por los 
ojos exagerados o, mejor dicho, el inacabable 
antifaz de chorizo, realizada curiosamente por 

el drácula del gazpacho 
en las Islas Baleares. 

• Alej arse	 de aquellos que tienen una 
empanada mental al mejor estilo gallego, 
que no saben diferenciar entre ergonomía y 
usabilidad, o entre composición y diseño 
gráfico, por citar un par de ejemplos. Peor 
aún, ese caos conceptual es publicado en 
formato libro. El conocimiento del inglés 
ayuda a explorar directamente los 
manantiales naturales de la IPC. 

• Esquivar	 aquellos lugares en donde los 
deshonestos se lanzan flores entre ellos. Por 
ejemplo, cuando un encargado pipiolo -estilo 
Rasputin- en el marco del HeI autoriza la 
usurpación de todos los trabajos de 
investigación, tesis doctorales, contenidos de 
maestrías, etc., (específicamente, cuando sus 
autores no están presentes para defender sus 
derechos de copyright) para escribir un libro 
relacionado con las nuevas tecnologías 
(HCI, multimedia, realidad virtual, etc.) a 
cambio de recibir publicidad por el escritor
plagiador. La razón está en que ninguno de 
los dos tiene ni la más remota idea de la 
temática, e ir a consultar las fuentes en otros 
idiomas es una tarea pesada para ellos. La 
solución ideal para resolverles el problema 
pasa por la contratación temporal de 
expertos latino-americanos del cono sur 
(Argentina, Chile y Uruguay) y del norte 
(México). 

• Finalmente, registrar dentro de 10 factible los 
trabajos de investigación, aunque sean 
incompletos, con un número ISBN. Si bien 
es cierto que reclamar los derechos de autor 
en ciertos lugares es como ir a quejarse 
delante de la muralla china, 10 importante es 
tener alguna constancia. Milagrosamente se 
puede ver cómo ciertos presidentes de 
asociaciones -pedagogos en falsificar
recuperan la amnesia temporal de respetar a 
los autores reales cuando son llamados al 
orden por los representantes legales del 
copyright. 
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a no firmar, por ejemplo, cuando se considera 
que las decisiones editoriales están tergiversando la 
realidad que se quiere contar. Quitar el nombre sería 
una manera de "salvar" la conciencia del periodista, 
individualmente, pero no aparece al mismo tiempo 
la necesidad de defender 10 que se considera un re
lato honesto que está siendo tergiversado y que así 
será publicado. 

se hace explícita la necesidad de la responsabi
lidad, es clara la conciencia de la influencia so
cial que tiene la tarea periodística. Sin embargo, 
las limitaciones, las presiones y los obstáculos 
que los periodistas dicen sentir al realizar su 
tarea recortan la posibilidad de desplegar esta 
tarea a un margen mínimo. Los editores, el me

dio -tanto en sus caracterís
ticas técnicas como en su lí

El concepto de información nea editorial-, la necesidad 
que manejan los periodistas es de impactar y atraer a los 
pontáneamente coincide con el lectores y los propios lec
de noticia. Es inseparable de 10 tores -más demandantes, 
que se publica en un medio, más críticos- encapsulan el 
siempre vinculada con la línea trabajo posible y hacen que 
editorial, evaluada según los cri la responsabilidad y el rigor 
terios canónicos de noticiabili profesional se conviertan en 
dad (novedad, impacto, especta un refugio para protegerse, 
cularidad, singularidad) y individualmente, de este 
relacionada también con las ca hábitat hostil en el que hay 
racterísticas técnicas del medio que trabajar. 
(no es 10 mismo la información 
en televisión que en un medio De ese lado negativo co
gráfico,por los condicionamien rresponde registrar, también, 
tos productivos que instala cada que los periodistas identifi
uno). Sin embargo, hay otros can información con noticia, 
factores que tambiéninfluyen en es decir, la materia prima de 
10 que se considerainformación su trabajo con las condi
noticia, como el azar, otras noti ciones productivas del medio 
cias, ciertos "humores sociales" en que 10 desempeñan. Esta 
y modas, e incluso factores co idea es consistente con la 
yunturales que hacen que un preocupación por los límites 
acontecimiento tenga lugar en de todo tipo que enmarcan 
los medios y, entonces, pueda su trabajo, la sensación de 
ser entendido como informa

ción. Sin embargo, en los discursos puede rastrearse la
 
concienciade que la información es un material sensi

ble, un bien transable, una mercancíaque "sepaga".
 

Influencia restringida 

La idea de la función social que cumple el perio
dismo no es difusa. Por el contrario, está presente, 

contar con un margen de 
maniobra muy estrecho para cumplir con su ta
rea, y la impotencia de satisfacer a los lectores. 

Es cierto que los periodistas acotan la respon
sabilidad de su trabajo a las notas que escriben, 
sobre las que, incluso, sienten perder control 
ante las limitaciones que impone la lógica co
mercial, técnica e ideológica de los medios en los 

Chasqui 97 - Opinión 

23 



OPINiÓN 

que trabajan. Pero no puede sostenerse de igual una expresión pública clara por parte de los perio
modo que tengan una imagen difusa de la fun distas, que expresan poco su malestar, naturalizan 
ción social que cumplen. Más aún, tienen claro las presiones que dicen sentir como inmodificables 
que se trata de una función social relevante, de y parecen satisfacerse con buscar el margen para 
intermediarios, de testigos, con acceso privile trabajar. 
giado a los acontecimientos de interés público, 
de instalación de temas en la agenda pública, Lo Una posible línea de indagación está en una 
notable es que esa conciencia presión novedosa, según la 
no puede luego plasmarse en plantean los periodistas: la 
la actividad cotidiana, acota necesidad de impactar en el 
da, como se dijo, por múlti lector, de llamar su atención. 
ples limitaciones, frente a las Se trata de una demanda más 
cuales solo queda buscar los relacionada con el marketing 
márgenes para la negociación y la necesidad de venta del 

medio que del trabajo perio
ger la propia conciencia. 
o quitar la firma para prote

dístico. La información bien 
entendida debe atraer solo 
por ser tal, por su interés 
público, su implicación y su 

Como conclusión general, 

Conclusión 

impacto en la vida cotidiana. 
y según la idea principal que 
orientó esta investigación, en En el fondo de la investi
los periodistas no predomina gación, y de estas propuestas, 
la idea de la información se encuentra una preocupa
como bien público, ni la ape ción por acercar el ejercicio 
lación a los lectores como profesional a un periodismo 
ciudadanos. Esta constata de calidad y, por eso, fortale
ción enciende indudable cer la democracia en el país. 
mente una alarma, que, de to En el contexto argentino y 
dos modos, puede relati latinoamericano, esto no solo 
vizarse con otro hallazgo: a significa asegurar la restaura
pesar de que no es la noción ción y el funcionamiento de 
predominante, sí hay con las instituciones según prin
ciencia clara de que la infor cipios democráticos, sino 
mación está adquiriendo una también "demostrar que la 
creciente centralidad y transparencia como mate democracia es una herramienta eficaz para ase
ria prima sensible, que desde el funcionamiento gurar la transformación social y la construcción 
de los medios puede afectar el funcionamiento de una buena sociedad" (Barón: 2003, 239), es 
de las instituciones democráticas y asegurar u decir, instalar la conciencia de la democracia 
obstaculizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. como forma de vida que permite construir una 

sociedad mejor. O 
Sin embargo, esta constatación no tiene todavía 
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arduamente hasta los fines de semana. Vemos que no es un sinónimo de calidad educativa. Por 
el objetivo final no es otro que su autopromoción ejemplo, quienes recurren a los artilugios 
gratuita. novedosos como puede ser el I-pod con software 

están rodeados de símbolos religiosos?, los 
Dando otra vuelta a la ensaimada, esos cualesson movidospor el principioinmoral"que 

departamentos universitarios han necesitado de nos enseñencómo se hace que luego 10 hacemos 
personas válidas para llevar adelante los proyectos nosotros". La ley terrenalconsciente graciasa los 
financiados desde Europa. Obviamente, latino contratos basura y a la perpetua inoperancia de 
americanos, asiáticos y países del este europeo, ciertos sindicatos, mientras que sus preceptos 
con una larga tradición en ciencias formales pero teológicos están más cerca del diablo que de los 
contratados temporalmente o bajo el perfil de ángeles. 
alumnos de doctorados o maestrías en anima
ciones por computadora o multimedia. Ahora • Evitar aquellos centros de enseñanza, 
nada se sabe de ellos por la eterna inestabilidad asociaciones, etc., que se comparancon el MIT 
laboral, la burla burocrática de la que han sido Massachussets Institute of Technology, ACM, 
objeto, las humillaciones sufridas por el robo de IEEE, entre otras-, porque en realidad están, y 
sus ideas y trabajos originales de investigación. estarán, a años luz de tales insti-tuciones. 

• Desconfiar de aquellas personas que insertan 
Consejos ante la falta de ética y estética en más de siete áreas de interés. En la anterior 
el marco de la Interacción Persona entrega habíamos localizado un "Pinocho 
Computador enchufado lombardo" (más de 100), pues 

también existe la versión catalana, que pulula en 
el sector turismo de Cataluña, concretamente 

• En	 primer lugar, no matricularse en cuando hablamos de tecnología de la 
ingenierías o licenciaturas que estén directa e información y comunicación (TIC).Ante ciertos 
indirectamente relacionadas con la IPC aprendices de psicología y antropología, 
(audiovisual, multimedia, realidad virtual, supuestamente expertos en: Sociedad de la 
Internet, etc.) cuando el número de información; comercio electrónico; marketing 
colaboradores del departamento supera al interactivo; E-goverment; E-leaming; creación 
profesorado. Es una clara señal que la de empresas; innovación; creatividad; estrategia 
esclavitud estudiantil reina en los corredores Internet; arquitectura, visualización, gestión, y 
de esos centros de formación, principalmente, economía de la información; ... tan solo 
privados. podemos decir: "Ole a la charlatanería sideral". 

Es decir, que en este caso, el límite del engaño y 
• No fiarse de los comentarios alentadores de	 el timo es el espacioinfinito. 

los alumnos explotados para continuar 
proyectos de investigación, porque el clima • Huir de aquellos que anteponen, a los 
de terror es tal, que no ven las horas de conocimientos adquiridos, los premios recibidos 
finalizar los estudios para abandonar (generalmente, son entregados entre amigos a 
velozmente los buques piratas, bajo la cambiode favores). A veces, apelan a utilizar las 
fórmula de departamentos universitarios. siglas "S.A.R." -por motivo de la entrega de 

galardones-, en el currículum vitae de 
• Analizar el uso de la última tecnología porque	 personas que son antimonárquicas de 

nacimiento. 
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Latinoamérica tiene los 

conocimientos necesarios 
•para reorganizar o 

•generar su propto 

modelo educacional 

directamente con IPO, se pasa automáticamente 
a la tienda virtual del docente para comprar sus 
tazas, camisetas o remeras, etcétera, a unos 
precios que superan al mismísimo Miró, Picasso 
o Dalí (igual obligan a los estudiantes a consumir 
esos productos para aprobar las asignaturas ...). 

Mientras que en el nuevo mundo, un licenciado 
en bellas artes se las ve canutas o morrocotudo 
para hacer estudios superiores, en la isla del mundo 
al revés, en un año se podía obtener una maestría 
europea en animaciones o multimedia (visitando 
Francia, Holanda y el Reino Unido). El trabajo 
final -una animación de cinco minutos-, hoy sería 
equivalente a una práctica para estudiantes de 
secundaria. Posteriormente, se escogían una serie 
de amigos para sacar adelante el doctorado sobre 
"chácharas del diseño" en un departamento de 
matemáticas e informática. Algo impensable que 10 
lograse, en dicho espacio, un auténtico y 
excepcional maestro del diseño hispanoamericano 
como es América Sánchez, por ejemplo. 

No obstante, con el paso del tiempo, la 
decadente fachada mediterránea acepta y premia 
toda esa parafernalia corrupta (incluso desde 
Bruselas, a través de las suculentas y eternas 
subvenciones que reciben). Hay que ver la 
seriedad que reina en dichas universidades y en 
ciertas facultades que teóricamente están 
orientados a las matemáticas e informática. La 

responsabilidad de estos desmadres es igual a 
cero. Más aún, sus encargados pueden cambiar 
tranquilamente de centro de formación terciaria y 
duplicar sus ingresos salariales. Simultáneamente, 
la ensaimada crece involucrando a los medios de 
comunicación. 

La expansión del corrupto exasperado 

A tal fin, el personaje empieza a corromper a 
los medios locales de comunicación, enviando 
constantemente desde el departamento universi
tario notas de prensa como si se tratase de una 
agencia de noticias. Indudablemente, todo el 
contenido está relacionado con sus actividades 
extra académicas. El delirium tremens es tal, que 
sus autoretratos fotográficos (con patas al aire) 
para dichas publicaciones son realizados por 
profesionales del sector, o sea, como si de un 
artista de Hollywood se tratase. Incluso llegan a 
ofrecer a los periodistas estancias gratuitas en las 
islas (aprovechando un congreso o seminario). 
Todo esto pagado por la universidad, a cambio de 
publicar sus andanzas y recibir abundantes copias 
de las publicaciones (las cuales son distribuidas 
como dossier de prensa). El próximo paso, los 
medios de comunicación social de cobertura 
nacional e internacional. 

Primero será la prensa madrileña y luego los 
canales de televisión pública como TVE, llegando 
incluso al satélite (la parábola apuntada 
visiblemente a Latinoamérica para captar clientes 
y/o esclavos en nuevas tecnologías). El truco, el 
mismo, la eterna presión ejercida sobre los 
periodistas, mediante un sistemático alud de 
noticias distorsionadas sobres premios recibidos, 
concursos falseados de antemano, seminarios 
gratuitos, colaboraciones, etcétera, (Amnistía 
Interna-cional, Anaya Multimedia, Premio Laus, 
etcétera). De cara al director del departamento 
quien conoce y consiente todas estas barbaridades-, 
se 10 ve como un integrante del equipo que trabaja 
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unc 
gobierno, Enrique Al 
multimedios América, 
publicidad oficial, llen 
expresión" y "para e 
presiones que ejerce el 
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