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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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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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OPINIÓN
 

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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INFORMÁTICA
 

La televisión digital se la experimenta en varios 
formatos, así como sucede con la radio. Uno 
puede observar y destacar servicios de televisión 
por IP, que nacen luego del fenómeno de VoIP 
(voz sobre IP) y telefonía IP, unificando audio y 
video por la red. También figuran en cartelera la 
reproducción de programación en vivo y la posibi
lidad de acceder al mejor archivo del canal. Todo 
esto está hoy disponible en la región de América 
Latina. 

El Proyecto Venecia es tal vez una iniciativa que 
va más allá del resto de las propuestas, siendo 
ideado por los fundadores de Skype, el servicio 
que permite hablar por teléfono desde la PC y que 
fuera comprado por eBay durante el año pasado. 
Basado en las redes P2P (peer-to-peer), modelo 
que se hizo famoso con Napster a partir del inter
cambio de música, el Proyecto Venecia, aún en 
período de pruebas, pretende "unir lo mejor de la 
televisión con lo mejor de Internet", dándoles el 
poder a los usuarios y financiándose con la venta 
de publicidad. Su lanzamiento está próximo a pre
sentarse, y para muchos analistas, éste puede ser 
un importante paso hacia la libre difusión de la te
levisión. 

La radio más pura e independiente 

Transmitir la voz a través de Internet se ha con
vertido en un recurso de valor agregado para sitios 

informativos así como para enriquecer pagmas 
personales. Es común "hacer podcasting" en Inter
net gracias a la simpleza del proceso, lo cual con
voca a un grupo de personas alrededor de una PC, 
con un buen micrófono (requisito mínimo), para 
grabar pequeñas salidas al aire de reproducción en 
línea, subiendo a la red el archivo que recién se 
terminó de registrar y editar. Así, un visitante de 
cualquier lugar del mundo puede escuchar el podcast 
en el momento que lo desee. No obstante, también 
es posible hacer streaming, o lo que es lo mismo, 
radio en vivo online. Al igual que con YouTube en 
el caso del video, es posible encontrar numerosos 
sitios dispuestos a alojar una producción de audio, 
como por ejemplo Odeo. 

Las diferencias entre tener una radio clásica y 
una en Internet se basan principalmente en la lle
gada yen las exigencias de producción. En la ra
dio online, uno se encuentra con un panorama li
bre de impuestos y trámites, a excepción de que 
se reproduzca música. Para salir por Internet, no 
hace falta una licencia ni tampoco un estudio. Sin 
embargo, la cantidad de oyentes está limitada 
según las características del servidor en el que se 
procesen los audios. A raíz de esto último, no es 
tan usual escuchar radios abiertas las 24 horas 
como sí pequeños programas, que parten desde 
flashes informativos hasta entrevistas. Mientras 
más corto y puntual sea el audio, más facilidad le 
presenta al visitante. 

Transmitir la voz a través 

de Internet se ha 

convertido en un recurso 

de valor agregado para 

sitios informativos 

atinachile.cl. Espero que nos visiten en 
www.elobservatodo.clporque cada día somos más 
los que estamos dejando en manifiesto nuestra dis
conformidady llamando a la reflexión sobre diver
sos temas. 

y ahí tenemos a Oh My News -nacido en Corea del 
Sur-, que es el modelo más citado de periodismo ciu
dadano virtual, ya lleva cinco años de éxito. Las ci
fras hablan de un éxito arrollador: en sus tres pri
meros años, el portal de noticias, realizado por 
37.000 colaboradores que envían alrededor de 200 
noticias diarias, logró alcanzar los 14 millones de visi
tas por día. Al igual que en las redacciones profesio
nales, a los ciudadanos que envían un artículo se les 
paga por la publicación, la retribución económica au
menta cuanto más leídas son las historias. Hoy cuen
ta con más de 50 mil ciudadanos-reporteros, con una 
edad media 20-30 años. 

En los Estados Unidos hay otro buen ejemplo, Pa
jamas Media, un potente periódico en Internet elabo
rado con las aportaciones de un montón de blogueros 
de todo el mundo, que compaginan sus propias bitá
coras con su colaboración con este medio. Y en 
España nacía hace unos meses Reportero Digital. 
Vive tu ciudad. Lo lanza PERIODISTA DIGITAL 
porque "creemos firmemente que todo ciudadano 
tiene derecho a ejercer activamente una labor crítica 
con las instituciones, poderes públicos y fácticos en 
donde más le afecta: la ciudad en la que vive. Por 
eso, bajo la filosofia de que 'cada ciudadano es un re
portero en su propia ciudad', hemos creado una ini
ciativa pionera para dar voz a los que hasta ahora los 
grandes grupos de comunicación 'concedían' unas 
pocas líneas en la sección de Cartas al Director. RE
PORTERO DIGITAL, bajo la supervisión de un 
equipo profesional y cualificado de periodistas, per
tenece a sus lectores, evoluciona con sus lectores y 
está escrito por sus lectores". 

¿Es esto periodismo ciudadano? Porque para algunos 
la frase supone pensar y apostar por estrategias que 
cuenten con los ciudadanos a la hora de elaborar los 

contenidosen papel. Y porque para otros -entre los que 
me incluyo-, periodismo ciudadano es eso, pero sobre 
todo pensar en el lector: en abordar los temas que le 
sirven, que le ayudan a tomar decisiones, que le orien
tan,que ayudan a mejorar la ciudad... Eso, desde luego, 
es más importante que la simple participación del lector. 
Unos poquitos ejemplospara acabar: 

- Pensar en cómo ayudar mejor a los ciudadanos. 
O apuesta total por la información servícío, Bien 
fruto de datos que llegan al diario,bien fruto de la ob
servación: la TDT (Diario de Navarra), que llega, 
qué es, qué ofrece,con cuál gana usted... yola de frio 
en Cataluña (La Vanguardia). 

- Pensar en abanderar temas que preocupan a la 
sociedad Al estilode esasbanderas informativas de La 
Vanguardia (malostratos... o epidemiasobremedas). 

- Pensar y apostar por temas que de verdad intere
san a los ciudadanos, que afectan a los ciudadanos, 
que sirven a los ciudadanos, que son útiles a los 
ciudadanos, que consiguen -por su seguimiento
cambiar realidades que benefician a los ciudada
nos... Para hacerlos, como se verá: el diario lleva las 
riendas, rigor, seguimiento, escaso periodismoconvo
cado, escasa presencia de la autoridad salvo cuando 
hace falta... Unos pocos ejemplospara mostrarlo: 

- de cortoreconido:llegannoticias al diariovía teléfono 
lector-nadamejor que lo controle la secciónde Local-, 
eldiarioelaborauna noticiay... adiós a losgusanos. 

- de largo recorrido: zona azul en barrios de Pam
plona, líneas de bus en Zaragoza, el negocio de 
aparcar, incivismo en Barcelona: darse cuenta, ha
blar con ciudadanos, documentar el tema, sacar con
clusiones,presentara autoridad, lograrcambio. 

Al final, la gran pregunta -retórica- es: ¿qué es más 
esencialpara el futuro de un diario de pago, que planifi
que estrategias para aumentar la implicaciónde los ciu
dadanos en sus páginas o que el diario se implique más 
y más en la vida de los ciudadanos? O 
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un hecho: desde que Antonio Franco dejó hace 
unos meses la dirección del diario, el nuevo direc
tor (Rafael Nadal) y su equipo han apostado muy 
claramente por dar mayor voz a los lectores, au
mentar la información local y reducir el espacio 
dedicado a la política. Veamos algunos ejemplos 
recientes de esas apuestas: 

-Ante la huelga que paralizó el aeropuerto de El 
Prat en el verano de 2006: "El grito en el cie
lo". Un "detalle" -como veremos, hay más ca
sos-: la portada copada por los ciudadanos. 

-Ante el relevo en la alcaldía de Barcelona: 
"Barcelona en voz alta", con decenas de peti
ciones ciudadanas al nuevo alcalde a 10 largo de 
toda la semana. Como cierre, "Querido ciuda
dano", donde el ya alcalde responde a numero
sas cartas. 

-Ante comienzo del curso escolar: "Las caras del 
primer día". Como en los casosanteriores, la apues
ta ciudadana quevemosno suplela información. 

-Ante el inicio de la campaña electoral, "La calle 
pide debate social". Como se puede observar, 
hay más protagonismo para el ciudadano que para 
el político. 

-Ante numerosas noticias, y de muy distinta na
turaleza, el primer impulso es acudir al ciudada
no: Nobel de la paz, sube el euribor, nueva fi
nanciación de la Iglesia, peajes... 

Esta tendencia de apostar por los lectores ha teni
do continuidad en la reciente campaña electoral, 
donde los ciudadanos han vuelto a salir en la porta
da del diario: bien por un asunto del día -carné del 
buen inmigrante-, bien como fruto de la planifica
ción: las cartas a los candidatos de un maestro, de 
una hipotecada, de un médico... Y; además de la ha
bitual, se ha creado otra sección de mensajes de 
los lectores: con cartas sobre la campaña y con pre
guntas a los candidatos. 

Una rápida reflexión 

Como antes,cabríadecir "estoes 10 que hay".Aun
que, como antes, también valdría la pena darun paso 
más con una última reflexión acerca del periodismo 
ciudadano. La reflexiónnace de la preguntamás evi
dente: qué es periodismo ciudadano. Porque hoy pa
rece que es sinónimo de diario digital realizado por 
ciudadanos. Si teclean en google "diario ciudadano", 
casi todo lo que sale es en esta dirección: 

La IVregión tiene su primerperiódico ciudadano 
El Observatodo es el nombre de un nuevo 
periódico digital ciudadano en el que todos pue
den escribir. Es hermano de otros diarios simi
lares en Arica, El Maule y Rancagua que han te
nido éxito porque incluyen el factor de la 
retroalimentación, es decir, si no estás de acuerdo 
con el planteamiento que hace el autor puedes 
hacerlo notar y se han generado verdaderos 
foros de debate sobre variados temas. Este 
periódico es una iniciativa de la FundaciónMerca
tor y está intimamente relacionado con la página 

Uno de los secretos de las radios online se basa 
en dirigirse a un público específico, que en ningún 
otro lado encontraría la misma información. Es 
por tal motivo que la propuesta de Webmaster Ra
dio, una emisora virtual norteamericana dedicada 
al mundo del desarrollo Web, ha tenido gran acep
tación, cubriendo un espacio vacío. La oferta de 
Argentina Gay Radio, que naciera a fines del 
2004, se constituyó como la primer voz radial que 
se escuchó en referencia a la homosexualidad, te
niendo hoy una amplia y variada programación a 
la que recurren miles de personas cada mes. 

En España, el puntapié de la radio enfocada a 
Internet lo dio Radiocable, fundada en mayo de 
1997, y desde su sitio en la Web se la acompaña 
con titulares, blogs y enlaces a otros medios, y, 
mediante un acuerdo con la BBC, se emite sus 
producciones. Combinar la radio en línea con la 
tradicional es una opción interesante, y no es raro 
que un programa online creado por un grupo de 
desconocidos tome interés en una emisora para 
luego re-transmitirla a una nueva audiencia. 

Es esta libertad y facilidad de comunicar lo que 
hizo posible que el podcast se haya transformado 
en un fenómeno masivo, en alineamiento con las 
bases bajo las cuales se rigen los Weblogs y el 
auge de la información en formato video. 

Una preocupación constante, y que se detalla 
en el número 92 de Chasqui con un claro informe 
de tapa, surge de la escasez de herramientas, en 
este caso digitales, con las que se recibe el perio
dista, y que luego se le exigen incondicional
mente. El comunicador debería ser la persona 
mejor capacitada dentro de la red, porque se su
pone que posee la capacidad de analizar, compa
rar y formar conclusiones propias a partir de la 
abundante información que recorre la avenida 
digital. Tomando en cuenta la visión planifica
dora a la que apuntan numerosas universidades 
comunicativas, el periodista debería encontrarse 
con la oportunidad de crear nuevos mundos en 
Internet. 

Que al día de hoy, la radio sea considerada el 
primer ámbito de "pruebas" para los futuros perio
distas, más allá de que es un medio que ha sabido 
mantenerse firme en el tiempo y que supone ricas 
experiencias, es un error cuando se puede desar
rollar un sitio en Internet en el que se esconde un 
mayor potencial, gracias a que una buena idea y 
propuesta informativa en la red puede darle pelea 
al más grande de los multimedios. 

Lamentablemente, no hay un punto de partida 
simple que genere conciencia sobre las posibili
dades de crecimiento y desarrollo profesional 
que le significan Internet a uno, y el estudiante 
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periodista, la última y más delgada puerta que se 
Resulta paradójico que la estudia, cuando debería ser parte activa de la in

troducción y avance sobre el resto de los medios. 

mayor plataforma de 
Conclusiones de un destino inevitable 

comunicación sea, dentro El papel del periodista jamás va a perderse a 
pesar de la explotación de las redes sociales, de 

de la formación del las que se obtiene una infinidad de redactores no 
calificados que participan gentilmente y deses

periodista, la última y más perados por gritar opiniones. El comunicador, de 
alma, forja herramientas que lo diferencian del 
resto de la sociedad, más allá de las materias delgada puerta que se pendientes que desvirtúan la formación profe

sional. La televisión y la radio ya han encon


estudia trado espacios en Internet desde hace varios
 
años, pero ha sido YouTube el responsable de 

desemboca en los medios tradicionales como poner nuevamente sobre la mesa la idea de po
consecuencia de la falta de incentivación con la tenciar y exigir la digitalización de los medios 
que los propios educadores y planes de estudio tradicionales en Internet. 
describen a Internet. La red no es necesariamente 
una gran sala de Chat, para jugar y perder el ¿Es el fin de la televisión y la radio tal como 
tiempo, al menos no lo es cuando se toma cono los conocemos hoy? No. Es el comienzo de la 
cimiento de sus otras virtudes. De este modo, el masificación de los medios a través de Internet 
autodidacta es el origen de muchos innovadores en compañía de los soportes ya aceptados social
proyectos en línea, siendo creador de nuevos mente. Internet no viene a reemplazar a la televi
conocimientos, compartiendo e intercambiando sión, la radio y mucho menos a la prensa escrita, 
opiniones con otros expertos Web. como muchas veces se lo ha manifestado; es un 

canal que supone la revolución de la comunica
Resulta paradójico que la mayor plataforma de ción y hay que saber asimilar su existencia para 

comunicación sea, dentro de la formación del no quedar afuera. 
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que hay" se pueden y se deben añadir tres casos 
y una reflexión final 

Los casos -muy distintos por las estrategias 
que emplean- son los de Heraldo de Aragon, El 
Correo y El Periódico de Catalunya. 

Primer caso: Heraldo de Aragón 

La centenaria cabecera apostó fuerte hace 
unos meses por "Ponemos el acento en 
Aragón". Todos los días publicaba la sección: 
alternaba una página con opiniones recibidas por 
carta o correo electrónico con una doble página 
con las opiniones recogidaspor el "autobúsHeraldo", 
que recorría la comunidad. Esta campaña tiene 
una certeza: el valor de haber dado voz a casi 
diez mil personas. Aunque deja una cuestión en 
el aire: ¿Será el primer paso para, una vez finali
zada la campaña, abordar de algún modo los te
mas sobre los que los aragoneses han puesto el 
acento? Porque, en algunas ocasiones, los dia
rios españoles han realizado muy elogiables es
fuerzos por ponerse en contacto con los ciudada
nos, por recopilar las inquietudes de las personas 
y luego ... Un caso muy especial, en este sentido, 
fue, en 2002, "100 ideas para el futuro de 
Aragón". 

Segundo caso: El Correo 

Se trata, sin duda, de la estrategia más inno
vadora en España, porque "activa" el papel del 
lector a lo largo de todo el diario y fomenta en 
todo momento la relación entre la edición de 
papel y la digital. El 30 de enero de 2006 na
cía Enlace. Se presentaba así: "Es el nuevo es
pacio que EL CORREO reserva a sus lectores 
para que puedan participar en la elaboración 
de todas las secciones del periódico. Desde es
cribir una crítica de cine o entrevistar a un fa
moso, a proponer o protagonizar un reportaje 
o, incluso, cumplir un sueño o ganar un 
móvil". 
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Cuando el lector va pasando las páginas del 
periódico comprueba que es una clara apuesta 
del diario (por ejemplo, siempre en la portada); 
que tiene numerosos espacios fijos; que se ex
tiende a todo el diario (con momentos fijos y 
con noticias basadas en una demanda previa de 
información). 

Este modelo ha tenido un imitador: desde el 
19 de noviembre de 2006, Heraldo de Aragón 
apuesta por "Heraldo abierto", Muy parecido a 
Enlace. 

Tercer caso: El Periódico de Catalunya 

Vale la pena dedicar un apartado a El Periódico 
de Catalunya. Aunque ya se han visto algunas de 
las mini secciones que publica, es justo señalar 
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- "Aragón en fiestas" (Heraldo de Aragón) es 
la tercera opción estival. En el caso del Heral
do, también apuesta por esta idea en carnaval. 

- Además del verano, hay otras fechas típicas 
para que los diarios abran sus puertas a los lec
tores en forma de concursos: la ya tradicional 
"La Navidad según los niños" (El Correo), el 
asentado "e-poema" (La Vanguardia): un cam
peonato de poemas con miles de participantes. 
A estos ejemplos se añaden los días típicos: 
"Día de la madre" (Mediterráneo) o "San 
Valentín" (Mediterráneo). Y otros no tan habi
tuales: "Tercera edad" (Mediterráneo). 

I ~IUDADA'D$ Feliz~Navidad 
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- Asimismo, hay casos en los que los periódicos 
piden a sus lectores -anónimos o no- que voten: 
al "Calatá de l'Any" (El Periódico), Riojanos 
del año (La Rioja); o que pujen: "Cantabria 
Solidarla" (El Diario Montañés) se centró, en 
2004, en recaudar fondos para ayudar a Mali. El 
método, original: famosos donan y ciudadanos 
pujan; o que hagan Balance del año (La Ver
dad); o que valoren un debate (La Vanguardia); 
o, en asuntos menos planificados, que comenten 
el puente aéreo (La Vanguardia) o que participen 
en una porra (El Periódico). 

A estos casos se suman otros, casi siempre pla
nificados, en los que el diario abandera temas de 
la mano de los ciudadanos. Como Debate. El es
tado de la ciudad" (Mediterráneo) se publicó ala 
largo de 2005 para abordar los principales proble
mas de Castellón. Más "ciudadano" por temas que 
por la participación de los lectores. O como "Por 
un AVE más barato" (El Periódico de Aragón), 
que es una de las estrategias más evidentes y tra
bajadas de los últimos años en la prensa local 
española. Ante tarifas anunciadas por el Ministerio, 
el diario apostó en noviembre y diciembre de 2005 
por esta campaña para que los ciudadanos se su
men a la petición. El seguimiento de la campaña 
-que nace de la Redacción y a la que se suma 
Marketing- acompañó a las informaciones sobre el 
tema, también apoyadas en la aparición de muchos 
ciudadanos. La campaña consigue que se sume la 
clase política y que la demanda llegue a Madrid. 
En paralelo a la anterior, "Iniciativa para exigir 
abonos" (Heraldo de Aragón) lanzó su campaña 
un día antes, pero "gritó" menos. Aquí también se 
combina la participación de los lectores con una 
excelente planificación del tema (seguimiento del 
día a día, reportajes, entrevistas ... ). 

Agrandes rasgos -porque faltan numerosas varíantes-, 
"esto es 10 que hay" en esa relación diario-ciudada
no en los diarios españoles. La verdad es que no 
parece un exceso sino más bien todo 10 contrario. 
Aunque ... Hay un aunque, porque al "esto es 10 

¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se entiende un 
mundo digital al que nunca se tuvo acceso? Desde 
la construcción de un blog, es posible hacerse ca
mino en el libre intercambio de opiniones, para 
luego avanzar a la publicación de audios y animar
se a subir videos, convirtiéndose en el editor de su 
propio medio. Por ridículo que parezca, este punto 
de partida ha significado el principio de carreras 
que jamás pudieron despegarse de su origen. No hay 

que confundir el blog con una mera página per
sonal, sino identificarlo como el eje de la Internet 
que se viene. ¿Qué tiene que ver un blog con la tele
visión y la radio por Internet? Absolutamente todo, 
porque funciona como espacio de convergencia de 
tecnologías y nuevas tendencias; porque el conoci
miento al acceso a la unificación entre 10 digital y 
10 periodístico está al alcance de un clic y no hay 
ninguna barrera que impida su ingreso. 
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