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La elección en Bolivia de Evo Morales y de Michelle 
Bachelet en Chile interesa a Chasqui desde el punto 
de vista de la comunicación política, de la imagen y 

mensaje utilizados en sus campañas, de su efectividad, en 
contraste con la estrategia de sus adversarios. Chasqui no 
es una revista política y, por lo tanto, siempre carga el 
acento en los procesos de comunicación y no en la 
configuración política y en los enfrentamientos de diversas 
corrientes de pensamiento que se dan en América Latina. 

En este contexto están escritos los artículos de José 
Luis Exeni, desde Bolivia, y de Katia Muñoz Vásquez y 
Sergio Celedón Díaz, desde Chile. 

El énfasis que Chasqui da a la comunicación social, sin 
duda, explica, al menos en parte, el interés que ha 
despertado en los diferentes portales de Internet que 
albergan a la revista. Como ejemplo cabe citar a 
www.chasqui.comunica.org que el pasado mes de enero 
registró para Chasqui 500 mil hits, según aparece en el 
gráfico de la contraportada de esta edición. 

La especialidad de la revista en comunicación le obliga 
a tratar con profundidad temas como el surgimiento del 
ciudadano digital; el desempeño, impacto y organización 
de las estaciones estatales o semiestatales de televisión; la 
importancia creciente de la comunicación por satélite; y, la 
preocupación legítima por el efecto en los niños de los 
programas de televisión e Internet. 

En cuanto a la televisión gubernamental, Chasqui 
inició una serie con la BBC de Londres y Radio y 
Televisión Española. Hoy la ampliamos a Radiobrás del 
Brasil. 

Con frecuencia los lectores se preguntan ¿quién tiene 
la culpa de la televisión basura: los que la miran con 
fascinación o los que la utilizan como medida de su 
popularidad para exigir publicidad mejor pagada? A 
estas y otras preguntas Chasqui ofrece inquietantes 
dudas y certezas. 

En estas páginas, el lector podrá encontrar una 
aproximación al fenómeno del resurgimiento del cine 
latinoamericano en el mercado español, la fluidez 
informática de la era digital y las nuevas formas de 
informar al interior y al exterior de las organizaciones. 
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El convenio tiene una duración de dos años a par

tir del pasado enero y podrá ser renovado de común 

acuerdo entre las partes. 

CIESPAL y la cooperación japonesa 
en Ecuador 

A fin de contribuir a difundir en distin

tos escenarios los aspectos que abarca la coopera

ción que el Gobierno del Japón entrega al del Ecua

dor, el CIESPAL desarrolló, en el primer trimestre 

del año, un plan de acción que comprendió los si

guientes aspectos: 

- Concurso Nacional de Pintura 

Tras el éxito conseguido en 2005 con el Primer 

Concurso de Pintura escolar Japón y Ecuador unidos 

por un mundo mejor, en el que participaron más de 

1.200 trabajos de niños y niñas de diferentes provin

cias del país, se realizó al Segundo Concurso, para ni

ños y jóvenes de escuelas y colegios privados y fisca

les del país, para la producción de pinturas y dibujos. 

Los trabajos se receptaron hasta el 20 de marzo y el 

jurado calificador determinó los tres mejores trabajos 

que se hicieron acreedores a un viaje a las Islas Galá

pagos, la inclusión en el Calendario sobre la Coope

ración Japonesa para el 2007 y menciones de honor. 

- Concierto benéfico 

Como una forma de hacer visible la solidaridad y 

la hermandad de pueblos amigos, el 9 de marzo se 

realizó en la Casa de la Música de Quito un concier

to de violín con la presentación del maestro japonés~ 
Tadashi Maeda. CmSPAL 

El concierto tuvo el carácter de benéfico, pues 

la recaudación se destinó al financiamiento de los 

programas de nutrición que desarrolla en el Ecua

dor el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 

las Naciones Unidas. 

- Taller de Apoyo a Proyectos Comunitarios 

Para conocer el contexto en el que se desarrollan 

los proyectos de desarrollo comunitario apoyados 

por el gobierno del Ecuador, y establecer nuevas 

alianzas estratégicas con instituciones tanto públicas 

como con ONG, se realizó en la sede del CIESPAL, 

el 14 de marzo, un Primer Taller de Apoyo a Proyec

tos Comunitarios (APe). 

Al evento asistieron directores de proyecto, ofi

ciales de programa y técnicos de organismos públi

cos y privados, en el cual se abrieron perspectivas a 

futuro respecto de la cooperación japonesa a diver

sos proyectos en beneficio de los sectores más vul

nerables del Ecuador. 

Chasqui 93 • Actividades 
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La fluidez • 
de la información 
en la era digital 

Carlos Eduardo Cortés S. • 
ivimos en una nueva sociedad en la cual la 
información es la moneda corriente de la 
economía global y de la globalización tec

no-económica. No es una coincidencia el que Jo
seph Stiglitz haya ganado el Premio Nobel de Eco
nomía con George Akerlof y Michael Spence, en 

moral y asimetrías en la información, son hoy cen
trales para comprender el funcionamiento de los 
mercados globales. 

El fenómeno de la globalización, como lo viene 
señalando la UNESCO, ha generado nuevas formas 
de ignorancia, ligadas a la brecha digital y la llama
da infopobreza. Por tanto, es necesario plantear nue
vas alfabetizaciones o maneras de educar y de difun

La llegada de la inmigración a España se ha pro
ducido de un modo creciente en los últimos años. 
Entre otras motivaciones encontramos las geográfi
cas, la puerta de Europa; lingüísticas, en el caso de 
los latinoamericanos o intraeuropea en una doble di
mensión como salida de países de bajo nivel socioe
conómico o como lugar de negocio -no siempre ní
tido-. Aunque las razones por las que llegan a Espa
ña son principalmente de índole económica, la bús
queda de un trabajo aglutina a los inmigrantes en las 
zonas geográficas que demandan mayor mano de 
obra como Madrid, Barcelona, la costa mediterránea 
y los dos archipiélagos: Baleares y Canarias. Hoy, 
los inmigrantes extranjeros superan el 8,4 por cien
to; es decir son tres millones 691 mil personas, se
gún el Instituto Nacional de Estadística. 

Fuente: INE, ElPaís 28.04.05 

La población española aumentó en un solo año, 
2004, en 770 mil personas. Precisamente como apun
ta Tomás Bárbulo en el Especial publicado con moti
vo de las 10.000 ediciones de El País, "uno de los 

Los niños afectados por partida doble por la inmigración 

busca de trabajo, a convertirse en el Estado de la 
Unión Europea en el que llegan más inmigrantes en 
busca de unas condiciones de vida digna". 

Ruidos y distorsiones en la representación 
informativa de los inmigrantes 

El estudio de la inmigración remite a tres cam
pos en la investigación en comunicación. El prime
ro comprende el fenómeno de la representación co
municativa -sea informativa, persuasiva o de fic
ción- en los medios; el segundo, el acceso profesio
nal, es decir la presencia de personas inmigrantes en 
las plantillas laborales; y el tercero engloba lo que 
denominamos medios propios, es decir, cuando los 
medios tradicionales son insuficientes para atender 
las demandas informativas específicas y las pobla
ciones inmigrantes generan sus propios medios de 
comunicación. Actualmente, con la red esta posibi
lidad entronca con el periodismo participativo y so
bre todo los blogs, sin olvidar otras formas en so
portes más tradicionales, como programas de radio 
o publicaciones periódicas 

dir el conocimiento en la sociedad de la informa más radicales cambios de España en los últimos 28 En este caso nos centraremos en la representa2001, por sus análisis de los mercados con informa
ción asimétrica. Conceptos de la llamada economía ción, a fin de establecer bases firmes para la socie años ha consistido en que ha pasado de ser un país ción informativa y los cambios más recientes. En la 

de la información, como selección adversa, riesgo dad del conocimiento. En esas condiciones, la capa- del que emigraban decenas de miles de personas, en mayoría de los países europeos, en los que se ha 

Carlos Eduardo Cortés S., colombiano, en enero asumió el cargo de 

Jgerente de Radio Nederland, RNTC-América Latina, con sede en San 
José de Costa Rica. Chasqui 93 .. Ensayos 
Correo-e: CCort4@ao1.com 23 
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periodística
 
Estrella Israel Garzón • 

n tiempos de globalización me
diática, de ciudadanías multicul
turales, de comunidades virtuales, 

de diversidad sociocultural, de desarro
llo tecnológico, se mantiene más viva 
que nunca la apuesta por el conoci
miento del otro, por la comunica
ción intercultural en el sentido am
plio del término. El que una entidad 

geográfica sea pluricultural, no de
termina que en ella prevalezca la inter

culturalidad. Suele ser la excepción. 

Es cierto que todo el mundo se ha conver
tido en escenario de la movilidad internacional. 

Como señala Puyol, la multiplicaciónde los me
dios de comunicación, al posibilitar un mayor ac

ceso a la información, abre nuevas expectativas 
para los potenciales migrantes de las áreas geográ
ficas más desfavorecidas. Sociedades en movi

miento y culturas en conflicto son el resultado 
de las migraciones en ocasiones volunta

rias y en la mayoría de los casos forza
das por motivos económicos, pero 
también políticos, étnicos, medioam
bientales o por catástrofes naturales. 

j Estrella Israel Garzón, española, Profesora de Comunicación y 
Periodismo en l a Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. 
Correo-e: eisrael@uch.ceu.es 

cidad de localizar, recolectar y evaluar información, 
así como de hacer inferencias lógicas a partir de in
formación válida y relevante, constituye un punto de 
partida necesario para la construcción de la ciudada
nía en el siglo XXI. 

Hoy vivimos en un entorno intenso en tecno
logía y rico en información, el cual requiere una 
nueva competencia, tanto de individuos como de 
grupos sociales, para tener un desempeño efecti
vo en nuestras sociedades dependientes de las re
des y todas las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (NTrC). 

La pos-convergencia digital 

Durante los años 1990, la llamada "convergencia 
digital" -acelerada por Internet, la banda ancha del 
espectro radioeléctrico y el uso extendido de compu
tadoras- logró convertir los medios analógicos tradi
cionales (radio, televisión y prensa), basados en la 
difusión masiva, en un conjunto de servicios digita
les sustentados en el acceso. 

La globalización ha 
generado nuevas 

formas de ignorancia 
ligadas a la brecha 

digital y a la 
infopobreza 

Eso no quiere decir que hayan desaparecido di
chos medios tradicionales. De hecho, en América La
tina pasarán todavía varios años antes de sustituir las 
redes analógicas por medios digitales. Sin embargo, 
al igual que ocurrió con la telefonía fija analógica, to
talmente transformada hoy por la movilidad de la te
lefonía celular, así también los nuevos medios digita
les comienzan a hacer presencia en todas las socieda
des. El alto costo inicial desciende a medida que el 
tamaño de los mercados permite que las llamadas 
economías de escala reduzcan los precios, tanto de 
los dispositivos como de los servicios, a cambio de 
que aumente con rapidez el número de usuarios. 

mailto:eisrael@uch.ceu.es


Todo tipo de artilugios electrónicos en el mercado 

Por ejemplo, los contenidos televisivos ya no se 
distribuyen solo en la televisión abierta tradicional; 
también abarcan sistemas de cable y difusión sate
lital directa (DBS), la llamada IPTV o Telco TV 
(basada en redes telemáticas interconectadas por el 
protocolo de Internet), los portales de Internet y di
versos dispositivos de comunicación móvil inalám
brica (como teléfonos celulares con pantallas que 
pueden recibir video). Así, esta transición planeta
ria ha sentado las bases de una nueva industria de 
radio y teledifusión digital (digicasting), centrada 
hoy en crear y probar modelos de negocios emer
gentes en multidifusión o multicasting (varias se
ñales simultáneas en el mismo canal), y difusión de 
datos o datacasting. 

Como resultado, hoy se habla de un nuevo en
torno digital multimedial, cuya primera consecuen
cia es la proliferación de audiencias fracturadas en 
unidades más pequeñas: más nichos, y menos ma
sas. Además, los nuevos consumidores de medios 

Chasqui 93 . Informática 
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digitales, en especial las personas jóvenes con más 
acceso a las nuevas TIC, están cambiando sus hábi
tos de consumo de información y entretenimiento, 
mientras aumenta, al mismo tiempo, su capacidad 
de moverse en el nuevo entorno. 

Más allá de las computadoras personales, las 
nuevas generaciones comienzan a tener un acce
so creciente a consolas de juegos de vídeo, cáma
ras digitales, reproductores de música digital, mi
nicomputadoras, asistentes personales digitales, 
teléfonos celulares y reproductores de DVD, en
tre otros dispositivos digitales de información y 
comunicación. 

En consecuencia, la pos-convergencia digital 
ocurre cuando esos nuevos dispositivos pueden in
terconectarse en redes de telecomunicación alámbri
cas e inalámbricas, para crear, almacenar, intercam
biar y usar información en sus diversas formas (bá
sicamente cualquier tipo de datos). 

Es decir, una vez digitalizados los sonidos, las 
imágenes, las palabras y las cifras, todos esos da
tos son equivalentes en su calidad de archivos y 
constituyen la esencia técnica del hipertexto. Con 
la pos-convergencia, la versatilidad de la informa
ción es ahora completa y permanente: un archivo 

Los nuevos 
consumidores 

de medios digitales, 
están cambiando sus 
hábitos de consumo 

de información y 

las tecnologías no conllevan para nada una compe
tencia de la relaciones humanas, por lo que Wolton 
ha decidido llamar a la época de Internet la era de las 
soledades interactivas. 

Sin embargo, esta figura de la soledad es direc
tamente dependiente de la realidad bio-psico-social 
de la compleja estructura del hombre, pues la ac
ción cotidiana de los in

entretenimiento
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transparente que ofrece cada vez opciones y combi
naciones a medida y que permite una circulación y 
selección más libres. 

La sociedad posmoderna, caracterizada por una 
tendencia a acrecentar las opciones privadas, a pri
vilegiar la diversidad y a ofrecer fórmulas de pro
gramas independientes, se ve representada en el 

proceso sistemático de 
personalización que se 

nuevos medios obedece 
dividuos frente a los 

observa en la red y espe
en gran medida a las ca cialmente en los servi
pacidades, formación e cios informativos, cor
intereses de los usua porativos, instituciona
rios. Lo verdaderamente les e inclusive persona

les, pues son éstos loscierto es que la comuni
encargados de dar uncación a distancia no 
poco de coherencia alpuede ni ha sustituido la 
caos de contenidos discomunicación humana 
persos que se hallan endirecta. 
formato digital. ...se di

Caos de información buja una misma tenden
cia que define los proce

Dicho ciudadano di sos de personalización: 
gital es un potente cono reducir la rigidez de las 
cedor de la jerga infor organizaciones, cam
mática, pero sobre todo biar por dispositivos 

flexibles los modelosse adentra en la estruc
uniformes y pesados,tura misma de la pos
privilegiar la comunicamodernidad. Dominado 
ción respecto a la coerpor la superabundancia 
ción (Lipovetsky). 

dividualismo, el caos, la 
de la información, el in

Los acelerados cam
incertidumbre y la emer bios tecnológicos y cul
gencia de las subcultu turales nos invitan a pen
ras, este sujeto social se sar en una nueva forma 
adapta a los procesos de ejercer la ciudadanía 
masivos de comunica en un espacio digital
ción en la red de redes, multiforme y caótico, alimentado por la intensa nece
considerándose como un ente responsable de sus sidad de transformar la información en conocimiento 
propias búsquedas y obteniendo a la carta los con y en exaltar las identidades de los diferentes grupos 
tenidos de diferentes servicios a la vez. de pertenencia. La plataforma comunicacional de In

La seducción a la carta de la que habla Lipovetsky, ternet abarca potencialidades y posibilidades que la 
se identificaconla sobremultiplicación de eleccionesque actual sociedad debe asumir responsablemente, para 
encontramos en los medios digitales, hecha posible con integrar las dimensiones de una democracia auténtica 
la latitud de los individuos sumergidos en un universo en el principio de este nuevo milenio. O 
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Castells señala que, dentro de los segmentos de 
los usuarios habituales de la comunicación a través 
del ordenador, parece que el medio favorece la co
municación desinhibida y estimula la participación 
de los trabajadores de posiciones inferiores en las 
redes de las compañías. Estos nuevos usuarios -a 
pesar de encontrarse caóticamente distribuidos en 
una red descentralizada- han venido formándose en 
Comunidades Virtuales, 

• el hogar electrónico, entendidas como una red 
• la telecompra, electrónica autodefinida 
• el telebanco, de comunicación inte
• el ciberdinero o diractiva, organizada en 

nero virtual, torno a un interés o pro
• la enseñanza multimepósito compartido, aun

día y la tele enseñanza, y que a veces la comunica
• el ocio y el turismo ción se convierta en sí 

misma en la meta. Igualmente, la explo
sión desmesurada de meEn dichas comunida
dios de comunicacióndes virtuales conviven 
concede a primera vista dos tipos muy diferentes 
una democratización sin de poblaciones: 
precedentes de la palabra, 

• Una mínoría de al pero cuanto mayores son 
deanos electrónicos los medios de expresión, 

menos cosas se tienen• Una multitud tran
por decir, cuanto más seseunte, con excursiones 
solícita la subjetividad,ocasionales y efímeras. 
más anónimo y vacío es 

La fábrica cultural que el efecto (Lipovetskí). Y 
hoy operaen los medíosdí es que ese vacío no logra 
gitales es inmensay diver ser llenado ni por el caó
sificada, dondelosusuarios tico flujo de mensajes en 
tienenla opcióndecolocar las redes, ni por las in
se en situación de recepto mensas posibilidades de 
r/acogedor o de interactor. comunicación multiper
Es en el segundo casodon
de la potencialidad de las 
redesarrojasu verdadera innovación, pues con la interac
ción, cuyas posibilidades se acrecientan por el desarrollo 
de las nuevas teletecnologías, el individuo encuentra una 
iniciativa. Elige, entra en el juego de los encuentros a dis
tancia y de los roles precariamente asumidos, se sirve de 
su yo propio, de sus demandas y sus emociones; tiene ac
ceso a una tecnocultura en la que lo imaginario importa 
tanto como la información sobre lo real. (Balandíer). 

El ciudadano digital ha encontrado en la socie
dad de la información una infinidad de posibilida
des que la informática y las autopistas de la infor
mación aportan a su vida, aunque con ellas no logre 
completamente satisfacer los sentimíentos de incer
tidumbre que lo rondan. Joyanes enumera algunos 
aspectos que la nueva socialización ofrece a sus 

ciudadanos: 

sonal que ofrecen las 
nuevas tecnologías. 

Tal como señala Wolton, el acceso a toda la infor
mación no sustituye la competencia previa para saber 
qué información pedir y qué uso hacer de ella, pues 
el acceso directo no suprime la jerarquía del saber y 
de los conocimientos. Si bien los nuevos medios sa
tisfacen una necesidad de actuar y animan la capaci
dad de crear, dichas competencias que tenemos con 
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digital se mantiene siempre como un archivo digi
tal, ya se trate de video para cine, televisión o dis
positivos móviles; audio para radio o dispositivos 
móviles, o textos escritos para prensa o textos 
multimediales en un sitio Web accesible desde 
cualquier computadora o dispositivo móvil conec
tados a una red. 

La fluidez en la información 

Todo ser humano, por el hecho de vivir en comu
nidad, tiene capacidad de adquirir fluidez lingüística 
con el aprendizaje de una lengua materna. Sin em
bargo, nuestra actual sociedad de la información es
tá mediada tecnológicamente, de manera que el de
sempeño comunicacional de un individuo o un gru
po dependen hoy no solo de su fluidez lingüística, 
sino también de su fluidez informacional, la cual au
menta proporcionalmente con su famíliaridad con 
las NTIC y su capacidad cognitiva para buscar, pro
cesar y usar información. 

El concepto de fluidez informacional es el resul
tado de una síntesis de posiciones históricamente 
distanciadas y, en ocasiones, enfrentadas entre espe
cialistas en ciencias de la información, partidarios 
de la llamada alfabetización informativa (informa

tion literacy), e ingenieros de sistemas y de tecno
logía de la información (IT), abanderados de la que 
se conoce como alfabetización computacional 
(computer literacy). 

Los individuos más jóvenes de la sociedad, en 
especial los habitantes de centros urbanos, tien
den a desarrollar fluidez informacional de mane
ra intuitiva, por la simple exposición a dispositi
vos electrónicos y software, así se trate tan solo 
de máquinas tragamonedas con juegos de video. 
En cambio, a las personas adultas que no han po
dido desarrollar fluidez informacional en sus ho
gares, les resulta cada vez más difícil aproximar
se a la creciente fluidez de los jóvenes, con las 
previsibles consecuencias negativas en relaciones 
educativas, por ejemplo. 

El hombre digitalizado 

Así, pues, un programa de fluidez informacio
nal se dirigía, en general, a estructurar procesos 
de capacitación centrados en las necesidades de 
información en organizaciones y comunidades es
pecíficas, a fin de facilitar la gestión del conoci
miento entre sus miembros. Pero, en la actualidad, 
en cualquier esfuerzo de promoción del aprendi
zaje en la sociedad de la información convergen 
tres necesidades corrientes para un programa de 
fluidez informacional: 

La informática no es un monopolio de los más jóvenes 
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Nuevos medios y 

servicios digitales 

tienden a basarse en 

modelos de negocio 
. . ~ por suscnpcton 

1. Necesidad de alfabetización en información; 

2. Necesidad de alfabetización en telemática; y, 

3. Necesidad de desarrollar el pensamiento crí
tico (desarrollo cognitivo) ante el creciente volu
men de información y la mayor complejidad de los 
problemas. 

Las dos primeras formas de alfabetización se 
vinculan, necesariamente, por el hecho de que 
cualquier persona necesita ciertas habilidades, tan
to para navegar por las estructuras contemporá
neas de información, como para evaluar la infor
mación obtenida en dichas estructuras. Sin embar
go, resulta preferible hablar de una alfabetización 
en telemática, y no solo computacional, dadas las 
características actuales de la pos-convergencia. 

Cinco dimensiones de capacitación 

Esta ubicuidad contemporánea de la información 
justifica un currículo (formal o no formal) para de
sarrollar o perfeccionar la fluidez informacional de 
los individuos y los grupos, el cual incluiría cinco 
dimensiones específicas de capacitación (basadas en 

conocimiento que se genere en el seno del grupo. En este 
sentido, es fundamental crear vínculos estrechos con los 
usuarios, a fin de asistir a una cibercomunidad, en donde 
el comunicador deja atrás el concepto de emisor activo y 
se convierte en un mediador deespacios más democráti
cos y participativos. Estos mismos destinatarios pueden 
terminar actuando como fuentes que proporcionan infor
mación y como críticos del proceso comunicacional. 

El nuevo usuario se en

por fin las vías de participación directa del público, co
mo individuo y no como masa, en la demanda de infor
mación y emisión del mensaje. 

Gracias a Internet se ha empezado a sentir el tan an
siado feed-back o respuesta inmediata del receptor, quien 
a su vez tiene la posibilidad de transformase en emisor, 
compartir criterios con la aldea global y exigir, sobre la 
base de sus derechos, un mejor y más profundo trata

miento a la información 
cuentra con una innovado que recibe, más aún cuan

do nunca antes había estara manera de construir su 
do tan expuesto a semejanagenda personal, a partir 
te caudal de la misma. de una lectura no-lineal o 

hipertextual de los conte A pesar de que el pro
nidos, los cuales tenderán ductor de contenidos es el 
a ser más contextualizados responsable de establecer 
a petición del navegante, y los caminos y bloques en 
contando con la recepción que se dividela información 
multimedia de los mensa (10 que puede convertir la 
jes de forma actual e inme interactividad en un mito), 
diata. Ahora es posible in la estructura no-lineal se 
tercambiar su rol a emisor asemeja al trabajo asociati
activo, lo cual conlleva vo que realizael pensamien
una mayor exigencia en to humano, por lo que el 
los procesos de búsqueda, usuario final puede sentirse 
selección y consumo fmal mucho más a gusto que con 
de la información. los medios tradicionales, 

La cibercomunidad, además de crear percepcio

entendida como un nuevo nes aún más personalizadas 

concepto de localidad, vie del acontecer público. El 

ne marcada por el ciudada consumidor de los medios 
digitales tendrá entoncesno digital que, lejos de en
más capacidaddeconvergercontrarse pasivo en su ám
con distintos ciudadanos de bito de pertenencia, modi
intereses e imaginarios ~fica e interviene en los pro
milares, aunque geográficacesos de producción de 
mente no compartan loscontenidos, además de in


teractuar con otros usua
rios sobre temas de interés común. Chats, juegos interac

tivos, foros de discusión y comentarios directos sobre los
 
contenidos otorgan la oportunidad de establecer múltiples
 
contactos, sin importar la distancia, para compartir expe

riencias, problemáticas, preocupaciones y expectativas.
 

Según Lobo y Rujano, la innovación no se encuen
tra en el canal utilizado, sino en una tendencia a abrir 

mismos límites territoriales. 

Usuarios 

Gracias a las nuevas tecnologías, el mundo de los me
dios de comunicación se ha transformado; especialmente, 
la audiencia ha sufrido un progresivo acto de diversifica
ción, llevando así a una sociedad más segmentada por 
ideologías, valores, gustos y estilos de vida. 
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El ciudadano
 
digital
 

•Carlos Arcíla Calderón 

Apartándonos del viejo concepto de receptor pasi un elemento localizador de la globalizacián que ofrece 
vo en los procesos de comunicación de masas, la el ciberespacio (Pérez-Luque y Perea, 1999). 
figura de un nuevo actor, el usuario de los me

Esta comunidad en el ciberespacio ofrece nuevas di
dios digitales, viene a convertirse en un individuo acti

mensiones de reflexión e interacción entre esa antigua 
vo, capaz de ejercer su ciudadanía bajo un panorama de 

masa pasiva y los emisores del mensaje. Por lo tanto, interactividad ofrecido por una plataforma digital. La 
hay que tomar en cuenta -al momento de trabajar en un sociedad de la información y la explosión informática 
medio digital- la posibilidad de obtener beneficios de han permitido el desarrollo de un nuevo esquema de 
los lectores en forma de información o de simple crítica; consumo de mensajes, que convierte al habitante de una 
esta retroactividad o feedback alimenta notoriamente la cibercomunidad en un ser democráticamente participati


va y respetuoso de las subculturas emergentes. formación permanente del productor de contenidos.
 

Dicha interactividadno terminacon darle al usuario la Los periodistas digitales
capacidad de elegir entre diferentes rutas (lenguaje no-li
neal), ni en colocar el correo electrónico al nodo que se Tal como afirma Gil, aquellos que operan como me
publica en red (firma-link), sino que se puede dar al recep diadores digitales, (en realidad Gil se refiere a los perio
tor la posibilidad de conocer más sobre el emisor y sobre distas digitales; sin embargo, en este texto nos referimos, 
el personal humano que conforma el medio. Además, los 

como mediadores digitales, a aquellos gerentes de infor
actores deben familiarizarsecon una forma emergente de mación de portalesque fungen como filtrosy gestores del 
agrupación social denominada cibercomunidad. caos en los contenidos de Internet) que trabajan para un 

El término comunidades virtuales se utiliza para colectivo determinado de interactores, actuaráncomo ins
referirse a las agregaciones sociales que emergen de piradores y animadores de la inteligencia colectivadel gru
la Red, formadas por grupos sociales relacionados por po. Su habilidadconsistiráno solo en tomar la iniciativaen 
la computadora. Las cibercomunidades virtuales son el proceso de iniormacion, sino en saber canalizar todo el 

I Carlos Arcíla Calderón, venezolano, periodista, Jefe de Redacción de la Agencia de Noticias venezolana Intopress. 
11III Correo-e: carlosarcila@hotmail.com 
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Recursos informáticos de enorme movilidad 

una propuesta original de Jeremy J. Shapiro & She
lley K. Hughes, Information Literacy as a Liberal 
Art - Enlightenment proposals for a new curriculum, 
Educom Review, Vol. 31, #2, marzo-abril de 1996). 

l. Capacitación en herramientas: capacidad de 
usar recursos impresos y electrónicos, incluyendo 
software. 

2. Capacitación en recursos: capacidad de en
tender la forma, el formato, la localización y los mé
todos de acceso a los recursos de información. 

3. Capacitación socio-estructural: capacidad 
de entender cómo y por qué toda información está 
situada y producida socialmente. 

4. Capacitación en investigación: capacidad de 
usar herramientas de tecnología de información pa
ra investigar la realidad. 

5. Capacitación para la producción de textos, 
incluyendo no solo palabras impresas y habladas, 
sino textos audiovisuales, multimediales y perfor
mativos (ciertas formas de teatro), en entornos pre
senciales y no presenciales, sincrónicos (en tiempo 
real) y no sincrónicos, y en soportes tanto analógi
cos como digitales. 

El mayor inconveniente actual es que la compu
tadora personal (Pe) es el eje de dicha mediación 

tecnológica, de manera que la posibilidad de que un 
individuo desarrolle fluidez informacional desde su 
hogar disminuye a medida que se reducen los ingre
sos económicos individuales y familiares; la calidad 
de los servicios públicos de telefonía y electricidad, 
y el acceso a empresas proveedoras de conexión a 
Internet (sin entrar siquiera a evaluar la calidad de 
dicha conexión). 

He ahí el aspecto más problemático de la llama
da "brecha digital": el tener o no acceso a las media
ciones tecnológicas favorece o no el desarrollo indi
vidual y grupal de la fluidez informacional. Y estas 
distancias se están ampliando también dentro de las 
sociedades, pues los nuevos medios y servicios digi
tales tienden a basarse en modelos de negocio por 
suscripción, de manera que los usuarios suelen ser 
únicamente miembros de las capas socioeconómicas 
más pudientes. 

De ahí la urgencia de planteamientos serios sobre 
la conectividad y el acceso de los sistemas escolares, 
los accesos comunitarios basados en experiencias 
como los llamados telecentros y, fundamentalmente, 
el desarrollo de la fluidez informacional de tantos 
adultos responsables de la transición educativa de 
las nuevas generaciones.e, 

Pantallas al toque, otra novedad 
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