
La Ond@ Rural 

Taller Latinoamericano Sobre Radio,
 
Nuevas Tecnologías
 

de Información y Comunicación,
 
y Desarrollo Rural
 

Quito, Ecuador
 
19 al 23 de abril 2004
 

e-mail: onda-rural@fao.org
 
web: www.onda-rural.net
 

.. . . 
• 

infoDev 
Organización de las Naciones Unidas para la
 

Agricultura y la Alimentación
 

CoUlatu.ca 

sep~1ª7~NUEVA 
SOCIEDAD Director: Dietmar Dirmoser 
www.nuevasoc.org.ve Jefe de Redacción: S. Chejfec 

Brasil, el Desafío delCambio 

COYUNTURA: Luis Serra. Nicaragua. Entre la corrupción y la exclusión. Jaime Ordóñez. Costa 
Rica.Tiempos de transición. 
APORTES: Giovanni E. Reyes. Negociaciones comerciales internacionales de pequeñas economías. 
Elementos para una estrategia operativa con ilustración de paises centroamericanos. Roberto A. Follari. 
Sobre la existencia de paradigmas en las ciencias sociales. 
TEMA CENTRAL: Joachim Knoop. El Brasil con Lula ¿Más de lo mismo? Carlos Eduardo Carvalho. El 
gobierno de Lula y el neoliberalismo relanzado. Luiz Gonzaga Belluzzo. Brasil, una funesta apertura 
financiera. Ana Rosa Ribeiro de Mendon~a I Carla Cristiane Lopes Cortes. Reformas del mercado de 
crédito en Brasil. ¿Ruptura o continuismo? Maria Hermínia Tavares de Almeida. Los desaffos de la 
reforma social en Brasil. Continuando con el cambio. Ladislau Dowbor. Brasil: tendencias de la gestión 
social. Raimundo Santos. Lula y el Movimiento de los Sin Tierra en la hora de la poiftica. Alcides Costa 
Vaz. El gobierno de Lula. ¿Una nueva política exterior? Ciro Campos Chrlsto Fernandes / Soton Lemos 
Pinto. Sociedad de la información en Brasil. Balance y perspectivas. 
SUMMARIES. 

PAGOS: Las suscripciones desde América Latina y el resto del 
mundo únicamente sepueden efectuar contransferencias bancarias.

SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL Solicitar losdatos paralatransferencia. Dirección: Apartado 61712,
(Incluido fleteaéreo) (6núms.) (12núms.) Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Tells.: (58-212) 267.31.89/
América Latina US$ 56 US$ 97 265.99.75/265.53.21/266.16.48/265.18.49, Fax: 267.33.97; @:
Resto delmundo US$ 86 US$ 157 nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve. 

Y¡mdiza~~
 

a responsabilidad periodística en la actual 
coyuntura, caracterizada por un mundo 
globalizado e intercomunicado, es el tema al que 

Chasqui dedica la portada de este número, tomando en 
cuenta que el fenómeno abarca, de una forma u otra, a 
toda la humanidad y, con mayor razón, a la actividad 
que cumplen los comunicadores 

En la columna de opinión analizamos un programa 
de televisión procedente de la Argentina, que ha 
traspasado fronteras por obra y gracia de esa 
globalización y cuyo contenido ha provocado, y 
continúa provocando, controversias en todos los países 
en los que se exhibe. 

La guerra contra el terrorismo, cuyo protagonista 
más caracterizado es el gobierno de los Estados Unidos, 
obliga a los comunicadores a enfrentar el tema 
recurrente del terrorismo, sus causas, modalidades y 
formas diferentes en las que se manifiesta. 

A continuación, evaluamos los resultados de la 
Cumbre de la Sociedad de la Información, que por 
convocatoria de las Naciones Unidas se realizó en Suiza, 
y nos adentramos en una nueva forma de informar y 
comunicar: los weblogs o las "bitácoras" del Internet. 

Hablamos de la comunicación política desde dos 
vertientes: el trabajo de los consultores y asesores de 
imagen que no pueden a un mediocre convertirlo en 
Dios, ni derrotar a un excelente rival, simplemente 
porque así lo deciden. El artículo sobre las elecciones de 
alcaldes en Colombia plantea una incógnita recurrente 
en el mundo electoral latinoamericano, que se refiere al 
triunfo de candidatos que la opinión pública, 
equivocadamente, los miró como perdedores. 
Humberto López despeja esta incógnita. 

Poniendo fin a la trilogía sobre la nueva realidad 
mediática en los Estados Unidos, Leonardo Ferreira y 
Miguel Sarmiento ponen de manifiesto, sin duda para 
sorpresa de muchos, la práctica de la ética por los 
periodistas americanos que no concuerda con la 
tradición de la que siempre se han sentido orgullosos. 

Por fin, en el amplio y siempre cambiante mundo de 
la informática, analizamos los problemas legales que 
enfrenta en Europa y Estados Unidos el gigante de la 
informática, Microsoft, por supuesto monopolio y 
vulnerabilidad ante el ataque de los virus. 
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Niño en el bienio 1997-1998 fueron de 2.800 millo
nes de dólares, cantidad tres veces superior a la que 
se registró entre los años 1982 y 1983. 

El documento recoge las medidas técnicas, prác
ticas tradicionales y experiencia pública que, según 
los especialistas, puede ayudar a reducir la gravedad 
o la severidad de los daños. La propuesta nacional 
pasará a formar parte de la Estrategia andina de pre
vención de desastres, que está en preparación. 

Periodismo, ¿oficio imposible? 
El CIESPAL editó y puso en circulación 

el libro Periodismo, ¿oficio imposible?, del 
periodista colombiano José Hernández, con 
amplia experiencia en medios impresos y 

televisión de su país, Ecuador y Bolivia 

La obra presenta varios escenarios en los que se 
desenvuelve el periodismo en América Latina y pro
pone cuestionamientos a las forma en la que los pe
riodistas y los medios realizan su trabajo, a la que 
vez que sugiere alternativas de cambio para que 
cumplan su compromiso social a cabalidad. 

Bases de datos en comunicación 
En el primer trimestre del año 2004 el
 

Centro de Documentación puso a disposi

ción de los usuarios internos y externos las
 
bases de datos sobre comunicación y migra


cion a través de la página Web y la Intranet, con al

rededor de 18.000 documentos en ambas disciplinas.
 

La acción fue posible mediante la instalación del 
iAH, herramienta creada por el Bireme, Centro La
tinoamericano de Información en Ciencias de la Sa
lud, adscrito al Sistema de Información de la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS). 

La herramienta en uso es una aplicación desarro
llada en WWWisis para sistemas Microisis, y está 
disponible para quienes utilizan los servicios del De
partamento de Documentación de la institución. 

Los cibernautas también tendrán acceso al ma
terial al visitar la página www.CIESPAL.net. La re
cuperación en la base de datos puede realizarse a 
través de expresiones como autor, título y palabras 
claves. 

ACTIVIDADES
 

La actualización de la información se realiza 
semanalmente, insertando en un archivo denomi
nado ISO los últimos cambios y los nuevos ingre
sos documentales. Posteriormente, y a través del 
D.O.S., la información se inserta en la autopista de 
la información. 

Formación profesional 
Una intensa actividad de formación 

profesional llevó adelante el CIESPAL du
rante el primer trimestre del año 2004, 
ofertando una variada gama de temas que 

responden a las necesidades y a los objetivos de 
aprendizaje de los comunicadores sociales, de las 
facultades de Comunicación del país y de las organi
zaciones sociales que hacen de esta disciplina una 
herramienta de propuestas para el desarrollo social. 

Se desarrollaron un total de 17 grandes temas en 
sendos seminarios-talleres sobre tecnología digital, 
radio, televisión e impresos, con una asistencia de 500 
participantes, en distintas provincias del Ecuador. 

En marzo, conjuntamente con el International 
Center for Journalists con sede en Washington, se 
realizó un importante evento sobre Medio ambiente 
y calidad de aire en Quito al que asistieron presti
giosos expositores internacionales y nacionales. 
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Lectura crítica
 
de Videomatch
 

•Daniel Prieto Castillo intento de censura, fueron creando una sensación de 
todo vale, de la cual estamos muy lejos de salir en 
nuestros días. Un ejemplo clarísimo de esto es el 

urante la década de los años 90 cundió en al programa Videomatch, que ha atravesado buena par
gunos contextos intelectuales de nuestra te de la historia reciente de la Argentina y se ha pro
América Latina una actitud acrítica ante la yectado a otros países latinoamericanos. 

oferta de los medios de difusión masiva, bajo el pa
Lejos estoy de sumarme a esa apatía frente a tanraguas de los estudios de recepción, que mostraron a 

to exceso. La gente (nosotros, cada una y cada uno) la gente capaz de expresar sus desacuerdos frente a 
sabe y no sabe, critica y no critica. Como intelectual, determinados mensajes. Si las investigaciones reco
sigo considerando mi tarea como un proceso pedanocen la existencia de personas activas ante la cultu
gógico. Dejar librado todo a la oferta y la demanda ra mediática, si nadie es llevado y traído por una ma
suena a mercado: el cliente manda frente a la mernipulación sin frenos, dejemos librada la tarea a las 
cancía que lo fascina. Más allá de mercancías y fasy los receptores y no insistamos en propuestas de 

lectura crítica, correspondientes a viejos esquemas cinaciones, siguen presentes la manipulación, la 
fiesta perpetua en medio de terribles escándalos sode los años 70. 
ciales, la joda, en el sentido popularizado por Mar

Por supuesto que tales actitudes vinieron más que celo Tinelli. 
bien a los artífices de la fiesta de los medios; cuan

La primera versión del material que propongo a do la crítica se debilita, queda expedito el camino 
continuación, fue publicada en dos artículos en el para decir y hacer lo que venga en gana. De un lado 
diario Los Andes de Mendoza, en noviembre y dila indiferencia de los intelectuales y de otro la posi
ciembre de 2003. He reelaborado esos textos como bilidad de poner el grito en las estrellas por cualquier 

I Daniel Prieto Castillo, argentino, especialista en comunicación social 
Ii Correo-e: d_prietoc@yahoo.com 
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MSN.com, una página del web que concentra infor Tips de la fotografía digital 
mación personalizada, capacidades para compartir A la hora de comprar una cámara digital hay que 
fotos y transmisión de vídeo, así como contenido de tomar en cuenta si se adquiere una tarjeta de memoria 
primera de proveedores de la talla de NBC, Disco en velocidades de 4X, 8X e incluso de 52X,designa
very Channel, HGTV, Weather Channel entre otros. ciones que indican cuán rápidamente pueden guardar

se las imágenes en la tarjeta: a las velocidades más al
Gates presentó 

tas, corresponden precios más altos. 
Windows Media Vi

sion HD, una pieza Otro elemento importante son las pilas. Mu

poderosa de tecnolo chos modelos de cámaras en el mercado usan pi

gía para la transmi las convencionales del tipo "AA", que no son ma

sión del contenido la cosa pues se las puede hallar en cualquier par

disponible en una te. Pero las cámaras digitales devoran las pilas
 
computadora en alta con avidez y por eso deben preferirse pilas recar

definición y el Porta gables, junto con el
 
ble Media Center cargador corres


(Centro de Media Portátil) que permite a los consu pondiente. Ahorra

midores transferir sus películas, música, fotos y otro rá mucho dinero
 
contenido de una computadora a un dispositivo por frente al gasto que
 
tátil del tamaño de una billetera. implican las pilas
 

no recargables . 
Gates presentó también el Xbox Media Center 

Extender Kit, que permite conectar el Xbox a una Con una cámara 

computadora para acceder el contenido para la repro digital es preciso uti

ducción de media a través de una consola de juego. O lizar software gratui
to o de bajo costo para editar,ver e imprimir imágenes. 
IrfanView (www.tucows.com/preview/194967.htrnl) 
es un programa muy popular para visualizar imágenes. 
Para editarlas debe probarse primero el software in
cluido en la cámara, ya que la mayoría de ellas trae un 
software suficiente como para realizar las operaciones 
básicas en la edición de fotografías digitales. 

rX""·SKT". 
S1Jfje$;)0 ". •

J!'t71,1(~"f'f'¡p.~I!M~ '" '!ffI/!J-
.-,"'WtltE! . 
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Jasc's PaintShop Pro (www.jasc.com) es un editor 
de imágenes casi tan completo como el profesional 
PhotoShop (www.adobe.com).y cuesta menos de 100 
dólares. La impresión de imágenes es una tarea que 
pocos programas hacen tan bien como el software de 
bajo costo Qimage (www.ddisoftware.comlqimage). 

Si se desea imprimir las fotos captadas con la 
cámara digital, se debe contar con una impreso
ra, papel y cartuchos de tinta. Hay negocios en 
donde se puede entregar un disquete o un CD lle
no de fotografías digitales y obtener las copias 
necesarias. 
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Españoles contarán con "oficinas virtuales" 
El gobierno español acordó con la Fundación 

Universitaria de España la instalación, hasta 
abril, de 360 "oficinas virtuales" de uso público 
y gratuito, las que complementarán con otras 500 
que implantará la empresa Red.es en pequeños 
municipios. 

Las "oficinas virtuales" permitirán el acceso a 
ofertas públicas y privadas de empleo, facilitando in
cluso el envío del currículo profesional y una foto, a 
través de un servicio de web-cam. También ofrecerán 
un servicio de consulta de ayudas y subvenciones, y 
la posibilidad de navegar por los webs públicos, ac
ceder al Portal del Ciudadano y a los servicios elec
trónicos de la Administración Pública. O 

Microsoft y el concepto de computación 
integrada 

Bill Gates, el líder de Microsoft Corp., lanzó el 
concepto de computación integrada, como la capa
cidad de unir dispositivos en un solo mundo conec
tado: el software y la tecnología de banda ancha 
son las bases para convertir la computación integra
da en una realidad, dijo. 

Hablando en enero en la feria mundial de tecno
logía de Las Vegas, Estados Unidos, Gates promovió 
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una unidad para Chasqui, con el propósito de in
cluirlos en una revista especializada en temas de co
municación, a la cual estoy ligado desde sus inicios 
en la década de los años 80, y de aportar al debate 
sobre el todo vale por parte de no pocos dueños de 
poder en el universo de la cultura mediática. 

El racismo festivo 

Senegal fue bendecido por la civilización europea 
durante el siglo XVI, de la mano, primero de los por
tugueses y luego de otras nacionalidades, hasta que 
Francia se quedó en esas tierras por varios siglos, por 
aquello de que es necesario gobernar a los pueblos 
incapaces de hacerlo por sí mismos. El tráfico de es
clavos se mantuvo hasta la Revolución Francesa y la 
independencia se logró en 1960. En la actualidad, el 
país está sometido a las sequías del África Norocci
dental, con regiones golpeadas por las hambrunas, 
con tres millones de desnutridos sobre sus nueve mi
llones de habitantes, con una economía atada dema
siado tiempo al monocultivo del maní, con el peso 
del FMI sobre sus espaldas y con una población del 
57 por ciento en la línea de pobreza. 

Presento estos datos para referirme a lo sucedido 
con dos ciudadanos senegaleses (de manera especial 
con uno de ellos), según lo pudimos ver en el pro
grama Videomatch la noche del miércoles 12 de no
viembre, dentro de una de las conocidas "jodas" de 
Tinelli. El escenario fue Mundo Marino, Buenos Ai
res. La cámara mostró a un grupo de unas 15 perso
nas que ingresaban a uno de los sitios donde se ex
hibían los delfines. El animador pidió a una mucha
cha que hiciera el movimiento de hula-hula con un 
aro de madera y luego lo colocara sobre la cabeza de 
un delfín, quien lo hizo girar con toda destreza. 
Aplausos. Luego se dirigió a uno de los ciudadanos 
senegaleses, centro de la broma, a quien venía si
guiendo ya la cámara. Le hizo el mismo pedido, pe
ro a la hora de acercarse al agua para pasarle el aro 
al delfín, éste comenzó a mover la cabeza como di
ciendo que no y se alejó de la orilla. El animador lo 

OPINiÓN 

llamó: "Vení, que no está en celo." Fracasó el inten
to y mientras la víctima del chiste se alejaba, el blan
quito le dijo: "Te veo pálido." 

La segunda secuencia se centró en la clásica foto 
frente al estanque, con uno o dos delfines que salta
ban atrás. Pasaron dos visitantes sin problemas, has
ta que le tocó al "que no estaba en celo." El anima
dor se acercó a él, que ya se resistía a sumarse a los 
rituales, y le dijo: "Vení vos, betún." Por supuesto 
que en vez de un delfín apareció un ballenato que lo 
bañó, entre las carcajadas lanzadas desde el estudio 
donde se iba haciendo la narración. 

La tercera, un restaurante. Nuestro hombre venía 
con su bandeja de comida ya la hora de sentarse en
tró un lobo marino y le sacó la silla. La caída provo
có que la comida saliera disparada en todas direccio
nes. Llegó el animador a retado, que si le quería dar 
comida a los animales no era esa la forma y que si se 
quería tirar al suelo no anduviera ensuciando. 

En fin, era imposible que la víctima no fuera a 
dar a un estanque, esta vez empujado por otro de los 
animales. Cuando lo sacaron tomó a golpes al ani
mador, que gritaba que a él no, que era un programa, 
que él era solo un actor. 

Chasqui 85 • Opinión 
15 



Corte, y la presencia de Tinelli en el estudio con 
los dos senegaleses. Aplausos, risas, un intento de 
hablar con ellos en francés (después de la pregunta 
de la estrella, en relación a qué idioma se habla en 
ese país) a través de una joven miembro del equipo 
que no acertó ni con la palabra fille) y el desfile de 
regalos: una heladera, una impresora que fue cam
biada por un televisor. La cámara iba de Tinelli al re
presentante de la firma que auspiciaba el programa. 
Todos se reían hasta las lágrimas, en especial cuan
do, entre los obsequios, se mencionó un set de cos
méticos. El gesto del supremo animador lo dijo todo, 
con esa rapidez tan suya, solo el gesto para expresar 
algo así como ¿cosméticos a estos?, entre los casi es
tertores de risa del coro. 

Fue una fiesta completa: no todos los días consi
gue uno seres de piel oscura, venidos de cualquier 
lado, dueños de un idioma desconocido, para descar
gar en ellos el racismo corriente. Todo bien: no le 

pasó nada al delfín, porque el oscuro visitante no es
taba en celo, la rabieta de la joda fue compensada 
por mercancías y hasta pusieron música de percu
sión para que el otro compañero siguiera un poco el 
ritmo con su cuerpo. 

Es sabido: el circo no tiene historia. Cuando 
uno va a ver a los payasos, éstos no se sacan la 
máscara o se quitan las pinturas para hablarnos 
de sus vidas y de sus alegrías o sufrimientos. Es
tán ahí en ese momento, nos hacen reír y a otra 
cosa. Por eso, es un total contrasentido pedirle a 
un programa como Videomatch que se ponga a 
explicar, como lo hice al principio de esta nota, 
algo de Senegal y de por qué los dos ciudadanos 
senegaleses han terminado viviendo en Buenos 
Aires. El supremo animador está ahí para diver
tirnos a cualquier precio, lo demás, historias, hu
millaciones vividas a lo largo de la existencia, es
fuerzo de adaptarse a una nueva ciudad, a una 
nueva sociedad, no cuentan para nada, servirían, 
en todo caso, como distractores y en el circo no 
hay tiempo que perder. 

Me preocupa, me indigna, el "a cualquier pre
cio." Alguien podría decir: "No es para tanto, ca
si seguro que todo estuvo arreglado desde el 
principio, además, si son migrantes, gracias a la 
broma han salido ganando bastante, fue solo una 
picardía..." Pero nada de esto, ni las risas graba
das pueden ocultar las muestras de racismo naci
das de la espontaneidad del actor y de la alegría 
y los gestos del gran animador. Resuenan en 
ellas la situación vivida por una mujer que hace 
unos meses fue demorada en el aeropuerto de 
Ezeiza, porque con esa piel "no podía ser argen
tina", o las denuncias recientes sobre los jóvenes 
detenidos en la calle por "negritos", con todas 
las connotaciones que esto tiene. Habría que re
coger historias menos divertidas de compatriotas 
en el exterior, para recordar lo que significa ser 
objeto de alguno de los "ismos" en relación con 
la nacionalidad o la raza. 
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ban errores que habían pasado invisibles a las mira
das. En verdad, el texto puro es una quimera, 
siempre será susceptible de perfección y corrección. 
Por eso mismo, en vez de descuidar los escritos, el 
periodista debería poner más atención al detalle y 
atender el idioma, la herramienta que le da de comer, 
pues con la cuchara no se juega, o solamente juegan 
con ella los cretinos. 

Para evitar errores contamos en la era electrónica 
con nuevas armas. Nos ayudan los diccionarios y 
gramáticas incorporados a los programas de edición 
de textos. Sin embargo, y resulta paradójico, parece 
que hoy las ediciones salen más desmañadas, torpes 
y descuidadas. Las excusas son casi siempre el apu
ro al redactar, el demasiado trabajo del reportero, la 
improvisación. Cada día son más numerosos y fre
cuentes los errores ortográficos, las faltas de régimen 
y puntuación, el uso indebido de los tiempos verba
les, la estructura caótica, el vicio de la ambigüedad 
por falta de léxico. Hay que ser precavidos. Los pro
gramas de computación no son fiables, aunque nos 
marquen con rojo ciertos términos con ortografía in
correcta o dudosa, pues el que no subrayen los voca
blos de un texto tampoco es indicio absoluto de ca
rencia de errores. Mi máquina no marca "la mujer se
ría no venda las pernas", y he querido decir "la mu
jer seria no vende las piernas". El cambio entre "se
ría" y "seria", "venda" y "vende", "pernas" (molus
ca) y "piernas", altera el sentido sustancialmente. La 
computadora no corrige el sentido de las frases. Por 
ello, el cuidado al detalle, la claridad de pensamien
to y el uso cotidiano del diccionario (libro) serán 
siempre las mejores ayudas al rato de trabajar. 

Si lo principal en la expresión es lograr el senti
do, nos parece fundamental que procuremos alcan
zar el mínimo de claridad en el texto. El mismo Azo
rín señala algunos consejos necesarios para el estilo 
llano. Destaco algunos de ellos que nos pueden asis
tir. Coloquemos una cosa después de otra y no mire
mos a los lados, o sea, evitemos las digresiones y or
denemos las ideas para no confundir. Huyamos de la 
lentitud y no divaguemos. Manejemos la elipsis, que 
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es saber cortar la idea cuando ya está completa para 
iniciar otra que haga avanzar el pensamiento y la ac
ción. Un ejemplo que explica lo que acabamos de 
enunciar es éste: "El Ecuador es un país mayoritaria
mente poblado de niños y jóvenes; sin embargo, en 
el ámbito nacional --conducción y protagonismo
predominan las viejas cúpulas que no promovieron 
oportunamente y sin egoísmos los espacios necesa
rios para una obvia renovación generacional. Esta 
preocupante paradoja se muestra más evidente en el 
campo de las actividades política y deportiva", (EC, 
A4, 18-1-2004). Este párrafo no es producto de la 
escritura sino de la tarea de juntar una palabra detrás 
de otra. Algunas cuestiones pueden guiarnos en 
nuestro análisis: ¿Por qué "El Ecuador", y no Ecua
dor? ¿Es poblado o está poblado? ¿No redunda el 
atributo "un país", idea contenida ya en Ecuador? 
¿Poblado de o poblado por, ya que es una construc
ción pasiva? ¿Por qué el adverbio no está al lado del 
verbo y tiene tantas sílabas que entorpecen la lectu
ra? ¿"Las cúpulas" son capaces de promover algo? 
¿No faltará un adjetivo o un especificativo a "cúpu
las"? ¿La renovación cultural es obvia? ¿Cuál es en 
el texto la "paradoja"? ¿Es una paradoja o un fenó
meno? Si usted es capaz de escribir la misma idea en 
tres renglones, entonces ha comprendido lo que se
ñalaba Azorín y que hemos parafraseado. 

La mala calidad de los textos ahuyenta a los lec
tores. La calidad de la lectura ha disminuido, los dia
rios sin leyentes están liquidados. Es necesario que 
aprendamos a releernos, y es obligatorio también 
que los medios impresos y los escritores tomemos 
en serio nuestro oficio. Una propuesta sensata para 
ganar adeptos a la lectura verbal, no de la imagen fi
gurativa, sería imitar el ejemplo del impresor Ricar
do Esteban. Los diarios y la Asociación de Editores 
de Periódicos (AEDP) deberían proponer premios a 
los lectores que sean capaces de hallar errores en sus 
páginas. Harían así un tremendo favor a los periodis
tas, y otro a los lectores que padecemos la intoxica
ción de las erratas y el tedio en del estilo abstruso. 
Ojalá este artículo no tenga erratas. 'O 
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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Cero erratas
 

Juan Manuel Rodríguez • 

a importancia del cero en el imaginario social 
no es fortuita. Por suerte, el fenómeno no 
obedece a un resultado de un partido fútbol, 

por el contrario, está reiterado en muchas de las ex
presiones culturales. Antes se decía que una persona 
es "un cero a la izquierda" para indicar que era un 
don nadie. En esta época posmoderna ya no se habla 
de cero a un lado o a otro, sino del cero absoluto. 
Lula da Silva, Presidente de Brasil, llama "cero 
hambre" a su campaña contra la pobreza. "Cero to
lerancia" es el nombre de un programa de la televi
sión, aunque bien pudiera haberse denominado, con 
mayor propiedad, "intolerancia". "Cero tarea", gri
ta el niño sin deberes; "cero bajas", informa el sol
dado; "cero errores", declaramos en el examen sin 
fallas. El conteo binario es cero y uno, con esos dí
gitos se puede escribir cualquier cifra en un sistema 
numérico de dos elementos. Si una cantidad es muy 
grande, entonces tiene muchos ceros, no decimos 
descomunal, exorbitante y tremenda. Parece que el 
uso de este número indica el auge cultural de la can-
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tidad ante la cualidad. En lo cualitativo hemos llega
do al cero, o sea, a la nada, grave problema huma
no; y en lo cuantitativo el cero ha adquirido una re
levancia que domina el coloquio cotidiano. 

"Cero erratas" siempre ha sido el deseo de cual
quier editor. Pero ¿es posible? Las erratas, los erro
res inadvertidos, también son el tormento del escri
tor y, cuando se advierten, el suplicio de los lectores 
de los periódicos impresos y digitales. Azorín cuen
ta la anécdota del famoso impresor francés Robert 
Estienne (Roberto Esteban, 1503-1559). Este señor 
empleaba a diez correctores cuidadosos y detallistas 
en la lectura de los textos para cazar faltas. Una vez 
revisadas las planchas por estos peritos, las páginas 
se exponían en la vitrina de la oficina tipográfica pa
ra que los transeúntes revisaran las últimas pruebas. 
El que encontraba un error recibía un premio. Si pa
saban el juicio de los curiosos, entonces se realizaba 
la tirada. El chasco ocurría cuando a pesar de este 
atento estudio, una vez impreso el libro, se encontra-

Retomo lo de "fue solo una picardía". Vale la pe
na traer aquí versos del Martín Fierro: 

Nace el hombre con la astucia 

Que ha de servirle de guía 

Sin ella sucumbiría, 

Pero sigún mi esperiencia 

Se vuelve en unos prudencia 

y en los otros picardía. 

Los pícaros coparon buena parte de la escena 
política y buena parte del escenario mediático de 
nuestro país. Anhelamos la continuidad de su reti
rada de la primera. De los medios será difícil sacar
los, se han legitimado largo tiempo, tienen a su fa
vor la historia del rating y las reacciones ante cual
quier resurrección del fantasma de la censura. Ha
brá que añadir a esto la necesidad de la gente de 
reírse, de salir del drama cotidiano gracias a estos 
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circos. Pero nos cabe la tarea, desde el trabajo inte
lectual, desde la universidad, de alzar la voz ante 
los excesos. La astucia y la picardía tienen límites. 
Uno de ellos es el racismo. 

Reflexiones sobre la inocenciadel mensajero 

"Con lo que me hicieron en ese programa empe
zó la crisis de mi gobierno." 

Las palabras fueron pronunciadas el 17 de es
te diciembre de 2003 por el ex presidente argen
tino Fernando de la Rúa, en referencia a lo que le 
sucedió en el programa televisivo Videomatch, de 
diciembre de 2000. Afirmó que en esa oportuni
dad lo trataron con "deslealtad" y que desde en
tonces "la gente empezó a ver más cercana a la 
verdad esa imagen de mofa que la que le daba la 
realidad." Explicó que le dieron un nombre equi
vocado de la esposa del conductor -Marcelo Ti
nelli- (Laura por Paula) y que le armaron una sa
lida falsa para ridiculizarlo: "El conductor no 
cortó la escena ni me acompañó. Prepararon la 
escena y me empujaron a salir por otro sitio. Usa
ron la imagen repetidamente para descalificar
me." Más tarde, en declaraciones al diario Clarín, 
agregó: "el tema no es el ex presidente con Tine
lli, sino el rol de los medios de comunicación. Yo 
sentí el resentimiento de mi autoridad." 

Las declaraciones dieron lugar a una verdadera 
fiesta para el conductor. Esa misma noche respondió 
al inicio de su programa, alentado por su coro de bu
fones con frases como "La culpa es tuya," "Vos que
maste a Sadam," "Vos hiciste el corralito," "Vos hi
ciste el impuestazo." En tanto, el ídolo mostraba la 
edición de un diario vespertino con títulos catástro
fe: "Joda de Tinelli tiró a de la Rúa." 

Entonces comenzó la fiesta: con un "voy a 
confesar", el conductor soltó lo siguiente: "yo 
pedí que le informaran falsamente el nombre de 
mi esposa, yo fui el que le pedí que confundiera 
mi programa con Telenoche y me felicitara por 
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eso; yo pedí que corrieran la pared medianera del 
edificio para que no pudiera salir ("macho," co
mentario de uno de los bufones entre risas); es 
hora de sincerarse, soy el responsable; fui yo el 
que le dijo lo del impuestazo, le dije a Chacho 
(Alvarez) renunciá y Chacho renunció; yo hice 
que renunciaran los ministros, que le otorgaran 
poderes a Cavallo; le pedí que bajaran el 13 por 
ciento a los jubilados para hacerle una broma a 
mi suegro; yo fui el que hizo que el riesgo país 
se fuera a 1300 ("sos grosso", palabras de otro 
cortesano); yo le dije que decretara el estado de 
sitio; yo compré tres millones de ollas y sartenes 
y organicé el cacerolazo; yo di la orden de repri
mir; yo le conseguí un helicóptero para que se 
fuera ... " y el cierre: "Fernando, llamame maña
na y te digo qué hacer con las coimas; y la pasti
lla de esta noche, no confundás la amarilla con la 
roja." La euforia estalló con estas palabras y el 
conductor pasó a su rutina. 

Pero ese no fue el final. A continuación del pro
grama, en el noticiero del canal Telefé se volvió so
bre el enfrentamiento. La locutora habló de las de
claraciones de de la Rúa y de las reacciones del des
tacado conductor de ese mismo canal. Y terminó di
ciendo que el ex presidente fue al programa por su 
voluntad, como lo hicieron y lo siguen haciendo mu
chos políticos, para cerrar con las siguientes pala
bras: "otra vez se busca matar al mensajero." 

Que el ex mandatario fue al programa por su vo
luntad no cabe duda, pero tampoco cabe dudar sobre 
la pésima asesoría que tuvo para hacerlo; las andan
zas del grupo Sushie (sus hijos con algunos amigos) 
dejaron más de una huella en aquellos años. 

Corresponde detenernos en lo que resuena de 
fondo en estos cruces. De la Rúa se inscribió 
con sus quejas en una tradición de por lo menos 
un siglo, expresada con toda claridad a comien
zos de la Primera Guerra Mundial: la causa de 
ese horror fue, según creencia por demás difun
dida en aquellos años, la prensa: el hecho de dar 
a conocer el asesinato del archiduque Francisco 

Fernando en Sarajevo provocó, artículos van y 
artículos vienen, esa marejada de muertes. El se
gundo gran hito de tal mirada lo dio la propa
ganda nazi. Un país entero cambiado por la voz 
de un sujeto y la de su coro de agitadores. Las 
masas fascinadas iban hacia donde ellos querían 
y la consecuencia fue la Segunda Guerra Mun
dial. (Pocos escucharon las palabras de alguien 
que advirtió sobre el equívoco; me refiero a Wil
hem Reich, quien publicó en 1932 su obra Psi
coanálisis de las masas del fascismo, para expli
car que si el discurso de Hitler y sus secuaces te
nía ese éxito era porque los sectores medios ale
manes lo hacían posible, a causa del autoritaris
mo en sus relaciones cotidianas ... ) Luego vino 
la avalancha de éxitos de la publicidad: otra vez 
las masas fascinadas, ahora por las mercancías. 
Llegamos así a los últimos veinte años del siglo 
pasado, cuando comenzaron a generalizarse las 
dudas sobre esa mirada tan estrecha; hoy no es 
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Sede de Microsoft en Redmond, Estados Unidos 

Entonces, aunque se combatan las prácticas 
monopolísticas, no se soluciona la fragilidad. Si 
un sistema quiere competir con Windows, y no es
tá penalizado por la carga de un monopolio com
petidor, igual tendrá que lograr aceptación de los 
usuarios, de manera que se verá forzado a ceder 
seguridad a cambio de aumentar sus funciones 
amigables. 

y entonces será solo cuestión de tiempo para que 
los hackers y los virus hagan de las suyas en un nue
vo sistema popular y, por ende, vulnerable. 

Si Palladium es la solución a la seguridad de 
Windows, habrá que ver si lo hace a cambio de re
ducir los derechos ciudadanos en la red, pues se 
mueve en el incipiente y discutido terreno de los de
rechos digitales. 

Como sea, las corporaciones siguen siendo 
responsables de sus productos y de las conse
cuencias sociales de la tecnología que introducen 
en las sociedades. 

Nada más lejos de ello que culpar al público por 
no descargar parches e instalarlos a tiempo. Un 
mundo complejo requiere soluciones complejas. To
davía hay mucho trecho por recorrer. O 
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Microsoft fue 

acusado en 1990 

de monopolio, 

en colisión con IBM, 

por el mercado 

de software 

Futuro complejo 

Microsoft no es el origen ni el fin de todos los 
problemas informáticos. El resultado de estos ata
ques es un aumento en la zozobra de un mundo que 
se sabe dependiente de sistemas demasiado frágiles 
y vulnerables. 

Por su posición dominante en el mercado, Win
dows es la víctima perfecta. Pero eso no significa 
que al reducir dicha posición, y otorgarle más pre
sencia a sistemas operativos como Linux o Mac OS, 
se aumente de igual manera la ciberseguridad. 

Es decir, una informática más diversa no garanti
za que cualquier sistema operativo popular esté 
exento de fallas o debilidades. 

Lo que hace popular a un sistema operativo es 
su grado de facilidad de uso. Windows es preferido 
por muchas personas, sencillamente, porque su uso 
es amigable, intuitivo y fácil (características todas 
que se originaron en el Mac OS). En consecuencia, 
el mercado de aplicaciones y desarrollos informáti
cos ha crecido bajo su sombra, porque produce más 
ganancias. 

sencillo insistir en el todo poder de los medios. conductor: ni él ni Videomatch tomaron las medi
La condición de posibilidad de su influencia es das con las que nos bendijo el gobierno de la de
tá en la vida de la gente, en lo que la gente ya es. nominada Alianza. Pero de allí a su inocencia, a 
Eso, sin dejar de reconocer un círculo cada vez su total prescindencia de los hechos políticos vi
más estrecho de influencias. vidos a partir de los años 90, hay un paso que no 

podemos aceptar. El conductor y su programa
¿Exime de toda responsabilidad tal comproba

fueron totalmente coherentes con ese modelo de 
ción a los artífices cotidianos de la cultura mediáti

vida que emponzoñó las relaciones sociales, so
ca? Esa fue la tesis que disparó la locutora del pro

bre la base del todo vale y de todo me puedo reír. 
grama periodístico: otra vez se intenta matar al 

El inocente mensajero-empresario tuvo sus predi
mensajero. Por lo tanto, el mensajero, todo mensa

lectos políticos y contribuyó a crear una atmósfe
jero, es inocente. 

ra de irrealidad, una invitación a la joda mientras 
La expresión utilizada por Telefé Noticias tiene el país era quebrado moral y económicamente, en 

varios siglos. Alude a la reacción de algún déspota ese orden. 
frente a las malas noticias. Imaginemos a un solda

Corresponde revisar los conceptos y la aplica
do enviado desde el campo de batalla, su carrera de

ción de los mismos: hay mensajeros y mensajeros, 
sesperada para informar al gobernante y la reacción 

no es bueno para la comprensión de nuestra socie
terrible de éste frente a un pobre ser que solo ha 

dad igualarlos a todos en la fiesta de la cultura 
cumplido con su deber. Si se realiza una búsqueda 

mediática. O 
en Internet, es posible encontrar más de mil sitios de 
páginas en español, en los cuales aparece la frase 
aplicada a distintas situaciones: el asesinato de pe
riodistas en buena parte de los países latinoamerica
nos, el recuerdo de figuras fundamentales de la pren
sa en la Argentina matadas por la última dictadura, 
el intento de controlar los medios por parte de los 
equipos fieles a Bush, la represión a la prensa en re
gímenes capaces de reprimirlo todo... 

¿Qué relación tienen esos mensajeros con el pro
grama y la figura de Marcelo Tinelli? Me resulta un 
exabrupto aplicar la expresión a alguien que poco ha 
aportado a una reflexión sobre los horrores vividos 
por el país a lo largo de los años 90: el desfonde eco
nómico, la farandulización de la política, el cinismo 
cotidiano, la corrupción sin márgenes, el empobreci
miento de más de la mitad de la población ... 

Nadie le pide al circo que se ponga reflexivo y 
cambie de estilo. Pero tampoco es válido asumir 
la actitud de inocente mensajero atacado. Que de 
la Rúa se equivoca al transferir sus problemas a 
un espectáculo circense, no quiere decir que no se 
lo haya manipulado y no se haya sostenido la bur
la por semanas y semanas. A la vez tiene razón el 
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