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a presente entrega de Chasqui se abre con una 
visión retrospectiva de la crisis económica, 

política y social en la que se precipitó 
Argentina a fines del 2001 Y principios del 2002 Y la 

forma en la que los medios de comunicación social la 
trataron. Algunos de ellos hicieron una crítica mordaz 
y agresiva. Otros, como los grandes matutinos, se 

mostraron más cautos, con un tibio apoyo a los 

"cacerolazos" y un miedo evidente de sus editores a la 
desintegración social. 

José Luis Orihuela, en la columna de opinión, 

describe el significado de los nuevos paradigmas de 

Internet como la interactividad, la personalización, la 

multimedialidad, la hipertextualidad, la actualización, 
la abundancia y la mediación. 

Siempre se ha definido a la prensa amarilla como 
aquella que tergiversa la información, resalta el morbo, 

incentiva la violencia y banaliza la vida social. ¿Cómo 

y cuándo en la prensa latinoamericana sigue 
imperando ese fenómeno? 

Frente a la expectativa de nuevas elecciones en 
diversos países de América Latina, Chasquí recoge en 

un artículo los factores que más inciden en el éxito o 
fracaso de una campaña política. 

La implantación de una moneda única en Europa y 
sus incidencias, las consecuencias vividas en México 

tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington y el tratamiento de la 
información del "tercer mundo" en los medios 

europeos, son otros de los temas que se desarrollan en 
este número. 

Desde Europa, el francés Emmanuel Derieux 
responde a la pregunta para muchos inquietante sobre 

las posibilidades del liberalismo económico para 
garantizar o contrarrestar la libertad de prensa. El 
italiano Francisco Ficarra nos aclara, a su vez, los 
mitos y realidades que se han tejido alrededor de 
Windows XP de Microsoft. 
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propague, y llenar los vacíos en la educación y la in
formación recibida incipientemente por su insufi
ciencia en la prevención del virus. 

SEMINARIOS INTERNACIONALES 
POR REALIZARSE EN EL 2002 

La programación institucional para 
el 2002 incluye la realización de un segun

do seminario sobre Comunicación Política, como 
continuación del que se efectuó en octubre del 2001, 
en coordinación con el Instituto de Comunicación 
Política (ICP), con sede en Miami, Estados Unidos. 

La cita está prevista que se efectúe en el puerto 
ecuatoriano de Guayaquil, con una asistencia esti
mada de 300 expertos e interesados en el tema, pro
cedentes de todo el continente. 

En segundo lugar, se planea realizar un Semina
rio Internacional sobre la resolución de conflictos y 
la cultura de la paz. CIESPAL desea contribuir al fin 
de la conflictividad actual y al cultivo de valores ciu
dadanos que, a mediano y largo plazo, fortalezcan 
una cultura comunitaria a favor de la paz y la convi
vencia pacifica. 

Se prevé que la cita congregue también a 300 
personas en la sede institucional en Quito, durante 
40 horas de trabajo continuo. 

De acuerdo a la programación, en octubre se rea
lizará un Seminario Internacional sobre Comunica
ción Organizacional, con la concurrencia de exper-
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tos de Chile, Colombia y México. 
Se busca actualizar los conocimientos de unos 

300 responsables de la comunicación corporativa, 
proporcionarles herramientas conceptuales y prácti
cas para mejorar su desempeño y, simultáneamente, 
coadyuvar al perfeccionamiento académico de do
centes y estudiantes universitarios. 

Un Seminario Internacional de Televisión, con 
auspicio y colaboración de la OEA, se realizará en 
noviembre del 2002 con la concurrencia de 150 be
carios de América Latina y El Caribe para, entre 
otros objetivos, actualizar sus conocimientos en el 
uso y manejo de nuevas tecnologías y revisar pro
puestas de producción, edición y programación. 

CURSOS NACIONALES EN EL 2002 
CIESPAL proyecta realizar en el 

2002 más de un centenar de cursos en las 
áreas de planificación de la comunicación, 
comunicación para el desarrollo, comuni
cación radiofónica, comunicación televisi
va y nuevas tecnologías. 

La labor de capacitación de la Institución se de
sarrollará en su sede yen por lo menos 14 capitales 
provinciales, necesitadas de que sus profesionales de 
la comunicación puedan acceder a los nuevos siste
mas y técnicas para transmitir sus mensajes y man
tener informada a la comunidad. 

COUo I \oo6A 
Radio e Internet para la Comunlc@cclóo 

WWW.comunica.org # info@comunica.org 

¡Consiga su libro digital gratis! 

RadioApasionad@s 
21 experiencias de radio comunitaria en el mundo 

Disponible desde 2002 en 
www .com un ica.org/apas ionadosl 
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2000, cuando descendió Colombia reutilizará 
por los problemas técni computadoras viejas 
cos derivados de los es
tragos causados por el En Colombia se 
virus Código Rojo. anunció en enero un 

Mayor información proyecto para reutili
en: zar las computadoras 

<http://www. telepo viejas, a fin de educar 
lis.com/cgi-bin/Reubi a miles de niños 
ca?id=676559&origen Los ordenadores 

Sandro Macassi • 

1 presente texto surge de la preocupación por 
la mayor presencia de la prensa amarilla en 
nuestras naciones. Ciertamente mucho se ha 

escrito y discutido sobre la prensa amarilla, de cómo 
tergiversa la información, cómo inventa noticias, có
mo resalta el morbo e incentiva la violencia y bana
liza la vida social. Dada la amplia discusión que es
te fenómeno ha tenido desde la prensa de masas nor
teamericana hasta los tabloides ingleses, no hay mu
chas novedades si solo nos centramos en el análisis 
de los textos y de las estructuras narrativas de estos 
diarios. Más allá de una nueva condena o la apela
ción a una legislación más severa, estimo que el fe
nómeno de la prensa amarilla ya ha sido ampliamen
te descrito desde su dimensión periodística. 

Sin embargo, como fenómeno comunicativo y 
cultural, la reciente prensa amarilla sugiere una serie 
de interrogaciones y preguntas que no han sido abor
dadas suficientemente. Al concebirse la prensa ama
rilla al margen del periodismo, de cierta manera ha 
primado una visión negativa y condenatoria (estimo 
que con justa razón), sin embargo, ello ha impedido 
observar las tramas culturales que ésta entreteje con 
las culturas de sus lectores y con la agenda pública. 

Ciertamente, pensar la prensa amarilla como un 
proceso comunicativo supone superar la perversidad 
con que sus dueños usan y tergiversan la informa
ción y nos lleva a comprender la comunicación tam

bién desde el punto de vista de sus públicos. Si par
timos de esta premisa, debemos entender a la prensa 
amarilla desde otra perspectiva: como un proceso di
námico, en el que están involucrados otra oferta de 
prensa, otros medios audiovisuales, un sistema polí
tico. En una sociedad de intercambios cada vez más 
dinámicos que trascienden el tiempo y el espacio, no 
podemos pensar la relación entre el lector y el diario 

La prensa amarilla 
tergiversa 
la información, 
inventa noticias, 
resalta el morbo, 
incentiva la violencia 
y banaliza la vida 
social 

=digital> 

Amnistía Internacional detectó fallos en el con
trol de los video juegos para menores 

Amnistía Internacional (Al), que en 2000 denun
ció video juegos que fomentaban en los menores el 
gusto por la tortura, ha detectado este año fallos en 
la aplicación del código de autorregulación del sec
tor. 

Al informó que algunos de esos videojuegos cu
yo acceso a menores es problemático se mantienen, 
como el titulado Guardián de la mazmorra 2. 

Mayor Información en: 
<http://www.elpais.es/articulo.html?d_da

te=20020105&xref=20020105elpepisoc_7 
&type=Teséeanchoreelpepisoc> 

dados de baja por las 
empresas e instituciones colombianas son reacondi
cionados para que puedan ser empleados en las es
cuelas, gracias al programa estatal "Computadores 
para Educar". Esta iniciativa ha permitido que 
374.000 escolares tengan acceso a la informática a 
lo largo de sus planes de estudios. 

Mayor información en: 
<http://iblnews.com/news/noticia.ph

p3?id=25327> 

Homenaje a través de Internet al escritor español 
Ramón J. Sender 

La iniciativa ha sido desarro
llada conjuntamente por el Cen
tro Virtual Cervantes y por el 
Centro de Estudios Senderianos 
del Instituto de Estudios Altoara
goneses, y la información está 
disponible en la dirección: Ho

menaje a Ramón J. Sender 
<http://cvc.cervantes.es/actcult/sender> 
En esta página se presentan diferentes valoracio

nes críticas sobre la vida y la obra de este excepcio
nal novelista, por parte de prestigiosas firmas del 
ámbito cultural hispánico, como son las de Rafael 
Conte, Juan Carlos Ara, Guzmán Urrero Peña, José
Carlos Mainer, José Domingo Dueñas y Francisco 
Caudet. 

Mayor información en: 
<http://www.noticias.com/noti

cias/2002/020 l/n02010416.htm> 

J
Sandro Macassi Lavander, periodista peruano, Director del Centro 
de Investigación d~ la Asociación de Comunicadores Sociales "Calandria" 
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Buscador suspende servicio gratuito 

El buscador www.northemlight.com, basado en 
Cambridge, Massachusetts, informó que a partir del 
16 de enero ya no ofrecerá más su servicio de bús
queda en la Web gratis para el público en general. La 
biblioteca comercial en línea de Northern Light, 
compuesta por más de 70 millones de páginas a to
do texto de contenido de calidad, reunidas a partir de 
más de 7.100 fuentes, seguirá disponible para clien
tes empresariales y al público, a través del sitio Web 
de Northern Light. Además, la empresa ofrecerá 
búsqueda en la Web a clientes empresariales. 

Northern Light continuará manteniendo y actua
lizando su índice de más de 350 millones de páginas 
Web para brindar a sus clientes empresariales servi
cios de búsqueda en la 

Web, a través de la tecnología de clasificación pa
tentada de Northem Light y seguirá ofreciendo bús
queda en la Web personalizada para los clientes em
presariales. 

Internet pierde 182.000 sitios web 
en diciembre por la declinación 
económica 

Un recuento técnico realizado en 
enero, detectó por primera ocasión 
un descenso significativo en el nú
mero de sitios web de Internet. El 
estudio de la empresa británica 
Netcraft detectó 182.000 sitios 
web menos, comparando los datos 
de diciembre y noviembre del 
2001. 

Netcraft mide mensualmente 
el número de sitios web desde 
1995 y hasta ahora la cifra men
sual se había incrementado siem
pre, a excepción de agosto del 

amarillo como si estos estuvieran aislados de lo que 
ocurre en el mundo, es necesario analizarlos en sus 
contextos culturales y mediáticos. 

La prensa amarilla actual 

Como muchos autores han señalado, la prensa 
amarilla ha evolucionado, de las primeras planas del 
Journal de New York de 1895, pasando por el Bild 
alemán, hasta los diarios amarillistas peruanos como 
el Chino y Ajá o los bolivianos como Extra y Gente, 
el sensacionalismo ha permeado tanto a la prensa se
ria como a la televisión y la radio. Es evidente su in
fluencia en los noticieros y programas periodísticos, 
como también en otros géneros audiovisuales. Fre
cuentemente, resulta difícil trazar una línea tajante 
entre el sensacionalismo y la prensa amarilla. De he
cho, el término prensa amarilla surgió de una dispu
ta entre el World de Albert Pulitzer y el Journal de 
Rodolf Hearst, por una tira cómica que se publicaba 
en ambos diarios llamada "yellow kid", Ycuyo co
lor pasó a representar el tipo de periodismo en ex
tremo sensacionalista. Sin embargo, la prensa ama
rilla de nuestra época presenta algunas particulari
dades que detallaremos. 

Esta prensa cumple una doble función, sirve 
tanto para ser comprada y consumida por sus lec
tores como para ser mirada en sus titulares. La 
práctica de ver los titulares es muy común; más 
del 50% de los consumidores limeños prestan aten
ción a los titulares, es más, durante el proceso elec
toral peruano del 2000 muchos titulares no tenían 
interiores (no para que sirvieran como gancho para 
la compra) pues su objetivo era llegar al transeúnte, 
al que pasa en el ómnibus, a la que observa desde su 
propio auto. Ciertamente, estos diarios estuvieron 
articulados al poder corrupto de Fujimori y Monte
sinos y fueron parte de los operativos psicosociales, 
pero también reflejan la velocidad de la vida cotidia
na, donde lo audiovisual tiene su imperio y toda la 
diagramación periodística está organizada para ser 
más vista que leída. 

A diferencia de la prensa amarilla de finales del 
siglo XIX, en nuestro medio esta prensa se ocupa 

PRENSA
 

muy poco de las notícías internacionales o de perso
najes de la realeza. Más bien, una lista interminable 
de personas anónimas, como albañiles, profesores, 
vendedores ambulantes, cobradores de microbuses 
discurren entre sus páginas, entre las notas exagera
das y distorsionadas. Personajes que de ninguna ma
nera son los protagonistas de los diarios serios y se
sudos, encuentran en esta prensa una representación, 
distorsionada y banal de su cotidianeidad y sus espa
cios. 

Contra lo que se suele pensar los lectores de esta 
prensa no son siempre los menos instruidos, ni los 
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miembros de las clases sociales más bajas. En el es
tudio que realizamos encontramos que muchos 
miembros de las clases medias también son lectores 
asiduos. 

Otro dato sorprendente fue que sus lectores sue
len consumir otros diarios que usan para seguir la 
agenda política. En cambio, los diarios amarillistas 
son fuente de entretenimiento, de satisfacción de sus 
necesidades de protagonismo y también de vouye
rismo público. Por lo tanto, no estamos frente a un 
lector de poca instrucción, ni desvinculado de la 
agenda política, no estamos frente al paradigma de 
la marginalidad, según el cual esta prensa se ocupa 
de los márgenes de la sociedad. Todo lo contrario, 
esta prensa resalta y apela a dimensiones que los 
otros diarios no se proponen, la función lúdica pre
dominante. Ellos no tiene competencia en los diarios 
tradicionales que encasillan el entretenimiento a las 
secciones de humor y misceláneas. Por su parte los 
lectores de estos diarios se articulan en tomo a algu
nos factores: 

• El gusto por el entretenimiento extremo por en
cima de la veracidad. 

• Por los enfoques trasgresores, es decir, sin repa
rar en aspectos éticos, morales o de valores (de 
allí el gusto o la tolerancia frente a la crónica 
roja, el uso del cuerpo de la mujer como obje
to y la escasa preocupación por la estricta vera
cidad de los hechos) 

• Por la búsqueda de "horizontalidad social", es 
decir de espacios, rostros y lenguajes similares 
a los suyos. 

• y	 finalmente la preferencia por las narrativas de 
acción en desmedro de una actitud más analíti
ca. 

Por lo mismo, estamos hablando de comunidades 
de consumo que trascienden las clases sociales y el 
grado de instrucción (instrumentos clásicos del aná
lisis del marketing) y se ubican en lo que podemos 
llamar cultura de la trasgresión y la horizontalidad 
que ampliaremos a continuación. 

Prensa amarilla y búsqueda de horizontalidad 
social 

La prensa amarilla tiene sus orígenes en la pren
sa sensacionalista o popular de los años 50. De cier
ta manera, las distintas generaciones han espectado 
sus titulares y han sido unas lectoras y otras obser
vadoras del proceso de radicalización que devino en 
la actual prensa amarilla. Existe, por lo tanto, una 
historia personal de consumo que se ha constituido a 
lo largo de los años en cada uno de sus lectores. Da
do que la conformación del gusto no surge simple
mente de la exposición a las ofertas amarillistas, a 
este habitus por la noticia amarillista concurren 
otros medios y otros fenómenos culturales. 

Cuando analizamos la constitución de los públi
cos debemos tener en cuenta el sistema de medios, 
frente al cual se sitúan como públicos y ante el cual 
desarrollan o no diálogos con sus universos cultura
les. Por ello, es central en nuestro análisis que los 
lectores entrevistados subrayaron que en los diarios 
serios, los protagonistas de la información, suelen 
ser otros. 

mos serán las ocho, significamos que son unos mi
nutos más o unos minutos menos de las ocho. Con el 
tiempo condicional (ría) podemos también expresar 
probabilidad, incertidumbre, cálculo aproximado, 
pero solo en el pasado. Cuando mamá llegó, serían 
las 10 de la noche. Este serían indica probabilidad 
pero referida a un verbo en pasado (mamá llegó). 

El condicional de rumor con ría, condenado en la 
súplica del Camposanto de la Academia, es un ría 
que expresa probabilidad, incertidumbre, aproxima
ción pero no respecto de un tiempo pasado sino de 
uno futuro. El alcalde cerraría los centros de distrac
ción nocturnos: en este ejemplo ese cerraría se refie
re al futuro, al mañana respecto de hoy. Y esto no lo 
debes usar, Judas, porque induces a confusión y pa
recería que te estás haciendo eco de un rumor. Lo 
que se quiso decir, lo repito, es que el alcalde está 
considerando cerrar esos centros, pero aún no ha to
mado una decisión. Esto en castellano se expresa 
con El alcalde probablemente cerrará esos centros. 
De esta manera informas al lector que el alcalde es
tá sopesando aún si hará o no hará. 

J. - Parece que te entiendo. Hazme la prueba, 
pues quiero beberme esas copas que ya se me vienen 
encima. 

P. - Aquí tienes el diario HOY del 15 de enero de 
2002. En la primera noticia de la página 12A halla
rás cuatro rías. Dime cuáles están correctamente 
usados. 

J. - (Lee en voz alta en la sección Argentina Mo
delo en crisis): Título: Se podría pedir arbitraje eco
nómico. Noticia: La Jubilee Plus, una organización 
no gubernamental que ha promovido la condonación 
de $100.000 millones en la deuda de países pobres, 
presentó ayer, en Londres, una propuesta para tratar 
a Argentina como un 'Estado insolvente " según 
publica la página electrónica de la BBC , de Gran 
Bretaña. 

Pero esta propuesta no habría sido aceptada en 
Argentina, en donde se habla de un "arbitraje entre 
acreedores y deudores, similar al de las disputas en
tre países", añade la información. 
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"Este mecanismo se pondría en marcha con la so
licitud de insolvencia de una nación al Fondo Mone
tario Internacional, que convocaría a un panel inde
pendiente, nombrado con la ayuda de Naciones Uni
das y la supervisión de su secretario general, Kofi 
Anan", dijo la BBC. 

(Judas estudia el periódico durante ocho minu
tos). 

Me he tomado una copa más, continuó Judas, pa
ra dilucidar la naturaleza de estos verbos en ría. El 
primero, Se podría pedir arbitraje económico, está 
correctamente usado, pues forma parte de una ora
ción condicional. El título completo más largo, pero 
más claro es: Si Argentina aceptara propuesta de Ju
bilee Plus, se podría pedir arbitraje económico). El 
periodista omitió la condicional con si y puso sola
mente la oración que contiene el efecto. Así volvió 
el título más corto, pero menos comprensible. 

El segundo ría: Pero esta propuesta no habría si
do aceptada en Argentina es un condicional de ru
mor y no debe ser aceptado. El periodista quiso de
cir: Pero esta propuesta probablemente no será acep
tada por Argentina, en donde se habla de un arbitra
je entre acreedores. 

El tercer ría está bien usado, pues va dentro de 
una frase condicional: Este mecanismo se pondría 
en marcha con la solicitud de insolvencia de una na
ción al Fondo Monetario Internacional, que convo
caría a un panel independiente, nombrado con la 
ayuda de Naciones Unidas. La frase completa es: Si 
una nación lo pidiera, este mecanismo se pondría en 
marcha con la solicitud de insolvencia al Fondo Mo
netario Internacional. 

El cuarto ría está bien por la misma razón. La 
frase completa es: Si la nación solicitara la insolven
cia al Fondo, este convocaría un panel independien
te. 

P. Muy bien, Judas. Jesús te libró del condicional 
de rumor y yo te cumplo lo ofrecido: [Camarerol, 
cuatro más, por favor. O 
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Errores comunes 
en el lenguaje
periodístico 

TAL VEZ AYER o TAL VEZ MAÑANA 

Simón Espinosa Cordero 

edro y Judas periodistas de Paloma Dos parti
ipaban en el rezo de unas letanías de cuerpo 
resente en la Capilla del Camposanto de la 

Academia de la Lengua. Judas sintió un nudo en la 
garganta cuando oyó entonar esta súplica angustia
da: Del condicional de rumor, jlíbranos, oh buen 
Señor! Pedro contestó con un vozarrón: ¡Escúcha
nos, Jesús! 

Sentados en el bar del hotel Paraíso donde los vi
vos se consuelan de las ilusiones muertas, platica
ron y platonizaron los dos coperos periodistas. 

J. - ¿Qué será eso de condicional de rumor? 
Quieran Ben Laden y Bush que no sea contagioso. 

P. - Caes en un condicional de rumor cuando ti
tulas así una noticia: Alcalde cerraría los centros de 
diversión nocturna, en vez de redactar con claridad 
Alcalde probablemente cerrará los centros de diver
sión nocturna. 

J. - y ¿por qué en el camposanto se pedía al pia
doso y buen Jesús que nos librara de ese condicio
nal? 

P. - Porque es una copia del francés, porque in
duce a confusión, porque carece del vigoroso sabor 
de la lengua de Castilla. 

J. - Pedro, te confieso mi ignorancia. Cursé la 
primaria y disipé la secundaria en uno de esos super
gallineros que te venden todo menos español. De 
condicionales no sé ni pío de pío. 

P. - Te lo explicaré y te tomaré una prueba. Si la 
pasas, te pago tres copas más. Si no la pasas, me pa
gas cuatro: tres por perdedor y una por mi explica
ción. 

J. - De acuerdo. 
P. - En la conjugación del verbo castellano, se 

llama condicional simple la forma terminada en ría 
como bebería, y se llama condicional compuesto la 
forma del verbo auxiliar terminada en ría como ha
bría bebido. Dos de los varios usos de estas formas 
son la condición y el futuro del pasado. No abras los 
ojos y atiende. 

Si me escucharas bien, me entenderías. En esta 
oración compuesta, la primera proposición, la del si, 
contiene una condición. La segunda, la del ría, con
tiene el efecto. La forma ría siempre va en la sección 
del efecto. Si hubieras nacido en Marte, te llamarías 
marciano. 

El otro uso de la forma ría no tiene nada que ver 
con la condición. Expresa un futuro del pasado. Ma
ría Magdalena me dijo ayer que me invitaría hoya 
cenar. El pasado es me dijo ayer; el futuro del pasa
do es me invitaría hoy. Hoyes un futuro respecto del 
pasado ayer, ¿no cierto Judas? 

J. - Ciertamente, tan cierto como que hoy no es 
ayer. 

P. - Ahora fíjate bien. Con el futuro ordinario 
(amaré, leeré, viviré) se puede expresar probabili
dad, conjetura, cálculo aproximado. Cuando deci-

Los diarios 
amarillistas son 
fuente de 
entretenimiento, 
de satisfacción 
de necesidades, 
de protagonismo 
y también 
de voyeurismo 
público 

Ciertamente, la clase política y los sectores eco
nómicos acomodados suelen ser los protagonistas de 
las noticias, ellos, en cambio, figuran en las páginas 
interiores, recluidos a las secciones policiales. En el 
momento en que surgieron los principales diarios 
amarillistas en el Perú, no existía una oferta perio
dística sostenida que recogiera el "mundo popular", 
estos diarios ingresaron porque los diarios serios ex
cluían a amplios sectores, del protagonismo de sus 
noticias. 

La prensa amarilla se incrusta como una cuña allí 
donde el periodismo serio y racionalista no facilita 
la comprensión de las noticias o éstas están disocia
das del entretenimiento y lo lúdico, Por lo mismo, 
existe un sistema de medios en prensa que de algu
na manera margina o no tiene ofertas para los gran
des sectores de las poblaciones urbanas. Si analiza
mos las fotos de los principales diarios de las capita
les latinoamericanas encontramos que los rostros y 
personajes, allí representados, difieren de los perso
najes populares o de los sectores conocidos como C, 
DyE. 

Por los personajes, lugares y lenguajes que discu
rren en la prensa amarilla pensamos que estamos 
frente a una prensa pensada para agradar y respon
der a las demandas básicas de protagonismo y visi
bilidad pública de los sectores más populares de las 
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sociedades. Se trata de periódicos que construyen su 
propia agenda, una agenda que hace de los hechos 
triviales y anecdóticos que la prensa seria suele des
deñar, en sus titulares de portada. De esta manera, 
las muertes accidentales cobran protagonismo tra
tándose de humildes albañiles o vendedores de fru
ta, que no sería tal si su espectacularización no esta
bleciera una relación de espejo que logra con am
plios sectores excluidos de la imagen y presencia 
pública. Tal y como lo señala Martini, "no solo la 
violencia criminal logra una cobertura sensaciona
lista: todo conflicto puede ser relatado desde la retó
rica sensacionalista", es decir, que el sensacionalis
mo puede permear toda la vida cotidiana de los per
sonajes representados, por más insignificantes que 
sean, y por lo mismo la relación de espejo que se es
tablece viene a ser a veces más importante que las 
estrategias discursivas y de diagramación que estos 
diarios ofrecen 

Para sus públicos, la prensa amarilla retrata a po
bladores que usualmente se encuentran en las már
genes, en los espacios de sombra de lo que es impor
tante y de lo que es protagónico en la ciudad. Estos 
diarios, de cierta manera, les dan visibilidad y repre
sentatividad, dando a su vida cotidiana dimensiones 
épicas que de otro modo se perderían en la memoria 
de su entorno inmediato. 

No estamos ciertamente ante un proceso de de
mocratización de la imagen pública o del protago
nismo social, pues este periodismo se ejerce a través 
de la exageración, distorsión y la mentira, estamos, 
eso sí, frente a un proceso de horizontalidad del ros
tro, del territorio y del discurso de los sectores popu
lares. En los países andinos, donde no existió en el 
espacio público un proceso de reconocimiento y va
loración de las imágenes propias, esto es importan
te. En otros países como en México, a través del ci
ne, en Brasil a través de la zamba, de la salsa en 
Centroamérica, o del tango en Argentina, ya se pasó 
por este proceso. 

En conclusión, la prensa amarilla es la solución 
perversa que da el mercado y la política a la exclu
sión de los sectores populares, es la forma a través 
de la cual adquieren protagonismo y son actores de 

Simón Espinosa c.,ecuatoriano, periodista, profesor 
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El sensacionalismo 
ha permeado tanto 
a la prensa seria 
como a la televisión 
y la radio 

la épica social, que provienen de los géneros de ac
ción, en desmedro de los géneros melodramáticos 
históricamente anclados en nuestra cultura. 

La prensa amarilla como parte de la cultura de la 
trasgresión 

Las expresiones culturales cotidianas, sean del 
signo positivo o negativo, como bien lo señala Stuart 
Hall responden a contextos culturales específicos. 
Ciertamente nuestras sociedades están atravesadas 
por tres procesos: 

• La desistitucionalización, por la cual las personas 
se desvinculan de las esferas decisorias (sea por 
caducidad de las instituciones o por su disfuncio
nalidad) como resultado de la reducción del Esta
do. 

• La inserción conflictiva y excluyente de la pobla
ción al ejercicio ciudadano, que está permeado de 
racismo, autoritarismo e inequidad de género y 
generacional. 

• Hegemonía audiovisual de programas que tras
greden las normas y costumbres tradicionales, ta
les como programas cómicos, talk shows, revis
tas noticiosas, concursos y musicales. 
Estos tres factores vienen conformando esta cul

tura de la trasgresión. Pero para nuestro análisis nos 
detendremos en el factor mediático. 

De hecho la producción de la región se ha visto 
inundada del vedettismo, de situaciones que deni

gran al ser humano, de revistas periodísticas que en
focan la crónica roja y se concentran en las notas de 
trasgresión. Ciertamente el fenómeno de la prensa 
amarilla debe leerse como un fenómeno social que 
no se agota con un enfoque satanizador de la res
puesta del mercado, tiene que ver con los procesos 
de significación que las grandes mayorías hacen de 
la vida cotidiana y de su ubicación en las ciudades. 

Por lo anterior, debemos tener en cuenta que las 
instituciones significadoras de nuestras sociedades 
están en crisis: la iglesia, la escuela y la familia han 
perdido su rol formativo de valores y constructores 
de comunidades de significación. En cambio, los 
medios de comunicación cumplen una serie de fun
ciones de soporte social que antes eran de exclusivi
dad de dichas instituciones, de tal manera que los 
públicos demandan a los medios la satisfacción de 
necesidades de espiritualidad (encontrar el sentido y 
significado a su vida), las necesidades de comunidad 
(sentirse parte de un proyecto junto a otros), las ne
cesidades de entretenimiento y las necesidades polí
ticas (pertenencia simbólica a la comunidad política 
a través del seguimiento de la agenda pública) y has
ta las necesidades sexuales, por citar algunas. 

Por su parte, los medios evidentemente no están 
preparados para asumir ninguna de estas funciones, 
es más, su visión del marketing los impulsa a la sa
tisfacción de las necesidades inmediatas sin com
prender la densidad de los procesos políticos, cultu
rales y sociales que están en juego. La prensa amari
lla en este contexto da cuenta de los segmentos más 
desagregados de nuestras sociedades, incentivando 
el morbo, el entretenimiento perverso, construyendo 
comunidades de significación alrededor de la farán
dula y el vedettismo. 

Las instituciones tradicionales, por su parte, no 
caminan a la misma velocidad que los lenguajes au
diovisuales y se encuentran marginadas de las for
mas actuales de producción de conocimientos, lo 
cual las ha debilitado en su rol de constructores de 
sentidos que organicen el mundo de la vida de los 
habitantes de las ciudades. En medio de este vacia
miento de sentidos operan los medios sensacionalis
tas. 

ra" porque es necesario descargar el software para 
Java que no está incorporado en el novedoso XP. 
Evidentemente, una simple conexión a Internet con 
una línea Adsl, es capaz de solventar dicha carencia 
en cuestión de minutos. 

Ahora, para trabajar con el sistema operativo es 
necesario insertar una clave de administrador de sis
tema para el acceso a la interfaz del Windows XP. 
Dicha interfaz por vez primera en la historia del 
Windows admite una libertad absoluta para escoger 
los diversos iconos que están en la pantalla, ex
cepto la papelera. 

Ahora bien, para poner en marcha 
al XP es necesario conec
tarse al "call center" de 
Microsoft para su activa
ción. En caso de recibir 
la autorización corres
pondiente desde Mi
crosoft, el sistema 
operativo funcionará 
por 30 días. 

A modo 
de cierre 

Al margen 
del sistema ope
rativo (y las apli
caciones que funcio
nan sobre este) de la firma Mi
crosoft, muchos son los desa
fíos que esperan a la humani
dad a lo largo de las décadas 
del siglo XXI. La tecnología y 
todas sus implicaciones producirán cambios que na
die sabe a ciencia cierta a donde nos conducirán. 
Sentarse a aplaudir todas estas innovaciones es cosa 
de bobos. Hace falta una visión amplia, objetiva y 
crítica para evaluar. Desdichadamente, todavía per
sistirá el temor en aquellos que controlan la informa
ción en favor de sus propios beneficios. Internet 
mientras siga siendo democrática, sin controles, ni 
impuestos de ningún tipo, puede beneficiar en parte 
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a que el ser humano encuentre un acceso libre a las 
bases de datos conectadas a la red de redes, porque 
desde siempre "el saber es poder". 

Debemos ser conscientes que las máquinas co
menzarán por sí solas a autogenerarse, gracias a la 
nueva robótica. La fusión de inteligencia artificial, 
biología, informática y electrónica será el nuevo 
punto de partida para numerosos proyectos en los la
boratorios científicos del mundo. No obstante, las 

ciencias sociales tienen un papel fundamental para 
dar un sentido crítico de las ventajas y desventa

jas de todas estas modificaciones. 
Los sistemas operativos son el co

razón de tal realidad y las 
autoridades educaciona
les deberán controlar 
más a todos aquellos que 
están distorsionando la 
formación y el correcto 

funcionamiento de la 
informática en los 

claustros universi
tarios desde hace 

décadas, ya que 
con el paso de 
los años estos 
seguidores de 

Bodin y Hobbes 
han aprendido a ca

muflarse mejor que los 
camaleones ante los supervi
sores. Pero el peligro es enor
me y nadie hace nada para de
tener este fenómeno. 
Para finalizar, es importante 

recordar que si bien Microsoft fue una de las princi
pales compañías que ha permitido la compatibilidad 
a nivel mundial de la informática en el hogar y en el 
trabajo, lo que ha quedado claro en los últimos tiem
pos, es que el dinero llama al dinero y el abuso del 
poder es una de sus consecuencias. Por lo visto, has
ta el hombre más rico del planeta, no está exento de 
tal ecuación. 

O 
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Lamentablemente, estamos frente a una cultura 
de la trasgresión, que en el Perú se la denomina "cul
tura chicha", hecha de la mezcla, de la superposi
ción, del sacarle la vuelta a las normas, la cultura del 
vivo, del criollo que obtiene lo que quiere sin impor
tar los medios, una cultura ciertamente híbrida que 
no tiene forma ni estructuras, que camina de la ma
no del mercado, pero que también se alimenta de su 
tradición. La cultura que da forma a la actual versión 
de la prensa amarilla es ciertamente signo de la con
fusión y el desorden de nuestras sociedades, de la 
velocidad de la vida actual que sedimenta con difi
cultad y que no opera en los plazos largos, sino en la 
inmediata satisfacción de necesidades. 

Política y ablandamiento de adversarios 

Diversos autores han señalado los cambios en el 
género informativo, el creciente ablandamiento de 
sus temas (Brunner, 1988), el uso de géneros híbri
dos (Macassi, 1999), de elementos de la sátira (Gar
cíaAvilez, 1999) en general se ha descrito la tenden
cia a espectacularizar las noticias. Sin embargo, no 
es lo único que ha cambiado, también las formas de 
hacer política han sufrido profundas transformacio
nes, como bien lo ha señalado Manuel Castells. Han 
caducado los partidos de masas y los ciudadanos no 
tienen referentes de cómo interpretar los aconteci
mientos políticos, por lo tanto recurren a elementos 
de su vida cotidiana para relacionarse con el espacio 
público, interpretando los gestos o comportamientos 
de los políticos en lugar de sus ideas y propuestas 
(en caso que las tuvieran). 

Por su parte, la prensa amarilla desde sus inicios 
ha estado fuertemente articulada a la política. Solo 
basta recordar la famosa cobertura que el "Journal" 
realizó de los acontecimientos que precedieron la in
vasión de Cuba por parte de los Estados Unidos en 
1998, donde a decir de muchos, este diario precipitó 
los hechos. Recientemente en el Perú los diarios 
amarillistas sirvieron como herramientas de presión, 
difamación y debilitamientos de los adversarios po
líticos del régimen autoritario de Fujimori. Poste
riormente, se supo que cada titular le costaba al go
bierno entre 2.000 y 4.000 dólares. La credibilidad 
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de sus lectores en las noticias políticas era muy ba
ja, pues no encontraban correspondencia entre los ti
tulares y los interiores. Ciertamente el objetivo del 
gobierno no era convencer a los lectores de los dia
rios, sino influir en todas aquellas personas que de 
una manera o de otra miran, a diario, los titulares en 
los kioscos. Como lo demostramos en la investiga
ción, los lectores de titulares fueron quienes más se 
desilusionaron y dudaron de sus opciones políticas, 
a raíz de los titulares de la prensa amarilla. 

Otro de los usos dados a esta prensa fue el de dis
tractor político, generando cortinas de humo y es
cándalos de la farándula o inventando hechos como 
la "virgen que llora" para reorientar la atención pú
blica de los hechos que eran desfavorables al gobier
no de turno. Posteriormente la prensa amarilla siguió 
apoyando a diferentes candidatos y teniendo un pa
pel oscuro en el proceso electoral reciente . 

Querámoslo o no, la prensa amarilla actual es 
parte del tejido político, cultural y social de nuestras 
sociedades, las ideas aquí presentadas nos deben ser
vir como preguntas para repensar las relaciones en
tre los ciudadanos y los medios, entre los ciudadanos 
y la política. 

O 


