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destaca la importancia de que los padres bajo que ECO viene realizando desde hace SEDUCIDOS POR LA TELE 
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de catorce años en el ámbito de la comunica

Huellas educativas de la televisión supervisión televisiva; los tipos de progra ción popular. "Hablábamos de 'fondo de 
en padres y niños mas tachados de prohibidos, criterios y va recursos', 'cartilla', 'manual', un material 
ROSA MARIA AlFARO loraciones; incidencia de la TI según los que facilitara la producción comunicacional 

padres; la relación televisión, padres, hijos de personas no expertas y que, al mismoSANDRO MACASSI IAVANDER 
y educación; y termina con una aproxima tiempo, sirviera de punto .de partida paraAsociación de Comunicadores Sociales 
ción al espacio familiar en la recepción te actualizar la reflexión de los comunicado"CALANDRIA". Noviembre 1995 levisiva infantil. res de base", manifiestan las editoras. 

En la tercera parte del libro, Rosa María El Baúl inicia con una introducción so
Alfaro finaliza presentando recomendacio bre la comunicación popular en tiempos
nes para padres y educadores, proponien neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
do una comunidad familiar televisiva en la presenta una serie de recursos baratos y fá
que se fomente el diálogo y orientación a ciles de usar cuando el grupo necesita co
los niños; que los padres vean TV con sus municarse internamente o hacia afuera: la 
hijos y conversen con ellos; que los educa reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
dores sientan la necesidad de impartir una zarra, nociones de oratoria y la función del 
cultura audiovisual en la escuela. líder. En el segundo, expone sobre los me

Si bien los datos para esta investigación dios de impacto público que permiten co
fueron recopilados de la TI y su audiencia municarse de manera directa con los 
en Lima, su contenido no es solo de interés miembros de una localidad y ejercer algún 
peruano ya que, como señala en el prólo tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,

La influencia que la TI tiene sobre los go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
niñosy la forma cómo esta repercute en su de análisis, por la contundencia de las re El capítulo tercero ofrece diversas maneras
educación, ha sido y sigue siendo una flexiones y por estar las interpretaciones de enfocar y producir información: la nota 
preocupación de padres y educadores. An reforzadas con las de otros autores de di periodística, la entrevista, la opinión y el 
te este inquietante fenómeno, Calandria de versas latitudes, la propuesta y la invitación testimonio. En el cuarto se incluyen diver
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children, a crecer 'con, a través y a pesar de la tele sos medios de comunicación escritos: la in
CEAAL y un importante grupo de investiga visión' que nos hacen Rosa María y Sandro vitación, los panfletos o volantes, la chapita
dores, ha venido realizando trabajos con no quedan constreñidas ni geográfica ni y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
juntos para despejar tales interrogantes temporalmente." tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
sobre el mundo televisivo infantil y dar una 

MAGDALENA lAMBRANO formativa y el boletín. El capítulo quinto
propuesta de educación para la TI. Esta se adentraen el mundo de la radio: el noti
obra es uno de sus resultados. "A lo largo 

ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
del libro se construye una mirada sobre los 

da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
niños, sus padres y la misma televisión, jus

El capítulo sexto aborda diferentes opcioBAUL DE LOS RECURSOStamente a través de la pantalla", todo esto 
nes de uso del vídeo en actividades comu

en busca de procesos educativos integrado PARA LA COMUNICACION nitarias: el video-foro, la exhibición de 
res entre escuela, televisión y familia; resal

vídeo, el video-registro y el vídeo de base.LOCALtando el papel pedagógico de la TI en los 
Además, se incluyen cuatro anexos en los 

niños de los años 90. Programa de Comunicación Popular 
que se analiza la importancia de la evalua

En su parte introductoria, los autores ECO, Educación y ción; nociones fundamentales de redac
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul Comunicaciones ción, estilo y ortografía; principios básicos 
pable la TV?, la relación televisión-socie Santiago de Chile, marzo 1995 de diseño gráfico y diagramación: y el 
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una diagnóstico como herramienta para orde
educadora informal, los padres en el mun nar la estrategia comunicacíonal a base del 
do televisivo infantil, la desarticulación de conocimiento de cada realidad. 
saberes. Estos temas son puntos de partida 

El manual está estructurado de una mapara un diálogo con otros autores. 
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus caEn la primera parte, "La televisón desde 
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada los niños", Rosa María Alfaro expone los 
tema y recomendaciones para su uso. Es principales hallazgos de la investigación, 
un valioso material para expertos y no excentrados en los gustos y preferencias in
pertos que trabajan por la democratizaciónfantiles y las identificaciones que estable
de la comunicación desde los diversos escen los niños con los personajes que ven, 
pacios locales: barrios, escuelas, organizaen confrontación con las ofertas que les es 
ciones, juntas de vecinos, comités, centrosposible seleccionar. 
culturales, etc.

En la segunda parte del libro, "Padres e
 
MARTIJA RODRIGUEZ].
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi 

ta Latinoamericana 
de Comunicación 

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra
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_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberredI[ '!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" ....:::::.:...vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia, 

Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho 
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en 
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una 
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de 
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista, 
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha), 
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde 
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente 
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de 
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen 
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred. 

La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la 
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año 
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina. 
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril, 
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio, 
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- . 
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20 
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las 
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello 
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la 
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda 
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales 
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de 
los propios y auténticos intereses latinoamericanos. 

"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es 
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de 
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha 
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente 
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra, 
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor 
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al 
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,. 
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos 
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese 
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la 
TV. 
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Latinoamérica. Las 
limitaciones tecnológicas de 
acceso a la ciberred son 
serios obstáculos para 
democratizar/a y ponerla al 
servicio de los intereses
 
regionales.
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4 El periodista en la quinta 
revolución cultural 
Rafael Roncagliolo 

8 La "sociedad de la 
información": ¿promesa de 
futuro o eslogan neoliberal? 
Bernat López 

Sally Burch 
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LA TELEVISION POR CABLE 
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tt\ :;::....:::20 millones en América Latina. Este es un negocio que 
nr Miestán disputándose los magnates nacionales y 

transnacionales de la comunicación. En este contexto, 
¿'cuáles son las posibilidades que tenemos para 
democratizar este servicio? 

29 Argentina: de los cableros a 41 Ecuador: David y Goliat en el 
los grandes operadores cable " 

Diego Rossi Fernando Checa M. 

46 Venezuela: hacia un canal de 

33 Mucho gusto Argentina, servicio público 
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Anita Simis 51 La televisión directa: lucha de 
gigantes 
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"Dios loscrea... y ellos se juntan", Nun
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
cen como Cigotos de una misma célula. 
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
bién son de épocas y lugares diferentes. 
Hitler se parece a los peores emperadores 
romanos que gozaban echando cristianos a 
los leones como él judíos al horno. Los sá
trapas hispanoamericanos parecen gemelos 
de los jeques y reyezuelos del Medio 
Oriente. 

Así, la coincidencia entre un intelectual 
frustrado por una revolución muy honesta 
para sus apetitos, un arrepentido de creen
cias trocadas por el plato de lentejas de los 
alamares diplomáticos y el vástago hecho a 
las delicias de Miami, puede ser plena y 
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa 
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio 
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa, 
con prólogo de Mario Idem, para un quin
teto perfecto. Pero es posible que aquel 
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
tar los dólares de sus nexos con la mafia y 
su obsecuencia con el Pentágono. 

Montaner promociona el libro con un 
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que 
crea sistematización de una "idiotología 
que revoluciona las ciencias sociales", al 
que he respondido fielmente. Y no tuve 

..'1uerem05 ser 
ser 
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
nal, compañía que parece más digna y 
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
go va de Pedro a Pablo. 

y en plan de categorizar según las pau
tas de Montaner, he aquí un test para des
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime 
imbécil neoliberal". Responda ysepa si ca
be en este crisol. 

1. ¿Los latinoamericanos somos pobres 
por vagos y porque no imitamos el utilita
rismo gringo? 

2. ¿La miseria se acaba si dejamos que 
los capitalistas posean las riquezas, las ex
ploten a su antojo y funden instituciones 
de caridad para que recibamos su limosna 
y ellos puedan ir al cielo? 

3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los 
precios de nuestras materias primas, paga 
su valor sin que incida la ley de la oferta y 
la demanda y vende productos industriales 
en su valor justo sin excedente para su bol
sillo? 

4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro 
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
rías como salud y educación en vez de 
comprar armas y construir carreteras para 
los autos del primer mundo? 

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios, 
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan 
puespara eso está la caridad cristiana? 

6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y 
no controlar los precios porque ellos son 
muy buenas gentes? 

7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un 
céntimo? 

8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la 
caridad, la selección natural o la policía? 

9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y 
atenerse a las instrucciones de la Casa 
Blanca y del Fl\H? 

10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel 
se gastó la plata rusa en educación, salud, 
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas 
gringos? 

11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa 
Blanca? 

12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el 
agua para que se pueda crear riqueza, y 
aplaudir sinsonrojarnos? 

Si contestó NO a todas las preguntas, 
es un perfecto idiota y podemos formar un 
club. O hacer una revolución. Si contestó 
NO a entre ocho y once, está lejos de ser 
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni 
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y 
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo 
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si 
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte 
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó 
SI a todas, ya sé quién es ustedseñorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota 
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor 
compañía García Márquez o Cardenal que 
Pinochet. O que usted. 

OMAR {)sPlNA. 
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¡~tt tt'opciones son los ombudsmen, experiencia no 
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respecto. 

60	 Perfiles de la Defensoría del 68 El poder de los medios y el 
Lector ombudsman 
Diego Araujo Sánchez Eleazar Díaz Rangel 

63 ¿Sonnecesarios los 72 México: hacia la creación del 
ombudsmen? 
Mario Xavier 

ombudsman 
Javier Esteinou Madrid 83 

86~~r~mfI~~mrr~~~~m~~r@~t~lI~~~I@~II~~~mmI~~~~~~~~fr~~rtt~~mm~~r~rm~Immrf~~~mmrlII~I~~~Ii~ig~~It~¡Jt~i~itI~i~i~i@¡@¡;~~~~¡~i~i~I~~;ft~I~II~iJ~I~Ii~I~i~~gi~~~¡~~~I~I;~rI~m~I~itt~Ir~ 

NUESlRA PORTADA 

Sin título. Acrílico en tela.
 
120 x 80 cm. de
 

GoNZALO ENDARA CROW
 

Ecuatoriano
 
17 marzo de 1936
 

14 de abril de 1996
 

Porque en su obra y en
 
su aporte a la cultura, él pervive.
 

DIS~O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

88 

91 

93 

96 

97 

99 

Un faro para la prensa 
Marcia Gurgel 

Canadá: control de la 
violencia en la TV. 
Andrea Martínez 

Los ombudsmen: un balance 

ENSAYOS
 

Espejo, periodista esencial 
Hernán Rodríguez Castelo 

La iglesia y los medios de 
comunicación 
Gregorio lriarte 

Colombia: los periodistas y el 
proceso 8.000 
Juan Pablo Ferro C. 

Historia de una histeria 
Jorge Luis Gómez 

IDIOMA y ESTILO 

El periodista y el verbo 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACTIVIDADES DE CIESPAL 

NOTICIAS 

RESEÑAS 

98 CHASQUI 54, junio 1996 



il1í. 
RAFAEL RONCAGUOLO Ecuador: Cuba: 

RADIOS POPUlARES CONTRA lA DISCRIMINACION SEMINARIOS DE 

El periodista en la
 
quinta revolución cultural
 

En este}Z17 de siglo y de müenio 
seestá produciendo un 
"terremoto técnico y cultural" 
que ha prouocado una 
compleja, contradictoria y 
dinámica revolución cultural 
que sería la quinta en la 
evolución de la tecnología 
comunicacional. Este nuevo 
contexto altera completamente 
las condiciones del ejercicio 
periodístico JI la vida cultural 
entera. Es en este nuevo 
escenario donde se debe pensar 
alperiodismo y todo lo que ello 
implica. Argentina:
 

LA RADIO DE FIN DE SIGLO
 

Con el auspicio de la Asociación de Facultades Argentinas de Comunicación 
(AFACOS) y LA CRUJIA (Centro de C'omunicación Educativa), en La Plata, 

se realizarán las Cuartas Jornadas Universitarias "La radio de fin de siglo", entre el 
22y 24 de agosto de 1996. 

Este evento está dirigido a docentes e investigadores de las universidades ar
gentinas y de países limítrofes, vinculados al área de la comunicación radiofónica. 
Lospricipales expositores serán María Cristina Mata y Daniel Prieto Castillo. 

El ejetemático será: "Saberes necesarios para construir metodologías de ense
ñanza enla comunicación radiofónica", 

Para mayor información: Lic. Cielito Depretis, Av. 44 no. 676, (1900) La Plata. 
Telefax: (021 )49920/37288/4361. E-mail: perio01@isis.unlp.edu.ar 

PERIODISMO 

El Instituto Internal 
riodísmo José Martí 

en 1983 por la Unión de P 
de Cuba, y 
OIP, la FELAP y 
reconocímiento 
cación Superior 
labores para con 
desarrollo de la educación 
do y las investigaciones a
medios de comunicación social me
diante cursos, seminarios, talleres y 
entrenamiento tanto nacionales 
internacionales. Algunos encue 
organizados para el segundo s 
trede 1996 son: 

Primer encue
 
cano. Papel so
 
para el mutuo con
 
Del 12al 17 de agosto
 

•	 Hemingway: El perio 
los duros. Aproximaci 
hacer periodístico de 
escritor. 
Del 23 al 27 
1996 
Encuentro ínter 
prensa comunitar 
va en la situación 
ciará el interca 
experiencias sobre la ca 
ción, la democracia y los 
mientos populares e 
actualidad. 
Del 21 al 26 deoctubre de 1996
 
Encuentro iberoamericano de
 
crítica cinematográfica. Persi

gue lograr un diálogo entre críti

cos del séptimo arte de cómo·
 
enfrentar los desafíos de la con

temporaneidad.
 
Para mayor información: Instituto
 

Internacional de Periodismo José
 
Martí, Calle G # 503 entre 23 y 21,
 
Plaza, La Habana CP 10 400. Telf.
 
322965. Fax: (337) 33 3079.
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a relación entre derecho y 
comunicaciones, el derecho 
a las comunicaciones, la 
formación jurídica de losco
municadores y el descubrí
miento de las comunicacio

nes por los juristas, son temas que han 
entrado fuerte en la agenda latinoameri
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cana. Solo entre abril y mayo de este 
año hubo seminarios sobre el tema en 
Quito, Bogotá y Caracas. El interés en 
estos tópicos anuncia la emergencia de 
una preocupación jurídica que solo tuvo 
precedente entre la segunda mitad de la 
década de los 70 y primera de los 80: 
tiempos que fueron de procura de Políti

;:-. 

cas Nacionales de Comunicación y del 
Nuevo Orden Mundial de la Información 
y las Comunicaciones. 

Esta renovada y multiforme atención 
a lo jurídico se vincula, posiblemente, 

RAFAEL RONCAGLIOLO, peruano. Sociólogo. periodis
ta y profesor universitario. Vicepresidente para 
América Latina de AMARe. 

Apartir del 17 de enero, entró en 
vigencia la reforma a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión en el Ecua
dor, la cual restringe al sector comunita
rio para acceder a frecuencias de alta 
intensidad y establece obligaciones adi
cionales dirigidas exclusivamente a este 
sector. Por ello, la Coordinadora de Ra
dios Populares del Ecuador (CORAPE) 
presentó al Tribunal de Garantías Cons
titucionales la demanda de lnconstiíuclo
nalidad del artículo 17 de dicha Ley. El 
fundamento de esta demanda se basa 
en que todos los ecuatorianos son igua
les ante la ley, tienen las mismas obliga
ciones y los mismos derechos y, por 
tanto, esta leyes discriminatoria yaten
ta contra la Constitución. 

Los problemas de la reforma y el 
sistema comunal 

La ley y su reglamento, tal como se 
encuentran dictados, provocarán la de
saparición de los servicios comunitarios 
de radiodifusión. 

En la ley y su reglamento existen va
rias normas que violan garantías y pre
ceptos constitucionales, y son las 
siguientes: 

1. Es una ley discriminatoria que viola 
la garantía de igualdad ante la 
ley al establecer obligaciones solo al 
sector de radiodifusión comunitaria. 

Estas discriminaciones son: 
a.	 El sector comunitario solo puede ac

ceder a frecuencias de baja intensi
dad. 

b. Al sector comunitario se le han im
puesto límites en los contenidos a 
ser radiodifundidos. 

c.	 Se somete las concesiones de fre
cuencias para el sector comunitario a 
un informe previo del Comando Con
junto de las Fuerzas Armadas, infor
me que no se exige a otros sectores 
queaspiran tener concesiones. 

d. Se le prohíbe tener ingresos porcon
cepto de publicidad. 

2. En los principios constitucionales se 
establece queel sector comunitario o 
de autogestión, que está integrado 
por empresas cooperativas, comuna
les o similares, debe ser estimulado 
para su desarrollo, principios que son 
vulnerados en la ley y el reglamento 
quebuscan asfixiar al sector. 

3. Elreglamento utiliza conceptos jurídi
cos diferentes a los establecidos en 
la Constitución, como el de comunal, 
reducido a una visión territorial pres
crita en la Ley de Comunas prevista 
para efectos dedivisión territorial. 

4.	 Los límites impuestos a la existencia 
de la radiodifusión comunitaria limi
tan el derecho de expresión de sec
tores sociales que no tien.en acceso 
a los medios comerciales. 
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con varias transformaciones sociales, 
absolutamente complementarias entre 
sí,que marcan este fin de milenio: 
1.	 Cambios jurídicos: desregulación de 

los mercados y disolución de las fun
ciones sociales de los estados. 

2.	 Cambios en la economía de las co
municaciones: desarrollo del sector 
cuaternario y sus peculiaridades. 

3.	 Cambios sociales: nuevo peso de las 
comunicaciones, como agencia de 
socialización tanto o más importante 
que la escuela, la Iglesia y la familia. 

4.	 Cambios técnicos. 
Antes de reflexionar sobre estos 

cambios, conozcamos los modos de en
tender el ejercicio profesional del perio
dismo que, a: mi manera de ver, 
coexisten en América Latina y dentro del 
alma de cada periodista. 

Visiones del ejercicio profesional 

Enla historia del periodismo en Amé
rica Latina, parecen haber ciertas auto
representaciones del papel del 
periodista, que se han venido acumulan
do a través del tiempo y que terminan 
por entregarnos un mosaico de identifi
caciones más o menos complejas. Nose 
trata de ideologías mutuamente exclu
yentes ni, mucho menos, de una tipolo
gia de los periodistas latinoamericanos. 
Son, más bien, representaciones menta
les colectivas cuyo peso social y sicoló
gico alimenta las incertidumbres con que 
los periodistas llegamos a un periodo 
histórico como este: el de la quinta trans
formación comunicacional. 

Si bien cabe pensar en una historia 
latinoamericana común, la presente re
flexión se ilustra con datos correspon
dientes al Perú. Se hace así ex
clusivamente por razones prácticas y 
con cargo a agregar luego una adecua
da alimentación de informaciones regio
nales. Las imágenes del periodista que 
se han ido construyendo y sumando (no 
reemplazando) pueden ubicarse, difusa
mente, a partir de ciertas épocas y tipos 
de periodismo. 

La primera definición corresponde al 
periodista como intelectual (véase el 
cuadro adjunto), y en esta imagen el de
sempeño invocado es el del periodismo 
de opinión: el editorialista, pero también 
el caricaturista, el decimista, el comenta
rista, etc. Los intelectuales se apodera
ron rápidamente de (o, más bien, 

fundaron) los primeros periódicos y, co
mo quería Bolívar, sumaron la imprenta 
al cañón. Libro, tribuna y columna son 
aquí variantes de una misma melodía y 
oficio. Se dirá después que El Comercio 
de Lima no pagaba a suscolaboradores, 
puesto queestos norealizaban untraba
jo sino una mezcla de honor y deber cívi
co. 

La libertad de prensa (institución re
publicana fundacional) y el desarrollo de 
una incipiente industria cultural, produ
cen los primeros grandes periódicos 
(diarios y revistas). Ellos necesitan de 
escribidores (en el sentido irónico y con 
el matiz despectivo que le da a este tér
mino Mario Vargas Llosa). Para dejar de 
ser escribidor, José Carlos Mariátegui 
deja El Tiempo, en 1919, y funda La Ra
zón: tarea de intelectual y de activista 
sindical. En La Tía Julia..., el escribidor 
ya pertenece a la radio (novela) de los 
años 50. De esta imagen del periodista 
como escribiente a disponibilidad provie
ne, sin duda, cierta sospecha pública 
frente a los hombres y mujeres de pren
sa. 

Con el avance del siglo los periodis
tas empiezan a asumirse como asalaria
dos y, en esta condición, al lado de los 
trabajadores gráficos, acompañan larga

mente los movimientos de obreros y em
pleados. Aparecen los sindicatos y fede
raciones de periodistas, los pliegos de 
reclamos y las huelgas. La radio y, sobre 
todo, la televisión se vuelven gran indus
tria. Al hacerlo, alimentan la perspectiva 
sindical. 

Médicos, abogados, ingenieros y 
"hasta" contadores y enfermeras se or
ganizan en colegios profesionales y bajo 
leyes de protección y exclusión de los 
demás del ejercicio profesional. Los pe
riodistas se descubren, también ellos, 
profesionales liberales. Al lado de los 
sindicatos (estamos ya en los años 70) 
aparecen los colegios de periodistas. 
Luego, la crisis de los movimientos y las 
protestas sociales afectan por igual a to
do tipode agremiación. 

En los años 80, por último, las es
cuelas de periodismo dejan lugar a las 
facultades de comunicación social. En 
las tarjetas de visita aparece el neologis
mo: comunicador social. El mercado 
profesional se ha expandido y el concep
to de periodismo no cubre bien nuevas 
áreas y zonas como, por ejemplo, la pro
ducción y las técnicas de radio y TV, la 
publicidad, las relaciones públicas, ni 
menos las novísimas comunicación or
ganizacional o "para el desarrollo". 

PrimeraTV 

Primera PC 

Televisión por cable 

PANAMSAT 

Red Científica Peruana
Internet 

LEA, PIENSE
 
Y... ¡ESCRIBA!
 

Lea, piense 
ib 'y••• ¡escn a. 

(Lo que eslá más allá de la 

gramálica) 

Rodrigo VillaclsMolina 

CIESPAL presenta en su Colec
ción "lntíyán" el volumen no. 36, 

titulado Lea, Piense... y Escriba, dirigido 
a los periodistas que laboran en los dife
rentes medios de comunicación y, de 
manera especial, a los profesores y es
tudiantes de las facultades y escuelas 
de comunicación de Latinoamérica. 

Este libro contiene una prolija selec
ción detemas, sugerencias, enseñanzas 
y ejemplos que su autor, el ecuatoriano 
Rodrigo Villacís Malina, ha recogido du
rante el cotidiano ejercicio periodístico y 
docente de varios años, y que hoy los 
transmite con su experiencia, llevando 
"de la mano al aspirante a través de un 
camino rico en ayudas", conforme lo se
ñala en el prólogo del libro, otrodestaca
do ecuatoriano, el escritor y periodista 
Simón Espinosa. "De los libros que co
nozco sobre esta materia -añrrna Espi
nosa- este me parece el más adecuado, 
el que puede convertirse en un vademe
cum, un compañero inseparable en el 
camino hacia el arte más excelso: el de 
escribir bien". 

MEDIOS PARA lA DEMOCRACIA 

Este es un proyecto queCIESPAL 
realiza por encargo de la Fede

ración Internacional de Periodistas (FIP) 
y que se basa en una investigación so
bre la cobertura que los medios han da
do al proceso electoral durante las 
elecciones presidenciales en el Ecuador. 
Este estudio se lo está realizando en 
tres etapas y hasta el momento se han 
cumplido dosde ellas: 

1. Diagnóstico del proceso electo
ral en los medios. Durante el mes de 
abril, previo a las elecciones, se analizó 
una muestra de diarios, radios y canales 
de TV de alcance nacional, para conocer 
las modalidades que adoptaron en la co
bertura del proceso electoral, a base de 
las siguientes variables: propiedad y co
bertura, programas/información sobre 
política electoral, formatos, espacio de 
publicidad electoral: tarifas, políticas in
ternas en relación al proceso, cobertura 
el díade las elecciones, capacitación so
bre cobertura electoral, apertura hacia 
los candidatos, incentivos para la partici
pación popular el día de las elecciones, 
sondeos de opinión, libertad de expre
sión, conocimiento sobre leyes y regla
mentos de radio, TV y prensa, libertad 
informativa, utilización de boletines de 
prensa, especialización de los periodis
tas sobre política electoral. 

2. Monitoreo de los medios el día 
de las elecciones. Su objetivo: conocer 
las modalidades de cobertura el día de 
la primera vuelta electoral, a base de la 
medición del tiempo de transmisión de 
los cinco canales de TV quefueron parte 
de las cadenas Opción 96 y Telered; de 
las cuatro principales cadenas de radio, 
y de cuatro diarios de Quito y Guayaquil 
que tienen cobertura nacional. En estos 

INVESTIGACION, COMUNICACION Y MERCOSUR 

Este es un proyecto desarrollado por CIESPAL, con el apoyo de la UNES
ca, cuyo objetivo a largo plazo es formular un programa de comunica

ción subregional que promueva y favorezca el proceso de integración 
socio-cultural de los países miembros del MERCOSUR. 

En el marco de este proyecto se realizará un estudio de los medios de comu
nicación, y entrevistas a profundidad a directivos de instituciones políticas, cultu
rales, empresariales, científicas, educativas y de comunicación de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, a fin de recopilar información acerca de las expe
riencias comunicacionales más significativas desarrolladas en beneficio del pro
ceso de integración de la subregión. 

últimos se midió el espacio dado a la in
formación de los comicios durante los 
días19 y 20 de mayo. 

Los parámetros analizados fueron: 
espacios totales destinados a redacción 
o programación, espacios de publicidad 
comercial, espacios exclusivos sobre po
lítica electoral, géneros más utilizados, 
temas tratados por los candidatos y por 
los periodistas con otros actores sociales 
no candidatos a las elecciones presiden
ciales: políticos en general, sociedad ci
vil, Fuerzas Armadas, etc. 

CAPACITACION EN TV 

··IESPAL y la Fundación Frie
• drich Ebert de Alemania han 

organizado el Taller internacional so
bre producción de informativos para la 
TV, que está dirigido a camarógrafos, 
editores y reporteros de los canales 
locales y regionales de América Lati
na; 

Del 7 de octubre al 1 de novlem
bre del presente año se realizará, en 
la sede de CIESPAL, en Quito,este 
taller cuyos objetivos soncapacitar en 
la producción de géneros informativos 
televisivos y conocer los diferentes 
formatos informativos enAmérica Lati
na para identificar los niveles óptimos 
de prOducción, entre otros. 

Los participantes seleccionados 
pagarán 200 dólares, individualmente, 
además dispondrán de todaslas facili
dades técnicas, equipos portátiles, es
tudios de edición y grabación. 

C 
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Ironías de la escolarización compul
siva, en los años 90, los periodistas con 
mejor formación tendrán que volver a la 
universidad para que sus discípulos de 
ayer les entreguen los postgrados cons
truidos gracias a sus propias investiga
ciones, experiencia y consejo. 

Y, advertencia, lo único que no ha 
servido para definir a los periodistas ha 
sido su función de servidores del interés 
público, carentes como hemos sido de 
cualquier tradición de servicio público en 
las comunicaciones, por una razón ob
via: la historia de nuestras comunicacio
nes fue también la historia del 
desplazamiento desde la dominación eu
ropea hacia la estadounidense. Cuando 
llegaron la radio y la televisión ya no ha
bía másreferencias que la comercial pu
blicitaria de EE.UU. Los intelectuales 
habían sido cambiados por los comer
ciantes. Y estábamos inmersos en un 
modelo que, durante mucho tiempo y 
acaso todavía en parte, fue un modelo tí
picoy cuasi exclusivo del hemisferio. 

Cuando hablamos de legislación, y 
aun antes de considerar el terremoto 
técnico y cultural que se inaugura, toda
vía hay que preguntarse: legislación, 
¿para quién?, ¿para el intelectual (dere
chos de autor), el asalariado (leyes labo
rales), el profesional liberal (reservas de 
mercado y estatutos de privilegio y pro
tección), o este extraño y polivalente ani
mal que se ha dado en llamar "el 
comunicador social"? 

La revolución cultural 
número cinco 

"Antes de considerar el terremoto", 
acabo de decir. ¿Qué terremoto? ¿Por 
qué hablar de una quinta transformación 
en la técnica de las comunicaciones, ca
paz de producir una nueva revolución 
cultural? Parafraseando y prolongando a 
Marshall McLuhan más allá de su bio
grafía y su obra, tales revoluciones cultu
rales serían: 

1. La aparición del hombre y, con 
él, de la galaxia original del lenguaje 
oral. 

2. Hace 5.000 años, el surgimiento 
de la galaxia de la escritura que da refle
jo, estabilidad y permanencia a las len
guas, permitiendo el tránsito de la 
prehistoria a la historia y el florecimiento 
de las literaturas. El impacto de la escri
tura se ilustra jocosamente en la anéc

dota final de los Comentarios Reales del 
IncaGarcilaso de la Vega. 

3. Hace solo 500 años, la invención 
de la imprenta que es, a la vez y entre 
muchas otrascosas: a) el inicio de la al
fabetización y educación masivas (recién 
empezó a valer la pena, para el 'vuiqo", 
saber leer y escribir), b) la fundación del 
objeto libro, tal como lo conocemos hoy 
(y lo recordaba ítalo Calvino) y el reem
plazo de los derechos del tenedor por 
los derechos de autor, aquellos bien ilus
trados en Elnombre dela rosa de Eco; y 
los últimos, punto de partida de la pro
piedad intelectual y la posible (y even
tual) primacía futura de la renta del autor 
sobre los componentes de la 'tricción" 
de la distribución de bienes culturales 
(Bill Gates, pp. 118 Y119), c) el antece
dente remoto de la primera revolución in
dustrial (que, como las posteriores, 
empieza en lascomunicaciones). 

4. Hace exactamente 100 años la 
aparición simultánea de la radio y el cine 
(telecomunicaciones y audiovisual), fin 
aparente del predominio de la galaxia de 
Gutenberg, promesa de la "aldea mun
dial" (vale decir: supermercado mundial) 
y antecedente de la constitución, a me
diados de siglo, de la TV como "escuela 
paralela" y "hermana enemiga". 

5. En 1980, el lanzamiento al merca
do de la primera IBM-PC y el inicio del 
consumo masivo de productos ya no so
lo electrodomésticos, sino específica
mente informáticos, potenciados por su 
conversión en telemáticos, a través de 
tres momentos sucesivos (satélites de 
comunicación, cable e Internet). Según 
Gates, una década después, en 1990, 
con Internet y la promesa de la mal lla
mada information highway, "los benefi
cios y problemas que surgirán de esta 
próxima revolución de la comunicación 
serán mucho mayores que los que pro
dujola revolución de la PC" (p. xiii). 

Cada una de estas cinco revolucio
nes en la tecnología comunicacional, en
cadenadas en una ley de incesante 
aceleramiento histórico que impone la 
acumulación (y no el mero reemplazo), 
marcó deslumbramientos, encandila
mientas y maniqueísmos que forman 
parte de las historias de las civilizacio
nes, las familias y las personas. 

La quinta revolución cultural altera de 
raíz las condiciones del ejercicio del pe
riodismo y la vidacultural entera. Los es

tudiantes de comunicaciones debieran 
prepararse para ese futuro y no para re
petir los conocimientos correspondientes 
a lo que a nosotros nosha tocado ser: la 
prehistoria profesional de los futuros co
municadores. 

Los cambios tecnológicos 

El libro más relevante que he leído 
en el último año, no ha sido una pieza 
narrativa ni un producto académico, sino 
la reflexión de un hombre de empresa, 
fundador y dueño de una de las grandes 
corporaciones de nuestra época, Micro
soft. Camino al futuro, de BiI! Gates, po
ne en blanco y negro multimediáticos lo 
que será el paisaje tecnológico (esdecir, 
cultural) de los Estados Unidos, en el 
año 2.005. Estos cambios tecnológicos 
se seguirán acelerando, por lo que los 
actuales estudiantes de comunicación 
deberían prepararse para ese mundo y 
no parael que ahora agoniza. 

1. El nuevo sector de la información 
y las comunicaciones se caracteriza por
que los precios de venta de los produc
tos finales disminuyen a un ritmo sin 
precedente ni correlato en el resto de la 
economía mundial: el precio del poder 
de cómputo se divide por dos cada año 
(Ley de Moore). Además, los equipos se 
miniaturizan y adquieren cadavez mayor 
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(novela) de los años 50. De 
esta imagen del periodista 
como escribiente a 
disponibilidad proviene, sin 
duda, cierta sospecha 
pública frente a los hombres 
y mujeres de prensa. 
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suyo la Academia. Por igual los unos y 
los otros nos dan valiosa información so
bre esostiempos: 

Si se observa las nomenclaturas se 
verá que Bello nombra los tiempos com
puestos anteponiendo ante al nombre 
del tiempo simple (presente/antepresen
te). La Academia añade, generalmente, 
perfecto al nombre del tiempo simple 
(alguna vez el tautológico "compuesto"). 
Las razones de Bello y la Academia se 
verán cuando atendamos a la significa
ciónde los tiempos. 

Plan general de acción 
Con el repertorio de posibilidades a 

la vista, podemos preguntarnos: ¿Cómo 
aprender a manejar esos dieciséis tiem
pos sin desnaturalizarlos y aprovechán
donos de todas sus posibilidades? (Vale 
la pena pensar en que con solo ellos se 
han dicho en nuestra lengua todas las 
acciones, desde el Quijote hasta las más 
briosas aventuras de la cienciaficción, y 
se hantraducido, sin problema, hasta las 
más sutiles elucubraciones o ficciones. 
Verdad que la lengua afronta ciertas su
tilezas o complejidades con formas peri
frásticas o apoyaturas especiales: pero 
modos y tiempos, nunca se necesitaron 
más). 

Un plan general de acción debería 
proceder por estos pasos: 
1. Penetrar en la razón de ser de los 

dos modos -de donde se desprende
rán en lo fundamental sus posibilida
des y necesidad de usarlos-. 

2. Conocer el significado de los tiempos 
de indicativo -to cual incluye saber 
sus posibilidades-. 

3. Entender el sentido que tiene en el 
ámbito del subjuntivo lo temporal -lo 
cual conducirá nada menos que a 
descubrir que to temporal como se 
da en el indicativo casi carece de 
sentido en el subjuntivo. 

4. Discutir la cuestión de la llamada 
consecutio temporum o "consecución 
de tiempos" o "concordancia de tiem
pos"; es decir, que si se ha usado un 
tiempo en la oración principal, qué 
tiempo ha de usarse en la subordina
da. 
Me atrevería a decir que todas las 

equivocaciones que en el ámbito del ver
bo se dan en la redacción periodística 
tienen que ver con uno de estosgrandes 
capítulos. Decenas y decenas que tengo 
a mano podrían irse poniendo como 
buenos ejemplos en uno u otro. 

Son éstos temas que danparalargos 
capítulos -y aun libros, como el pene
trante Sistemática del verbo español de 
Mauricio Molho-. Y, como soninevitables 
para quien quiere dominar la escritura, 
los hemos tratado en Redacción perio
dística (CIESPAL, Colección Intiyán, 
Quito, 1995, pp. 141-157 Y299-312). 

El verbo en evolución 

En cada uno de estos capítulos de 
trabajo con el verbo, el periodista va a 
dar con un fenómeno a primera vista 
desconcertante, pero en sí estimulante y 
casi fascinante: dentro del sistema de la 
lengua el verbo es la pieza que más 
cambia. Yel periodista no solo es quien 
más cerca está de estos cambios, sino 
que contribuye a introducirlos o afirmar
los. Prerrogativas y riesgos de estar en 
esa que hemos l/amado frontera de la 
lengua. 

Pero en casos el periodista contribu
ye a detener cambios, sin que ello lo 
convierta en conservador o reaccionario. 
Por ejemplo, se ha notado que "en gran 
parte de Hispanoamérica predomina ab
solutamente canté sobre he cantado en 
el habla usual" (Esbozo de una nueva 
gramática de la lengua española de la 
Academia, 3.14.2.b). Parecería insinuar
se la tendencia a reducir los dos pretéri
tos de indicativo a uno. Pero el 
periodista necesita a los dos. Y, por si él 
no se hubiera percatado de la necesi
dad, los "manuales de estilo" se la re
cuerdan. El de EFE lo alerta así: 

"Otra forma verbal perseguida por las 
normas del lengua¡e de prensa es el pre
térito perfecto de indicativo (he canta
do). Se la sacrifica al indefinido (canté) 
como si expresara lo mismo; con ello se 
mutila gravemente el sistema verbal del 
idioma. La forma he cantado debe usar
se cuando nosreferimos a acciones ocu

rridas dentrode la unidad de tiempo que 
aúndura para nosotros. 

El Rey ha inaugurado hoy el curso 
en la Escuela Superior del Ejército. 

Esta semana ha bajado la Bolsa en 
tres enteros. 

Por el contrario, canté se refiere a 
una acción realizada en una unidad de 
tiempo que el hablante da por concluida: 

El Rey inauguró ayer el curso en la 
Escuela Superior del Ejército 

La semana pasada bajó la Bolsa en 
tres enteros" (6.28). 

Yesa no es la única diferencia entre 
los dos tiempos a que el periodista se 
verá necesitado de acudir: si él ha sido 
testigo de vista del hecho de que da noti
cia puede usar el simple pretérito: "En 
Babahoyo el candidato cayó de la ca
mioneta en que hacía campaña"; pero si 
él no lo vio y lo supo por algún testigo 
presencial, debe acudir a la forma com
puesta: "En Babahoyo el candidato ha 
caído de la camioneta.." Tan importante 
diferencia movió a Harald Weinrich a lla
mar al tiempo compuesto '1iempo retros
pectivo del mundo comentado". 

Y hay casos en que el periodista no 
es que contribuya a la evolución del sis
tema verbal español, sino que simple
mente muestra ignorancia o del sentido 
mismo de los tiempos verbales o de sus 
posibilidades de uso. Véase este futuro 
que tan mal remata estepárrafo: 

"Coincidencia: mientras a Abdalá Bu
caram le robaban en Panamá los docu
mentos con los que iba a demostrar al 
mundo que Roldós fue víctima de un 
asesinato terrible, en Guayaquil le roba
ban al Municipio dirigido por la Ab. Eisa 
Bucaram, catorce millones. Lástima que 
Abdalá no mostró esos documentos a 
Carlos Vera en la entrevista de dos ho
ras. Si eso hubiera hecho, esas pruebas 
estarán por lo menos en los videos" (Ex
preso, Guayaquil, 20 "' 90). 

"Estarán": ¿para qué cree el comuni
cador que la lenguaha forjado un segun
do futuro, potencial, sino paracasosasí? 

Aquí no hay tendencia alguna de 
evolución de la lengua: hay simple equi
vocación. ("Si eso hubiera hecho, esas 
pruebas estarían..."). 

Y, como siempre nos va a pasar en 
cosas de lengua, nos quedamos a me
dias. Esto del verbo y el periodista mere
ce -y exige- nuevas charlas en este 
espacio que nos ha abierto Chasqui. O 
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indicativo (según Bello; condicional per la oración; el nervio del párrato-, ¿con Gramática eso de modo potencial. A los transparencia tecnológica. Por estas pe ca, las llamadas telefónicas y videotele pasarán a serun componente principal y 
fecto, según la Academia). qué contamos o dequé disponemos? 126 años acabó por dar la razón a Be culiaridades, el proceso es imparable fónicas y la información, incluyendo dia no secundario del precio que se pague 

¿Qué hace allí ese es? Nada, salvo Igual pregunta debe hacerse quien lio, que rechazó que los tiempos "ama (pese a todo lo que advertimos y conde rios diseñados para cada lector, por los bienes culturales. Más aún, la 
namos de la dominación tecnológica en noticiarios de televisión a la hora en quetestimoniar la impericia del redactor. De quiera dominar una lengua extranjera, ría" (simple) y "habría amado" (com producción editorial (en realidad, multi
los años 70, por ejemplo en el libro pre deseemos y toda la información interacti mediática como el último libro de Laurabióserera. Con era, todo perfecto. sincontentarse con esos listados de fra puesto) constituyesen un "modo". Son 
cursor de Mattelart y Schmucler). Ya, en va que queramos, desde el estado del Esquivel y los WWW más recientes) po(Ese "es" podía tener lugar en estilo ses hechas, buenas solo para ir de com los vamos a hallar allí enseguida- tiem

directo: "Los exploradores afirmaron: "Es pras a Miami. pos de indicativo. Entonces, dos modos. Estados Unidos, el 50% de lascomputa tráfico en la carretera que vamos a to drá adaptarse exactamente a la deman
doras disponen de un modem, aunque mar hasta la confirmación de las reser da. No habrá riesgo de inversión niposible...". Pero entonces todo el juego Con ser la cuestión tan elementalísi En indicativo, el modo fundamental, 
todavía los usuarios de servicios on fine vas del teatro. El Minitel francés, alIado stocks invendibles. Biblioteca, videoteca,detiempos debía cambiar). ma -y, por ello, suponerse estudiada en un presente, dos pretéritos y dosfuturos. 
son menos del 10%. Pero hay ochenta de este servicio (softer software), será VHF y hasta CD-ROM no tendrán que¿Con qué contamos? escuela y colegio-, iqué Babel de res Es decir, a más del simple pretérito 
millones de usuarios de Internet en el unburro decarga. ocupar espacio domiciliar, pues todos puestas! Modos: cuatro, cinco, seis, has (amé), un pretérito matizado, con rasgosEs probable que el lector periodista mundo, ¡y esta cifra crece en 20% cada 3. El consumo debienes culturales, y losbienes culturales que serequieran enta más... modo indefinido, afirmativo, como la imperfección y la coexistencia-por supuesto, no solo él- se sienta un mes! En Estados Unidos, para una po específicamente de medios masivos, pa un momento dado estarán disponiblesinterrogativo, gerundio... y, porsupuesto, (amaba); y, a más del simple futurotanto perplejo: itodos esos nombres, y, blación de 264 millones de habitantes, sará del menú fijo al consumo a la carta. para usar y desechar (o guardar) su soel obsoleto "potencial". Tiempos: para (amaré), un futuro condicionado o potenpor si no fueran de por sí tan intimidan existen 126 millones de teléfonos, 400 Se fortalecerá la fragmentación de mer porte físico. Disminuirá, todavía más, lalos cursantes más prudentes, solo tres: cial (amaría). Y cinco tiempos compuestes, en doble nomenclatura! Caso de millones de computadores y 40 millones cados, hasta llegar a la personalización. importancia del papel. Toda la Bibliotecapresente, pasado y futuro. Otros, uno tos, en paralelismo con los simples, paraproponerse dominar cuestión que se de usuarios de Internet. La industria de Por lo tanto, losperiodistas tendrán rela del Congreso de Estados Unidos ya caque otro. Las chicas, el intimidante "plus decir una acción anterior al tiempo simofrece tan ardua, ¿por dónde comen la computación ha logrado, en 15 años, ciones interactivas con sus audiencias y beenunamemoria holográfica del tamacuamperfecto". ple (Bello) o una acción con el rasgo dezar? más que toda la inversión mundial ente no unidireccionales como en la actuali ñode unpuño.perfección (Academia); lo que se llamay la cosa, aunque bastante másAl llegar a este puntó en ciertos cur léfonos a lo largo del siglo. Lo que sí po dad. Ya existen, en el Perú, cabinas púen gramática "aspecto". Paradigma que 5. Se disolverá el abismo entre incompleta, essimple.sos de redacción básica pido a los cur demos y debemos hacer es controlar su blicas para la conexión a Internet, que senopuede ser más armónico. dustria y artesanía. Seguirán habiendo li

santes que saquen una hoja de papel y Dejado a un lado el imperativo que, signo, propósito social y utilidad demo multiplicarán como (y junto) a los teléfo
y en subjuntivo todo aun más sen bros, diarios, radio, TV, cine y escuelas

respondan a esta única cuestión: "Mo salvo en estilo directo, no se usa en la crática. nos públicos. Desaparecerá totalmente 
lengua escrita, y que el español de Amé cillo: presente, pretérito y futuro, simples pero sus dinámicas serán sustantiva

dos y tiempos delverbo enespañol". 2. El nuevo paisaje comunicacional el costo económico de ladistancia. 
y compuestos. mente diferentes. El concepto de "docurica rehuye casi sistemáticamente, teneAnte las caras que mis requeridos terminará enun cable de fibra óptica, por 4. La fricción (Gates) de la distribu mento" y el acto de leer serán muchomos dos modos: indicativo y Todo lo cual hace el cuadro adjunto,ponen, les aclaro que no se trata de donde recibiremos la televisión, la músi- ción disminuirá y los derechos de autor más versátiles. Cualquiera podrá produsubjuntivo. que es la respuesta a la pregunta queasunto bizantino, bueno solo para gra cir periodismo y cada uno armará surespuestas tan variadas y, en casos, tanmáticos de oficio. Es simplemente la ele Quien sigue con el tal "modo poten consumo tomando elementos de uno u 

mentalísima cuestión metodológica del cial" -yen nuestro país son muchísimos aberrantes recibió: modos y tiempos del 
otro diario, radio o TV. Esto significaverbo en español.repertorio. Si hemos de manejar tiempos maestros- es que no lee nada de estas 
también que cada periodista tendrá que

verbales, ¿cuáles son? Es decir, para materias desde hace más de veinte Junto a cada tiempo van los nombres conquistar su lugar en el mercado y que,
enfrentarnos al verbo -ta pieza clave de años: en 1973 la Academia borró de su que les dieron por su lado Bello Kpor el eventualmente, su salario podrá fijarse 

en relación con el consumo real de su 
producción.AMAR 

6. Finalmente, la educación, y en MODO INDICATIVO 
particular la educación universitaria, sesimples compuestos 
rán quizás lo que más cambie. Desapa

Tiempo Bello Academia Tiempo Bello recerá el valor instrumental de la 
información, como consecuencia de su amo presente presente heamado antepresente 
superabundancia. Ya no interesará, en 
absoluto, los datos que uno pueda me
morizar, sino la capacidad de procesaramé pretérito pretérito hube amado antepretérito 
inteligentemente la información para fiperfecto 
nes específicos. 

amaba copretérito habraamado antecopretérito pretérito No se trata de una mera apología de 
pluscuamperfecto la técnica ni, mucho menos, de hacer de 

amaré futuro habré amado anteMuro futuro perfecto la tecnología panacea para los males so
amarra pospretérito condicional habría amado antepospretérito condicional ciales. Pero sí de la impostergable nece

perfecto sidad de pensar el futuro, y en particular
MOOO SUBJUNTIVO la formación, en el marco real en que

simples compuestos van a desempeñarse los profesionales 
de la comunicación.Tiempo Bello Academia Tiempo Bello Academia 

El interés sobre las regulaciones juríame presente prsssnte haya amado él,ntElpresente pretérito 
dicas de la comunicación es muy oportuperfecto 
no. Será muy importante queamara pretérito pretérito hubiera amado antepretérito pretérito 
empecemos a pensar y elaborar las noroamase imperfecto o hubiese amado pluscuamperfecto 

amare futuro futuro hubiere amado anteMuro futuro perfecto mas para este nuevo mundo y no para el 
de ayer. O 
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