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A veces es despreciada como el familiar pobre de la 
televisión y definitivamente se considera anticuada 
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se 
ha convertido en algo que hay que tener en la mira, 
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un 
chiste malo, pero hemos comprobado que el 
potencial de la radio se aumenta más que nunca. 
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el 
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio 
misma confirma que es lo suficientemente versátil 
para ir mano a mano con la red. 
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el tercer trimestre del año Europa captó la

E
n 
atención de la opinión pública internacional, por la 
oposición francesa -vía referéndum- a la 

Constitución Comunitaria y por los atentados terroristas 
en la ciudad de Londres. Desde el punto de vista de la 
libertad de prensa, interesaba a CHASQUI examinar 
críticamente el comportamiento de los medios de 
comunicación en la cobertura de estos eventos. Para 
lograrlo pidió la colaboración de periodistas y 
especialistas residentes en esos países y sus artículos 
desarrollan el tema de portada. 

Peter Schenkel, con su característica franqueza, nos 
da su opinión sobre la libertad de prensa en los Estados 
Unidos. 

La ecuatoriana María Helena Barrera añade sustancia 
factual al ensayo de la opinión de Schenkel, al analizar 
desde Nueva York la controversia en la que se ha visto 
envuelto el diario The New York Times, que ha dado pie a 
un nuevo planteamiento cuestionador sobre la libertad de 
prensa. El análisis abarca otros escándalos que han 
conmovido a los medios estadounidenses y sugiere que 
debería entrarse en un proceso de autoregulación y 
autodepuración, que estimule la práctica irrestricta de la 
libertad y el respeto a la opinión de los demás. 

Continuando con la serie que comenzamos en nuestro 
número anterior, Leonardo Witt nos habla sobre el futuro 
del periodismo ciudadano. 

Otros temas que Chasqui aborda ahora son la 
experiencia argentina del vocero judicial, la televisión 
interactiva y la interacción persona-computador, la 
violencia de género y la publicidad sexista en los medios y 
un compendio histórico sobre los satélites de 
comunicación, plataforma tecnológica que permite la 
actual explosión de las comunicaciones. 

Joan Costa nos detalla su experiencia sobre la 
comunicación integrada y la dirección de comunicaciones, 
especializaciones que vinculan propaganda, publicidad, 
relaciones públicas, comunicación institucional y 
comunicación organizacional. 
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Públicas, ya que no se concibe hoy un plan de mer
cadeo, de publicidad, de certámenes, de estrategia 
gerencial, de comunicación que no vaya acompa
ñado, y aún sustentado, en esa disciplina. 

El Dr. Edgar Jararnillo agradeció los homenajes 
que se concretaron en la entrega de la escarapela de 
la Academia Colombiana de Relaciones Públicas y 
sendas condecoraciones de la Gobernación de An
tioquía y de la Alcaldía de Medellín. 

Dijo que el siglo XXI ha entregado nuevas fun
ciones y responsabilidades a las relaciones públi
cas. No se concibe la existencia de un plan de 
mercadeo, de publicidad, de estrategia gerencial, 
de comunicación, que no esté sustentado en una 
nueva concepción de lo que deben ser las relacio
nes públicas. "Es el sistema nervioso central de 
todos los procesos de una organización", precisó 
el doctor Jaramillo. 

Diagnóstico de la comunicación 

Una investigación que comenzó en ma
yo sobre la situación de la comunicación 

social en Ecuador se encuentra en la etapa de reco
lección de información en las diversas provincias, 
para lo que se cuenta con la colaboración de la 
Unión Nacional de Periodistas y de la Asociación de 
Facultades de Comunicación. 

Se investiga en medios, en las Facultades de Co
municación, en instituciones públicas y privadas y en
tre periodistas y comunicadores profesionales, apli
cándose una metodología cuantitativa y cualitativa. 
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ACTIVIDADES 

En los dos eventos la docente fue Martha Lucía 
Buenaventura, quien se impuso como objetivo identi
ficar las necesidades de comunicación dentro de las 
organizaciones que deseen mejorar su relación labo
rar interna y externamente. La asistencia global fue de 
55 personas, que en la evaluación dieron también una 
calificación de excelente a los seminarios-taller 

3. Diseño y realización de publicaciones 

En Quito se cumplió un seminario-taller sobre Di

seño y realización de publicaciones, dictado por Ela
dio Rivadulla y al que asistieron 18 periodistas de di
ferentes medios de comunicación de Quito, quienes 
entregaron una calificación de muy bueno al evento.. 

Los temas que se abordaron fueron empleo y or
ganización de la composición, empleo y creatividad 
en la tipografía, páginas interiores, recuadros, foto
grafías e ilustraciones, entre otros. 

4. Marketing orientado a las ventas en la radio 

El colombiano Carlos Díaz Prieto, a cargo de la 
coordinación de mercadeo de la cadena radial RCN de 
Colombia, dictó en el puerto de Guayaquil el semina
rio-taller Martketing orientado a las ventas en la radio. 

En este caso, los 20 periodistas de la provincia del 
Guayas y su área de influencia que asistieron pudie
ron aprovecharse de la vasta experiencia del colega 
colombiano. En la evaluación se contabilizaron ma
yor número de opiniones excelentes y muy buenas. 

Seminario sobre Comunicación 
Política en México 

El CIESPAL y la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Veracru

zana de México programaron la realización del Semina
rio Internacional Estrategias de Comunicación para la 
Política, en la ciudad de Boca del Río, Estado mexicano 
de Veracruz, entre el 19 y el 21 de octubre. 

En este encuentro colaboraron el Centro Geopolíti
co Interamericano de los Estados Unidos y el Colegio 

de Periodistas de Veracruz y se señaló como objetivo 
principal reflexionar alrededor de la comunicación en 
los desafíos de los gobiernos locales y su relación con 
los nuevos actores, procesos y prácticas políticas. 

Otra finalidad fue la de dotar a los asistentes de he
rramientas y estrategias para construir procesos soste
nidos y articulados que superen los períodos de ges
tión municipal. Se contó con la presencia de experi
mentados analistas y asesores políticos de los Estados 
Unidos, México, Venezuela, Colombia y el Ecuador. 

CIESPAL en Medellín 

Atendiendo una invitación de la Acade
mia Colombiana de Relaciones Públicas, el 
Director General del CIESPAL, Dr. Edgar 
Jaramillo, asistió en julio a la Primera Me

sa Panamericana de Relaciones Públicas. En el 
marco de este encuentro, la institución recibió varios 
homenajes por haber cumplido en 2004 su cuadragé
simo quinto aniversario de vida. 

A la cita asistieron relacionadores públicos del país 
anfitrión y de Ecuador, Perú, Venezuela,Panamá, Cen
tro América, Puerto Rico y República Dominicana. Los 
conferencistas invitados provinieron de España, Esta
dos Unidos, México, Chile, Brasil y Colombia. 

Humberto López López, al frente de la organi
zación, destacó que nuevas funciones y responsabi
lidades ha entregado el siglo XXI a las Relaciones 

Chasqui 91 • Actividades 
94 

Páginas de grandes periodistas 

¿Por qué escribir?
 
Jean Paul Sartre 

C
ada cual tiene sus razones: para éste, 
el arte es un escape; para aquel, un 
modo de conquistar. Pero cabe huir a 

una ermita, a la locura, a la muerte y cabe con
quistar con las armas. ¿Por qué precisamente 
escribir. hacer por escrito esas evasiones y esas 
conquistas? Es que, detrás de los diversos pro
pósitos de los autores, hay una elección más 
profunda e inmediata, común a todos. Vamos a 
intentar una elucidación de esta elección y ve
remos si no es ella misma lo que induce a re
clamar a los escritores que se comprometan. 

Cada una de nuestras percepciones va 
acompañada de la conciencia de que la reali
dad humana es reveladora, es decir, de que 
hay ser gracias a ella o, mejor aún, que el hom
bre es el medio por el que las cosas se mani
fiestan; es nuestra presencia en el mundo lo 
que multiplica las relaciones; somos nosotros 
los que ponemos en relación este árbol con 
ese trozo de cielo; gracias a nosotros, esa es
trella, muerta hace milenios, ese cuarto de lu
na y ese río se revelan en la unidad de un pai
saje; es la velocidad de nuestro automóvil o 
nuestro avión lo que organiza las grandes ma
sas terrestres; con cada uno de nuestros actos, 
el mundo nos revela un rostro nuevo. Pero, si 
sabemos que somos los detectores del ser, sa
bemos también que no somos sus productores. 
Si le volvemos la espalda, ese paisaje quedará 
sumido en su permanencia oscura. Quedará 
sumido por lo menos; no hay nadie tan loco 
que crea que el paisaje se reducirá a la nada. 
Seremos nosotros los que nos reduciremos a la 
nada y la tierra continuará en su letargo hasta 
que otra conciencia venga a despertarla. De es
te modo, a nuestra certidumbre interior de ser 
reveladores se une la de ser inesenciales en re
lación con la cosa revelada. 

Uno de los principales motivos de la 
creación artística es, indudablemente, la ne
cesidad de sentirnos esenciales en relación 
con el mundo. Este aspecto de los campos o 
del mar y esta expresión del rostro por mi re
velados, cuando los fijo en un cuadro o un es
crito, estrechando las relaciones, introducien
do el orden donde no lo había, imponiendo la 
unidad de espíritu a la diversidad de la cosa, 
tienen para mi conciencia el valor de una pro
ducción, es decir, hacen que me sienta esencial 
en relación con mi creación. Pero esta vez, lo 
que se me escapa es el objeto creado: no pue

do revelar y producir a la vez. La creación pa
sa a lo inesencial en relación con la actividad 
creadora. Por de pronto, aunque parezca a los 
demás algo definitivo, el objeto creado siem
pre se nos muestra como provisional: siempre 
podemos cambiar esta línea, este color, esta 
palabra. El objeto creado no se impone jamás. 

(...) Si producirnos nosotros mismos las 
normas de la producción, las medidas y los cri
terios y si nuestro impulso creador viene de lo 
más profundo del corazón, no cabe nunca en
contrar en la obra otra cosa que nosotros mis
mos: somos nosotros quienes hemos inventado 
las leyes con las que juzgamos esa obra; vemos 
en ella nuestra historia, nuestro amor, nuestra 
alegría; aunque la contemplemos sin volverla a 
tocar, nunca nos entrega esa alegría o ese amor, 
porque somos nosotros quienes ponemos esas 
cosas en ella; los resultados que hemos obtenido 
sobre el lienzo o sobre el papel no nos parecen 
nunca objetivos, pues conocemos demasiado 
bien los procedimientos de los que son los efec
tos. Estos procedimientos continúan siendo un 
hallazgo subjetivo: son nosotros mismos, nues
tra inspiración, nuestra astucia, y, cuando trata
mos de percibir nuestra obra, todavía la crea
mos, repetimos mentalmente las operaciones 
que la han producido y cada uno de los aspectos 
se nos manifiesta como un resultado.Así, en la 
percepción, el objeto se manifiesta como esen
cial y el sujeto como inesencial; éste busca la 
esencialidaden la creación y la obtiene,pero en
tonces el objeto se convierte en inesencial. 

Ahora bien, la operación de escribir supo
ne una cuasi-lectura implícita que hace la ver
dadera lectura imposible. Cuando las palabras 
se forman bajo la pluma, el autor las ve, sin 
duda, pero no las ve como el lector, pues las 
conoce antes de escribirlas; su mirada no tiene 
por función despertar rozando las palabras 
dormidas que están a la espera de ser leídas, si
no de controlar el trazado de los signos; es una 
misión puramente reguladora, en suma, y la 
vista nada enseña en este caso, salvo los menu
dos errores de la mano. El escritor no prevé ni 
conjetura: proyecta. Con frecuencia, se espera; 
espera, como se dice, la inspiración. Pero no se 
espera a sí mismo como se espera a los demás; 
si vacila, sabe que el porvenir no está labrado, 
que es él mismo quien tiene que labrarlo, y, si 
ignora todavía qué va a ser de su héroe, es sen
cillamente porque todavía no ha pensado en 
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ello, que no lo ha decidido; entonces, el futuro 
es una página en blanco, mientras que el futu
ro del lector son doscientas paginas llenas de 
palabras que le separan del fin. Así, el escritor 
no hace más que volver a encontrar en to
das partes su saber, su voluntad, sus proyec
tos; es decir, vuelve a encontrarse a sí mismo; 
no tiene jamás contacto con su propia subjeti
vidad y el objeto que crea está fuera de alcan
ce: no lo crea para él. Si se relee, es ya dema
siado tarde; su frase no será jamás a sus ojos 
completamente una cosa. El escritor va hasta 
los límites de lo subjetivo, pero no los fran
quea: aprecia el efecto de un rasgo, de una má
xima, de un adjetivo bien colocado, pero se 
trata del efecto sobre los demás; puede esti
marlo, pero no volverlo a sentir. Proust nunca 
ha descubierto la homosexualidad de Charlus, 
porque la tenía decidida antes de iniciar su li
bro. Y si la obra adquiere un día para su autor 
cierto aspecto de subjetividad, es que han 
transcurrido los años y que el autor ha olvida
do lo escrito, no tiene ya en ello arte ni parte y 
no sería ya indudablemente capaz de escribir
lo. Tal vez es el caso de Rousseau volviendo a 
leer El contrato social al final de su vida. 

No es verdad, pues, que se escriba para 
sí mismo: sería el mayor de los fracasos; al 
proyectar las emociones sobre el papel, apenas 
se lograría procurarles una lánguida prolonga
ción. El acto creador no es más que un mo
mento incompleto y abstracto de la producción 
de una obra; si el autor fuera el único hombre 
existente, por mucho que escribiera, jamás su 
obra vería la luz como objeto; no habría más 
remedio que dejar la pluma o desesperarse. Pe
ro la operación de escribir supone la de leer 
como su correlativo dialéctico y estos dos ac
tos conexos necesitan dos agentes distintos. Lo 
que hará surgir ese objeto concreto e imagina
rio, que es la obra del espíritu, será el esfuerzo 
conjugado del autor y del lector. Solo hay ar
te por y para los demás. O 


