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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 

hasqui dedica en esta oportunidad su portada a un tema que se ha 
tomado inevitable: ¿cuánto tiempo les queda de vida a los diarios 
frente al embate de las nuevas tecnologías? El profesor Ramón 
Salaverría aborda la cuestión y explica la forma como los diarios 

afrontan 10 que denomina "el cambio más importante de su historia" en 
el que -afirma- no está en juego su supervivencia pero sí su hegemonía. 

El profesor Miguel Ángel Jimeno alude también a las dificultades que 
enfrentan los diarios y sostiene que, si quieren mantenerse vivos, ya no 
podrán continuar siendo órganos puramente noticiosos sino optar -por 
ejemplo- por la interactividad, entendida como la posibilidad que tienen 
los ciudadanos de escribir en los diarios por propia iniciativa, 
manifestando opiniones que no necesariamente coincidan con la página 
editorial del medio. 

En la columna Opinión proporcionamos los resultados de una 
investigación efectuada en Argentina, sobre 10 que piensan los 
periodistas respecto al trabajo que realizan. También desde Argentina, 
llega a nuestros lectores un análisis de la revista satírica Barcelona, que 
se edita con gran éxito en Buenos Aires y que está en la línea de otras 
similares que proliferan en varios países del subcontinente. 

Desde Colombia pasamos revista a un fenómeno muy común en la 
actualidad: la televisión que establece la agenda informativa de la prensa 
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diaria, 10 que significa que los periódicos, en gran parte, repiten la 
noticias que dan los informativos televisivos. Abordamos la cuestión 
presente en todas las redacciones del mundo: hay síntomas para creer 
que el reportaje es un genero periodístico en decadencia, o un género en 
apogeo como mecanismo para recuperar lectores a través del análisis 
detallado y profundo de las noticias, algo que de ordinario no hace la 
televisión. 

Como el mundo está preocupado, hoy más que nunca, en ganar la 
batalla de la equidad de género, la forma como la televisión trata la imagen 
de la mujer adquiere particular importancia. Por eso Chasqui analiza el rol 
que la televisión de España y América Latina actualmentele atribuye. 

Es tradición de Chasqui analizar los procesos electorales 
latinoamericanos desde el punto de vista de la comunicación social, por 
10 que entregamos para la consideración de nuestros lectores un análisis 
sobre las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador. 

El CIESPAL es una institución pionera en el impulso y desarrollo de la 
comunicación organizacional en América Latina. Hoy presentamos un 
artículo que resume la destacada tarea realizada en los últimos cinco años, 
para promover esta atractivaprofesión que busca responder a las exigencias 
de un mundo globalizadopor ser eje en el trabajo de toda organización. 

Finalmente, María Helena Barrera revela algunas novedades sobre la 
incursión del cine indio en nuestra región, Francisco Ficarra analiza la 
interacción persona-computador desde la órbita de 10 ético y 10 estético y 
David Yanover da algunas pistas sobre las novedades más recientes de la 
intromisión de 10 digital en las actividades mediáticas. 
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encuentro académico organizado por el 
CIESPAL y la Organización de Estados 
Americanos -OEA-. 

El libro Comunicación política explica el rol que 
en las democracias modernas cumple la 
comunicación política en la consolidación de la 
estructura social y en la creación de sistemas 
comunicacionales, que permiten mayor fluidez y 
transparencia en el intercambio de información 
entre los diferentes actores sociales. Igual de 
importante, dicen sus autores, es su papel en uno 
de los elementos democráticos más 
representativos, como son los procesos electorales, 
en los cuales las decisiones de los electores se ven 
influenciadas por múltiples elementos que se 
conjugan alrededor de las campañas electorales, en 
las cuales las estrategias y tácticas, muchas veces, 
buscan privilegiar la imagen sobre el contenido 
político de un mensaje. El valor de este libro radica 
en que recoge los puntos de vista de connotados 
expertos en investigación y análisis cualitativo y 
cuantitativo de la opinión pública, en propuestas y 
estrategias políticas, diseño y ejecución de 
campañas eficaces y en todo 10 relacionado con la 
organización y trabajos previos que los partidos 
políticos viven por dentro semanas y meses antes 
de un proceso electoral. 

Otras propuestas editoriales 

Para el 2007 se desarrollan contactos con 
especialistas en varias áreas de comunicación 
social y periodismo, para que presenten sus 
propuestas editoriales a fin de ofrecer a estudiantes 
y profesionales de esta materia valiosos aportes 
que les permitan aumentar sus conocimientos en 
estos temas. 

Desde mediados del 2006 está en circulación el 
Catálogo de Publicaciones de la institución, que 
contiene un detalle gráfico y pormenorizado de los 
libros con que cuenta este departamento, con 
información relacionada a precios, contenidos y la 
forma de adquirirlos, y que facilita la selección de 
los temas que respondana las necesidades académicas 

de alumnos y profesores de Comunicación 
Social. El documento está a disposición en las 
bibliotecas de las escuelas y facultades de 
Comunicación Social, en las sedes de la Unión 
Nacional de Periodistas en todo el país y en los 
Colegios provinciales de Periodistas, además de 
la librería del CIESPAL, situada en el segundo 
piso de la sede institucional ubicada en la 
avenida Diego de Almagro N32-133 y Andrade 
Marín -Quito. Puede ser consultado en la página 
http://www.ciespal.net/catalogo.htm y obtenerse 
tramitando el pedidoal emailpublicaciones@ciespal.net 
o a los teléfonos 252-4177 y 254-8011. 

'1 

Investigación~l! 
• ~t' 

El Departamento de Investigación del Ciespal 
tiene a su cargo el diseño, ejecución y evaluación 
de los proyectos de investigación de acuerdo con 
las políticas institucionales. En 2006 desarrolló 
los siguientes trabajos: 

Para el 2007 el trabajo departamental se 
orientará a ejecutar las siguientes investigaciones: 
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el CIESPAL realizó el seminario-taller Taller 
básico de formación de actores, que se cumplió 
entre el 21 de febrero y el 23 de abril. 

El taller, dirigido por Carlos Pyñeiros, ofreció 
bases y herramientas sobre las distintas técnicas de 
actuación para cine, televisión y teatro y 
conocimientos suficientes para un desempeño 
eficiente durante los rodajes. El trabajo en aula se 
enfocó en temas como técnicas de actuación, 
educación de la voz, del cuerpo, cómo perder el 
miedo ante las cámaras, creación de personajes, 
memoria emotiva, gestos, palabras, protagonistas y 
antagonistas, la trilogía de la actuación, lenguaje 
televisivo, grabaciones, actividades motivaciones y 
prácticas. 

; Edición digital para radio 1" 

Equipos de televisión en camino 

Avanzan satisfactoriamente los trámites previos 

para el arribo al CIESPAL de un conjunto de 
equipos de televisión de última generación, 
donados por el Gobierno del Japón. Esos 
equipos, la mayor parte fabricados por la 
empresa Sony, fueron adquiridos a la empresa 
Mitsubishi Corp., que ganó la licitación para su 
provisión. 

El CIESPAL, a través del Banco Central del 
Ecuador, liquidó los valores por la internación de 
los equipos, en tanto la Cancillería conoció y 
autorizó su ingreso al país con liberación de 
impuestos, correspondiendo luego a la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), 
autorizar el embarque. 

El representante diplomático japonés en Quito, 
Hiroyuki Hiramatsu, apoyó con entusiasmo la 
donación al CIESPAL, que mejorará su 
capacidad instalada en el área de televisión, 
orientada a formar técnicos provenientes del 
Ecuador y América Latina. El diplomático 
japonés, que concluyó su misión en la capital 
ecuatoriana, recibió un homenaje del CIESPAL 
por su empeño permanente para concretar la 
donación valorada en US$ 500.000. 

Nuevas Publicaciones 1t 
, 

El CIESPAL puso en circulación los libros, 
Periodismo digital y Comunicación política, 
pertenecientes a la colección Encuentros con los 
números 16 y 17, respectivamente. 

En el primero -de 180 páginas- vanos 
especialistas en el tema detallan cómo en las 
últimas tres décadas, las nuevas tecnologías de la 
información han cambiado el mundo en forma 
radical, y el periodismo es una de las profesiones a 
las que su impacto la ha conmovido y 
transformado por completo, pues las técnicas de 
vídeo - conferencias, la conversión digital del 
audio, el celular, las más sensibles grabadoras y las 
más sofisticadas filmadoras, entre otras maravillas 
tecnológicas, prestan un concurso invalorable al 
comunicador. Su contenido refleja lo tratado en un 
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Páginas de grandes periodistas� 

No todo es color rosa� 
Danilo Arbilla • 

LI egamos al fin de un ejercicio 
y el inicio de otro. Es la hora 

de balances y pronósticos. Las ci
fras económicas son buenas para casi 
todo el mundo. Varios motores en 
funcionamiento -Estados Unidos, 
China, India- arrastran favorable
mente al resto. Las perspectivas para 
el 2007 se mantendrán en esa línea; 
son auspiciosas. Es lo que todos pre
dicen; con matices, sí, pero con esca
sas disidencias. 

En materia de libertad de prensa 
también, al pasar raya, hay coinci
dencias, pero con otro signo. El 2006 
fue un año que marcó el récord en 
materia de asesinatos de periodistas: 
a nivel mundial y hemisférico. Lo di
cen la WAN (Asociación Mundial de 
Periódicos), Reporteros Sin Fron
teras, el Comité de Protección de 
Periodistas, la SIPo 

Pero no es solo eso, hay otros sínto
mas y hechos tan graves como esa 
ola de crímenes e incluso, en cierto 
sentido, más preocupantes en lo que 
hace al derecho a la información de 
la gente, el de todos y cada uno de 
los ciudadanos. El asesinato de un 
periodista es un acto repugnante en 
sí mismo y por su motivación: impe
dir que informe y que la gente reciba 
su información. Pero por cada colega 
muerto hay decenas de periodistas 
dispuestos a ocupar su lugar y a di
fundir lo que él tenía en sus notas, lo 
que él había investigado, lo que ha
bía descubierto. Paralelamente, en 
otro plano y no en esa forma fla
grante, pero quizás con mayor efectivi
dad en sus fmes, se han incrementa
do y han proliferado mecanismos, 
normas y prácticas que recortan y re
ducen el menú informativo, limitan
do a los ciudadanos en su derecho 
a 

saber lo que pasa 
y en particular 
lo que hacen los 
gobernantes. 

El poder, cada 
vez menos divi
dido y menos 
equilibrado -por 
más que le pese 
al Barón de Montesquieu- utiliza in
numerables vías y variados instru
mentos para coartar ese derecho de 
los ciudadanos a través de leyes res
trictivas, obstaculizando el acceso a 
la información pública, con senten
cias judiciales contrarias a la libertad 
de prensa y limitantes de la actividad 
periodística, en el marco de una es
pecie de doctrina antiderecho a la in
formación o por la vía de decisiones 
administrativas arbitrarias y discri
minatorias, ya sea en la distribución 
de la publicidad y crédito oficial o 
en la actuación (presión) de las ofici
nas fiscales, o meramente mediante 
llamadas telefónicas, veladas amena
zas personales y señalamientos 
públicos a medios y periodistas 
desde las jefaturas de Estado. 

A todo eso hay que sumarle que en 
el 2006 se acentuó el retroceso en 
materia de vigencia de la libertad de 
prensa en los Estados Unidos, el que 
otrora fuera uno de los líderes en esa 
materia y cuya Primera Enmienda y 
sus sentencias judiciales eran ejem
plo, punto de apoyo y sólidos funda
mentos para la defensa de la libertad 
de expresión. 

Mientras tanto Fidel y Cuba, uno 
de los cinco países del mundo donde 
hay menos libertad de prensa, resur
gen como líderes y como ejemplo 
para varios presidentes latinoameri-

J Danilo Arbilla, periodista uruguayo, de El Universal, de Caracas. 

Chasqui 97 

3 

canos, la mayoría de los cuales, sin 
llegar a los extremos cubanos, ya han 
"mostrado la hilacha" en cuanto a la 
aversión que les provoca el periodis
mo independiente. 

y quizás lo más preocupante es 
que esto sucede mientras, paralela
mente, crecen las economías, baja la 
desocupación, se cancelan deudas, 
hay superávit fiscales, como contra
diciendo aquello de que a más liber
tad mayor desarrollo económico. Y 
seguramente es así, pero a la larga. 
Aparentemente no siempre se da a la 
corta. Por lo menos en Latinoaméri
ca. Los buenos números parecen que 
disimulan y hacen menos visibles 
los atropellos, las limitaciones a las 
libertades, el avasallamiento con el 
titulo de "reforma" de las constitu
ciones y el irrespeto de las leyes. 
Mucha gente, agobiada por sus ne
cesidades, es lógico que sacrifique 
determinados valores ante solu
ciones a sus problemas de supervi
vencia y económicos y es compren
sible que pueda ser engañada hasta 
por la vía de un burdo, demagógico 
y transitorio asistencialismo. Es muy 
explicable, incluso, hasta que mu
chos se olviden, lamentablemente, 
que también a fines de los 70 y prin
cipios de los 80 hubo buenos 
números con ausencia de libertades 
en países como Chile, Uruguay y 
Argentina. O I 



••••• 

Los diarios frente� 
al reto digital� 

Ramón Salaverría 

L os diarios se aproximan al cambio más que los diarios de papel desaparezcan, pero sí que 
importante de su historia: el momento en que el pierdan su actual hegemonía editorial y 
papel, arrinconado por nuevas formas de consumo publicitaria en favor de nuevas modalidades de 
informativo de una nueva generación de lectores, publicación digital, difundidas a través de Internet 
deberá dejar paso al soporte digital. Y ya es seguro y de otras redes móviles. En consecuencia, pocas 
que ocurrirá; la única duda es cuándo. cuestiones son tan prioritarias para los diarios 

como prepararse adecuadamente para ese cambio 
Ahora bien, esto no significará necesariamente de modelo. Sin embargo, cumplida ya más de una 

J
Ramón Salaverria, español, doctor en Periodismo, director del Laboratorio de Comunicación Multimedia (MMLab) de la Universidad 
de Navarra y editor del weblog E-Periodistas. 
Correo-e: rsalaver@unav.es 
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~ La i!Dportancia de la palabra 
I.¡, escríta 

•' Comunicación empresarial: 
1: eficiencia y función social 

En las instalaciones de la Unidad Operadora del 
SistemaTrolebús, entidaddel Municipio Metropolitano 
de Quito, el CIESPAL realizó el seminario-taller 
Comunicacion empresarial: eficienciay funcion social, 
dirigido a 76 funcionarios de la institución. 

Este encuentro forma parte de un proceso que 
trabaja con sus funcionarios en los principios y 
beneficios de la nueva empresa que se constituye, la 
realidadde su trabajocotidiano y la necesidadbrindar 
serviciode calidad a los usuarios internosy externos. 

En el taller se presentaron temas como: tipología 
de las organizaciones, liderazgo, manejo de 
emociones y actitudes, manejo de vocerías, 
administración del tiempo, calidady servicio, técnicas 
para la generación de ideas, entreotros. 

•s~,� 

~~.. Homenaje a Kapuscinski� 

En febrero, como un homenaje al fallecido Ryzard 
Kapunciski, maestro y referente del periodismo 
moderno, el CIESPAL organizó en su auditorio 

el conversatorio Legado a Kapuschinski: más allá 
de sus cronicas. 

La cita contó con la presencia de 120 comuni
cadores, periodistas y estudiantes de comunicación 
social, pertenecientes a diferentes medios de 
comunicación y universidades de la ciudad. 

Tres expositores, Amelia Ribadeneira, Rubén 
Darío Buitrón y Juan Carlos Calderón abordaron 
diversos aspectos, principalmente la trayectoria de 
vida forjadapor este maestrodel periodismoy su gran 
sentidode verdad, éticay espíritucrítico,reflejadosen 
sus trabajos, libros divulgados por el mundo. { 

Taller de Software Libre I ~. 
El CIESPAL llevó a cabo del 26 de febrero al 2 

de marzo el seminario-taller MUas y realídades 
del software libre, frente a las decisión 
gubernamental de impulsar la utilización del 
software libre en la instituciones públicas. 
Asistieron un total de 23 profesionales y el 
docente fue Roberto Roggiero. 

El taller, que brindó a los participantes una 
comprensión objetiva y actualizada del concepto y 
la filosofía del software libre y las oportunidades 
que ofrece, con trabajos prácticos, estuvo dirigido 
a comunicadores sociales, técnicos de 
comunicación y de informática responsables de la 
parte tecnológica. 

Los temas que se abordaron fueron: Qué es el 
software libre, código abierto, freeware, shareware, 
licencias de Linux y sus distribuidores, mitos, entre 
otros, y se trabajó en tomo a contenidos libres y 
licencias Creative Commons con énfasis en 
trabajos prácticos. 

Taller Básico de Formación de 
,t Actores

• ~. 

Con el propósito de ofrecer al mercado 
nacional el talento humano capacitado para 
incorporarse a las producciones dramáticas del país, 
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no declaradamente defensivas. Así, en los 
últimos años hemos asistido a vaivenes 
estratégicos en las operaciones digi
tales de varios diarios, con 
modelos que iban desde la 
gratuidad absoluta hasta el 
pleno pago. Por lo que 
se refiere a los conte
nidos, la apuesta 

Estas preguntas se basan en percepciones in
quietantes. En el aspecto editorial, no hace falta 

más que visitar en la actualidad la redacción 
de cualquier diario impreso y la de su 

correspondiente edición digital 
para comprobar el grado 

de incomunicación 

la que todos salgan beneficiados? 

l í: Formación Profesional 
J; 

Durante el 2006, el Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Comunicación (CIESPAL) 
trabajó intensamente en actividades académicas, 
cuyos resultados se reflejan en: 

• Siete� talleres 
estrategia lideradll 
sociedad civil- con 

I Del 22 al 26 de enero del 2007, se realizó 
en la sede del CIESPAL en Quito el seminario
taller Técnicas de lectura informativa, dirigido a 
comunicadores que trabajan en medios 
radiofónicos, estudiantes y público en general. 
El docente fue Gustavo Cevallos. 

El taller proporcionó conocimientos teórico
prácticos sobre temas como: la voz, 
pronunciación, timbre e intensidad, entonación, 
vocalización, articulación, velocidad de la 
lectura, improvisación, inflexión fluida y dicción 
en la difusión de materiales y productos 
radiofónicos.: 

~'~' Comunicar es Crear 
;;'..1
También en enero, el CIESPAL y la 

Universidad Internacional del Ecuador 
organizaron las Segundas Jornadas de 
Comunicación y Publicidad "Comunicar es 
Crear" con el propósito de describir y analizar 
los detalles de la creación y producción de piezas 
comunicacionales para televisión, radio, cine y 
medios gráficos. Para este seminario se contó con 
la participación de conferencistas nacionales y 
extranjeros, quienes con su conocimiento y 
experiencia enriquecieron estas jornadas. 

Los objetivosplanteadosen este seminariofueron: 
actualizar los conocimientos de docentes, 
profesionalesy estudiantesdel área de comunicación 
y fortalecer las relaciones entre la empresaprivada y 
la UniversidadInternacional del Ecuador. 
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década desde que los primeros periódicos irrum
pieron en Internet, los diarios titubean todavía a la 
hora de encarar sus operaciones editoriales en la 
Red. 

A pesar de que los directivos de los diarios reco
nocen en público la importancia estratégica de su 
presencia en la Red, el día a día de las redacciones 
evidencia que los diarios digitales todavía son tra
tados como medios de segunda. En el fondo de ese 
menosprecio late la idea de que los medios digi
tales solo contribuyen a erosionar el negocio prin
cipal de los diarios. Un negocio que, conviene re
cordarlo, en 2007 sigue incuestionablemente 
ligado al papel. Sin embargo, se multiplican los 
datos que anuncian un cambio más o menos 
próximo. Urge, por tanto, que los diarios se prepa
ren para un nuevo escenario, en el que Internet y 
las redes móviles adquirirán una importancia edi
torial y económica equiparable a la que hoy dis
fruta el papel. 

Al tomar decisiones con vistas a ese escenario, 
la interrogante que más preocupa a los editores es 
ésta: ¿cómo se puede aprovechar la creciente, pero 
aún insuficiente, bonanza de los diarios digitales, 
al tiempo que se preserva el negocio principal que 
de momento sigue ligado al mercado impreso? 
Más aún, ¿cómo se pasa del escenario actual de 
simple convivencia -y, a menudo, competencia
entre el diario impreso y digital, hacia una nueva 
fórmula de convergencia editorial y comercial de 

y distanciamiento en el que trabajan. Presos de re
celos mutuos, los periodistas de uno y otro medio 
apenas colaboran entre sí. Con frecuencia, la rela
ción entre los respectivos editores no es mucho 
mejor. 

La publicidad en los medios impresos 

Por lo que atañe a lo comercial, en el último año 
es cierto que se han multiplicado de manera es
pectacular los ingresos por publicidad de los me
dios digitales y que las perspectivas para el futuro 
son también halagüeñas. Según la consultora Pri
cewaterhouseCoopers, la inversión publicitaria en 
Internet crecerá a escala mundial a un ritmo del 
12,9 por ciento anual hasta 2010. Sin embargo, 
los diarios consideran difícil suplir lo que esperan 
dejar de ganar por el declive del mercado impre
so, mediante lo que comienza a ingresar gracias a 
sus ediciones digitales. 

Así pues, los diarios navegan en un mar de dudas: 
vacilan entre seguir apostando por un modelo im
preso con gran pasado y presente, pero cada vez 
con mayores incógnitas de futuro, y un modelo 
digital sin apenas pasado, con escaso presente y 
con un futuro tan lleno de esperanzas como de in
terrogantes. 

Atenazados por esta incertidumbre, lo cierto es 
que casi todos los diarios han adoptado hasta 
ahora en Internet políticas erráticas, cuando 
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ha sido absolutamente cicatera: los diarios han es
tado más pendientes de guardar la ropa del quiosco 
que de nadar en Internet, dotando de escaso o nulo 
valor añadido a sus ediciones digitales. 

Mirar y esperar, esa parece haber sido la con
signa hasta ahora. Sobre todo entre los diarios lo
cales y regionales que, en muchos casos, siguen ac
tuando como si Internet fuera un entorno ajeno a 
sus intereses. Sus casi siempre modestas publica
ciones digitales transmiten la sensación de que 
esos diarios han decidido no comparecer en la Red, 
y de que su único deseo es que el terremoto de In
ternet no alcance su territorio. En lugar de aprove
char el liderazgo informativo en su comunidad 
para dar un paso adelante, estos diarios locales y 
regionales están dejando pasar la oportunidad de 
extender su hegemonía a la Red y dando pábulo a 
que otros ocupen su lugar en el futuro. 

¿Cuál ha sido el resultado de estas estrategias 
defensivas? Salvo contadas excepciones -precisa
mente, las de aquellos diarios que han afrontado el 
reto digital con mayor audacia-, los periódicos no 
han acertado todavía a encontrar en la Red un 
modelo económico rentable. Asimismo, muchos 
han visto cómo su eco periodístico en Internet se 

ha vuelto prácticamente inaudible; algunos de los 
blogs más populares, elaborados con frecuencia de 
manera individual por simples aficionados, ya 
superan ampliamente en audiencia a buena parte 
de los diarios digitales. Mientras tanto, esos 
mismos diarios siguen viendo cómo sus lectores 
del papel disminuyen y se encaminan hacia 
fórmulas gratuitas de información dentro y fuera 
de la Red. Y a menudo culpan de todo ello a 
Internet, donde voluntariamente han decidido no 
apostar. Por eso, quizá no esté de más recordar 
aquí una verdad de perogrullo: si no compras un 
billete, es imposible que te toque la lotería. 

El fin de una época 

Esta estrategia de dar la espalda a Internet no 
puede mantenerse por más tiempo. Son tantas 
las señales de alarma que se han disparado 
últimamente, que los diarios están obligados a 
mover ficha. Ya. 

En Francia, Le Monde publicaba a finales de 
agosto de 2006 un reportaje sobre la crisis de los 
diarios, en el que ofrecía datos que hablan por sí 
solos: la prensa diaria ha experimentado allí una 
caída de difusión del 17,8 por ciento en la última 
década; tan solo en 2005, esa caída alcanzó el 
1,93 por ciento. Si en 1946 se vendían 360 
periódicos por cada 1.000 franceses, hoy apenas 
se venden 140. Mientras tanto, uno de cada dos 

es ya usuario 

en el Reino Unido no 
menos preocupantes para 

los periódicos. Según la 
National Readership 
Survey, siete de los 
diez mayores diarios 
impresos británicos 
perdieron lectores en 
el primer semestre de 
2006, en porcentajes 
que van del -4 por 
ciento en el caso del 
Daily Mail, al -22 por 
ciento en el caso del 

Los datos 
son 

franceses mayores de 11 años 
activo de Internet. 

y presenta en su lugar un pseudo actor, un actor 
imaginario denominado 'opinión pública', que le 
permite contrabandear la opinión de clase del 
emisor y ofrecerla como la opinión de las grandes 
mayorías". Muestra el papel de los comunicadores 
que han acreditado que su fuerza de trabajo es 
vendible. 

Da razón del surgimiento en Argentina (1980) de 
las emisoras FM, autodefinidas como "radios 
alternativas" cuando, paralelamente, los medios 
masivos iban dejando de ser patrimonio de la 
oligarquía argentina, pero pronto sintonizaron que 
estos medios reproducían la relaciones de dominio 
y poder. Se sirve de la experiencia de radio La 
Cantora, que surge como emergente de un proyecto 
de comunicación popular, herramienta elegida para 
trabajar, desde la perspectiva dada por su objetivo: 
la liberación y enfrentar el discurso hegemónico en 
su propio seno, para desarrollar su verdad y 
apreciación acerca de los medios. 

Razgado, Luis; Rojas, Karla Seidy. (2006). 
Enseñar comunicación: Panorama sobre 
la docencia de la comunicación en 
México. IN: Revista mexicana de 
Comunicación. Año 19, (101). pp. 48-51 

El autor señala que la profesionalización de las 
prácticas comunicativas constituye un hecho 
significativo en el contexto de la educación 
superior en México. Considera que a más de 57 
años de formalizados la comunicación y el 
periodismo como campos profesionales dentro de 
la academia, resulta indispensable una breve 
revisión sobre las problemáticas, el crecimiento, la 
labor docente y los desafíos de las escuelas de 
Comunicación para los próximos años. En la 
actualidad, la carrera de Comunicación se ubica 
entre las primeras diez con mayor matrícula en 
México, con más de 64 mil estudiantes. El texto, 
además, aborda el mercado laboral, el campo 
académico y la realidad del docente. <O 
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pero ese privilegio tiene todas las apariencias de la 
legitimidad. En efecto, allí nunca son excluidos 
sino los que se excluyen", sostiene. En Buenos 
Aires, un estudio reveló que los adolescentes y 
jóvenes de la ciudad, pertenecientes a los sectores 
más deprimidos económicamente, reconocían una 
primera y definitiva barrera en las nuevas 
modalidades de consumo del cine, articulada 
internacionalmente a través de las multisalas. En 
Santiago de Chile, 10 propio, una encuesta reveló 
que el cine se encuentra en el cuarto o el quinto 
lugar entre las preferencias de consumo cultural, el 
primer lugar ocupa la televisión, hecho que se presume 
ocurre en otras capitales iberoamericanas. Esto 
llevó a los cineastas y productores argentinos, así 
como a otros gestores culturales, a interrogarse 
sobre los mecanismos idóneos para conectar con 
el público joven, excluido del disfrute del cine. El 
texto analiza y procura responder con iniciativas y 
reflexionar sobre el concepto de televisión. 

Martínez Miguélez, Miguel. 
(2006). Pertinencia 
social en investigación 
endógena. IN: Revista 
Espacio abierto. Vol. 
1S, (4). pp. 72S-740 

Este artículo trata de poner una base 
epistemológica a nuestro diálogo sobre las 
relaciones entre "ciencia, ética y política". Para 
ello, se esfuerza en clarificar la necesidad de una 
pertinencia epistémica, el peso ejercido por la inercia 
mental y la exigencia de una desconstrucción del 
método científico tradicional, utilizando los aportes 
de la filosofia de la ciencia y los avances de la 
neurociencia de las últimas décadas; igualmente, 
propone, con esta intención, las líneas matrices que 
exige un nuevo paradigma epistemológico 
actualizado, la pertinencia del proceso creador y 
las características básicas del desarrollo endógeno. 

~J68'1171.¡¡-

Racosta, Azucena. (200S). Es delito tirarle 
piedras a la autoridad. IN: Revista 
Trampas de la comunicación y la cultura. 
Año 4, (40). pp. S7-64 

La autora inicia graficando 10 que es el 
capitalismo, señala que la dinámica más virulenta 
es el modelo neoliberal y 10 más espantoso, la 
competencia cuando para hacerlo hay que recurrir 
a la guerra. Caracteriza al sistema y sus órganos de 
poder, trata la hegemonía mostrando que "Los 
medios crean una sensación de universalidad, de 
un mundo sin pugnas...expropian al hombre su 
capacidad de intervenir en los procesos sociales, de 
interpretarlos, el medio despersonaliza la acción 
del emisor,de los contenidos ideológicos del mensaje 
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En las redacciones de 

cualquier medio digital 

rara vez se encuentran 

periodistas que 
•peinen canas 

Financial Times. Hubo solo tres diarios con re
sultados positivos: The Guardian (+ 1 por ciento), 
The Times (+3 por ciento) y, sobre todo, The In
dependent (+24 por ciento). Estos datos se co
nocían al tiempo que la empresa norteamericana 
de análisis Outsell publicaba un informe en el 
que auguraba a los diarios de los Estados Unidos 
una merma de ingresos de 20.000 millones de 
dólares hasta 2010 a causa de la fuga de lectores 
y anunciantes hacia la Web. y no solo peligra la 
publicidad convencional; también se ciernen ne
gros nubarrones sobre el negocio de los clasifica
dos, a causa de la competencia de portales de 
anuncios gratuitos que alcanzan ya cifras de ne
gocio multimillonarias. 

Movida por todas estas señales de alarma, la 
revista The Economist dedicaba a finales de 
agosto de 2006 su reportaje de portada al 
fenómeno del declive del periódico como medio 
de comunicación. El semanario británico desta
caba dos problemas principales en la estrategia 
de los diarios con respecto a Internet: 

1) la tendencia, aún muy extendida, a la mera 
reproducción en la web de los contenidos im
presos, 10 que resta interés a la prensa digital 
frente a otros productos nacidos de la propia 
Red; y, 

2) la escasa dotación de las redacciones de los 
diarios digitales, que cuentan en su mayoría 
con periodistas de escasa experiencia profe
sional y condiciones laborales mucho peores 
que las de sus colegas de la edición impresa. 

No hace falta mirar al extranjero para confir
mar estas carencias. En las redacciones de cual
quier medio digital rara vez se encuentran perio
distas que peinen canas. Los jóvenes periodistas 
digitales conocen Internet, y ése es un indudable 
valor que les favorece; ahora bien, 10 que no es 
tan seguro es que atesoren el conocimiento del 
oficio periodístico que posee cualquier redactor 
de un diario con varios años de experiencia. Y, 
sin esto último, es dificil hacer buen periodis
mo. 

Quizá por esa razón, buena parte de los diarios 
digitales, sobre todo los de ámbito regional, se 
contentan todavía con reproducir en Internet 
contenidos previamente elaborados para el pa
pel. Entre los periódicos que se animan a ir más 
allá, tampoco se detectan grandes apuestas. Un 
reciente estudio demuestra que la totalidad de 
los contenidos "originales", publicados por los 
diarios de Internet en España, son en realidad 
una simple reproducción literal de noticias de 
agencia. Con pocas excepciones, hoy día en 
España tenemos dos tipos de diarios digitales: 
aquellos que se limitan a repetir contenidos de 
la edición impresa, y aquellos que, además de 
replicar los contenidos del papel, se dedican a 
reproducir contenidos de agencia. ¿Es esto ver
dadero periodismo? 

Sin embargo, que nadie se engañe: este burdo 
maquillaje no pasa inadvertido a los internautas. 
No es casualidad que aquellos cibermedios que 
ofrecen más contenidos elaborados por sí 
mismos sean quienes atraen mayores 
audiencias. Elmundo.es, líder de la prensa 
digital en España y uno de los pocos diarios 
digitales rentables, contaba a finales de 2006 
con 81 empleados, de los cuales 56 se 
dedicaban a labores periodísticas. Ahora bien, el 
caso de Elmundo. es es la excepción que 
confirma la regla. Hoy día, un diario medio en 
España apenas alcanza la ratio de un periodista 
en la redacción digital por cada diez periodistas 
en su redacción impresa. Con esos equipos 
escuálidos, poco más pueden hacer esos diarios 
digitales. 
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Tanto fuera como dentro de Internet, no es 
posible el periodismo sin periodistas; no, al 
menos, el buen periodismo. Y los lectores pa
san factura. 

Carrera hacia la convergencia 

Todas estas señales apuntan, en fin, a que los 
diarios se encuentran en una encrucijada entre 
el pasado y el futuro. Y en ese cruce de cami
nos, sería tan poco inteligente renegar del pa
sado como dar la espalda al futuro. No hace 
falta pensar mucho para deducir que lo más 
conveniente en esta situación es tratar de no 
romper la cadena y tender puentes entre el me
dio impreso y el medio digital. Por eso, el con
cepto clave para los próximos años se adivina 
cada vez más claro: convergencia. Los diarios, 
al igual que los demás medios de comunicación, 
se han dado cuenta que deben hallar fórmulas 
para producir contenidos polivalentes, capaces de 
ser difundidos con eficacia a través de distintos 

soportes. Para eso, se debaten entre el modelo 
imperante de doble redacción -una para el 
periódico impreso y otra, mucho más pequeña, 
para el digital-, y un nuevo modelo de redacción 
única integrada, que comienza a sumar adeptos 
entre diarios de todo el mundo. 

En 2006 adoptaron este modelo de redacción in
tegrada grandes cabeceras como The Times, The 
Bastan Globe, USA Today, The Wall Street Journal 
y Financia! Times, entre otras. Precisamente el di
rector del rotativo económico británico, Lionel 
Barber, al presentar el nuevo modelo ante sus perio
distas, señalaba el sentido último de la nueva orga
nización de redacción única: "Los cambios están 
diseñados para reducir cualquier tipo de duplicidad 
en nuestra estructura actual y en nuestros procesos, 
así como para simplificar y racionalizar nuestras 
operaciones editoriales. Tomados en conjunto, 
pondrán a la Web en el centro de nuestra redac
ción". Internet como eje editorial, ese es el nuevo 
modelo de Financia! Times. Todo un síntoma. 
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Alabarces, Pablo; Guembe, María Laura y 
Salemo, Daniel. (2006). Fútbol por Te: 
entre el espectáculo de masas y el 
monopolio. IN: Revista Oficios Terrestres. 
Año XII, (18). pp. 167-174 

En un paisaje hoy dominado por la televisación 
continua, sistemática y cotidiana del espectáculo 
deportivo, en el que hasta cuatro señales de cable 
transmiten símultáneamente 24 horas de 
programación continua, con notoría predominancia 
del fútbol, este trabajo repasa la historia de la 
constitución del género: centrados en el fútbol 
-deporte que concentra la mayor atención cultural, 
publicitaria, de audiencias y, por ende, de tiempos 
de transmisión-o Propone un recorrido histórico 
que arranca desde sus tiempos íníciales -y su 
contemporaneidad con la aparición de la televisión 
argentina-; describe sus señales más notorias y 
analiza, en presente, las transformaciones de sus 
retóricas y de su estructura económica: la 
constitución del monopolio temático más poderoso 
del espectáculo local. 

Ara, Rugo. (2006). Estética de la Ética. 
IN: Revista Interacción. (45). pp. 9-11 

Con frecuencia se percibe una imagen negativa 
de la ética. Aparenta ser un limitante que frena los 
impulsos creativos de la modernidad. Hablar de 

ética genera la idea de prohibición y hasta censura 
por lo que es necesario rescatar la ética 
"propositiva", caracterizada por fortalecer los 
procesos creativos cargados de contenido. 
Actualmente, las nuevas propuestas de comunicación 
son cada vez más arriesgadas. Hablar de estética 
de una manera desvinculada de la ética fragmenta 
un proceso comunicativo. La estética se sustenta en 
la imagen (tanto visual como mental), que en la 
modernidad ha adquirido fuerza significativa, pues 
más que un complemento, la imagen por sí misma 
construye el texto. Su carga denotativa y 
connotativa genera una lectura dirigida que 
sustenta modelos de vida social. La ética, 
intrínseca al ser humano, se manifiesta en los 
valores de vida que desarrollamos. Estas 
manifestaciones de vida son estéticas, por sí 
mismas, pero necesitan ser comunicadas y 
comunicables para alcanzar su dimensión social. 
Ética, estética y comunicación deben integrar una 
unidad. 

García Ferrer, Alberto. (2006). 
Iberoaméríca, televisión y cuitura ¿por 
dónde empezar a cooperar? IN: Revista 
TELOS(65). pp. 6-9 

Bourdieu comprobó la existencia de un lazo 
brutal entre instrucción y la frecuentación a los 
museos. "La estadística revela que el acceso a las 
obras culturales es privilegio de la clase cultivada; 
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Peralta, Dante A. J.; Urtasun, Marta. 
(2004). La crónica periodística: Lectura 
crítica y redacción. Buenos Aires: La 
Crujía. 215 p. 

La crónica o la noticia es uno de los géneros 
periodísticos más importantes por los efectos de 
realidad que produce en el ámbito social. Los 
estudiantes de distintos niveles, en particular los de 
periodismo, en tanto lectores de diarios, suelen 
homologar la realidad evocada por el discurso con 
el discurso mismo, el enunciado con la verdad. Esa 
lectura acrítica es una de las principales 
dificultades a vencer en el momento de enseñar la 
escritura del género, si se quiere formar periodistas 
capaces de reflexionar sobre su propia actividad. 
En este sentido, este libro aporta un nutrido 
conjunto de consignas de trabajo sustentadas en un 
marco teórico claro para abordar sistemática y 
progresivamente tanto la lectura como la escritura. 
Se trata, pues, de herramientas que permiten, 
primero identificar -en diferentes niveles del texto
los efectos de sentido que produce la 
representación discursiva de los hechos de la 
realidad relevados por los diarios y, en segundo 
lugar, correlativamente, utilizar esas mismas 
herramientas para desarrollar una práctica de 
escritura periodística consciente y, a partir de ello, 
socialmente responsable. 

Aguirre Alvis, José Luis. (2006). "Me 
comunico desde mi ser distinto y es 
desde nuestra alteridad que podemos 
dialogar": La construcción de una 
utopía dialógica desde el espacio 
intercultural. IN: Revista Contacto 
Directo. Año 6, (8). pp. 87-99 

El autor cree que para aproximarse a la 
comprensión del escenario de la comunicación 
humana a partir de la presencia de un semejante, el 
otro (alteralidad dialógica) y a partir del 
reconocimiento de su presencia alterna a la nuestra, 
será posible explorar la calidad y sostenibilidad de 
los encuentros; asumir la generación del 
compromiso ético activado gracias a su otredad; 
establecer que es a partir de la construcción de su 
imagen y su representación mediática que lo 
hacemos visible o 10 ensombrecemos en medio de 
un espacio cada vez más global, por 10 que plantea 
ejercitar el humilde retomo a la recuperación del 
sentido y ejercicio de una comunicación sinónimo 
de encuentro, descubrimiento mutuo así como la 
invitación dinámica al aprendizaje entre sujetos que 
por naturaleza son distintos. De allí que el texto 
parte del establecimiento, así sea elemental, de 10 
que es el YO y qué es el OTRO en este mundo 
globalizado. La transformación del entorno solo es 
posible desde la acción dialógica y cooperativa entre 
sujetos. 
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Ahora bien, al emprender estos procesos de con
vergencia, se advierte que los diarios no se limitan 
únicamente a una simple coordinación de los con
tenidos impresos y digitales. Pensar solo en eso 
sería miope. El cambio va mucho más allá. El im
pacto de la tecnología digital ha desencadenado un 
proceso de profunda mudanza en todos los ámbitos 
de los diarios, que es preciso dirigir de manera co
ordinada. Las tecnologías de producción, los conte
nidos, las disciplinas profesionales de los periodis
tas, la estructura de mando en las empresas 
editoras y las propias audiencias están viéndose re
configurados por esa revolución tecnológica. Y en 
todos esos ámbitos, sin excepción, se detectan pro
cesos complementarios de convergencia. 

Por otra parte, la convergencia no solo implica 
reorganizar la estructura interna del diario. Refor
mar la casa por dentro sirve de poco si el 
periódico, además, no abre sus puertas hacia el ex
terior. Si el lema estrella en los diarios hace unos 
años fue el famoso show, don't telll, hoy ha pasado 
a ser este otro: interact, don't show! Los medios 
deben percatarse de que los tiempos en que disfru
taban del monopolio de la información pública han 
tocado a su fin. Aunque altamente cualificados y 
con enorme eco social, los medios ahora son un in
terlocutor, uno más, en la comunicación social. Por 
tanto, como tal interlocutor, están obligados a escu
char además de hablar. Si hacen oídos sordos a los 
lectores, corren el peligro de que aquellos a 
quienes niegan su atención les den asimismo la es
palda. Do ut des. Igual que en la vida misma. 

Los medios deben 

percatarse que el monopolio 

de la información ha 

llegado a su fin 

Los diarios se encuentran en mitad de una ca
rrera de relevos. Quien ahora porta el testigo de la 
audiencia y el negocio es el papel, pero se aproxi
ma el momento en que, exhausto, deberá cederlo al 
siguiente relevista: el medio digital. De hecho, ese 
próximo corredor ya ha comenzado a tomar veloci
dad, a la espera de asumir la responsabilidad de en
cabezar la prueba. Así pues, los diarios se acercan 
al momento crítico: con toda la inercia y velocidad 
posibles, deberán acertar a pasar el testigo del pa
pel al digital. De los directivos de los diarios de
pende que ese momento crítico, cada vez más 
próximo, no se salde con un tropezón que termine 
con el testigo por los suelos y les haga perder la 
carrera. O 
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