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Fernando Villalobos**

Resumen

El artículo presenta algunas de las consideraciones expuestas en una investi
gación efectuada en la escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zu
lia, en el período julio-diciembre de 2004 cuyo objetivo fue identificar los linea
mientos prospeetivos a seguir en la práctica docente del área de tecnología de la
infonnacián y la comunicación en el pensum de estudio de la escuela de Comuni
cación Social de I ..UZ. Se parte de la necesidad de adecuar la capacidad tecnológi
ca y de produccíón a las demandas y necesidades reales en la formación del comu
nicador social con el fin de responder, de manera satisfactoria a las dinámicas del
mercado y a una sociedad que impone el uso de las tecnologías en el campo labo
raL Los hallazgos plantean que la formación del comunicador social no puede es
tar alejada de los cambios que la tecnología de la información y la comunicación
impone en este siglo XXI. Tampoco se debe sobredimensionar sus características
y potencialidades, pero sí reconocer los impactos que tiene sobre la profesión y la
manera cómo se ha introducido aceleradamente dentro de este campo. En este
sentido, muchas de las escuelas de comunicación social no han planificado la in~

traducción de las tecnologías de la comunicación y la información en sus pensa de
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estudio y, por lo tanto, no hay una combinación de saberes fundamentales yapli
cados y diferenciados en el proceso instruccional yen el modelo curricular, que le
de organicidad de criterios y responda a las exigencias del mercado laboral, a las
expectativas de los estudiantes, de los egresados y a la función misnla de la lll1iver
sidad orientada al desarrollo completo de los individuos en sus relaciones con la
sociedad, el mundo y la vida.

Palabras clave: Práctica docente, educación, tecnologías de la comunicación y
la comunicación, ciberperiodismo, comunicación sociaL

Abstract

This artiele presents sorne ofthe considerations retlected in a research study
olade at the school of Social Cbrnmunications of the University of Zulia, during
the July-December 2004 period, the objective ofwhich was to identify the pro
spective guidelines to be followed in teaching practices in the area of information
technology and cornmlU1ication in the evaluation of the curriculun1 (pensum) of
me school of Social Cornmunication at LUZ. It began with the need to adapt
!cchnology and producrion to the real needs required in the formation of social
cornmunicators \vith the íntention of responding, in a satisfactory manner to
market dynamics and to a society that imposes the use of technology in the labor
fieldA 1"he findings indicate that the formation ofsocial cornmunicarors cannot be
scparated from the changes in infonnational and cornmunicational technology
imposed by me 21 sr century. N eíther should its characteristics and potenrial be
overestimated, bu.! the impact that it has on the professionaJ should be recog
nized as \vell as the way it has been rapidly introduced into this professional field.
In this way, many schools ofsocial eornmUllícations have llat planned for the Ín

troduction ofcornmunications and information technology in the srudy curricula
(pensa) and, therefore, there is no combination of fundamental and applied
kIl0\vledge differentiated in the instructional process and in rhe curricular mode),
that will give ir criteria, organization., and respond to the requiremenrs of the la
bor market, and me expectations ofstudents and graduates~ and to the funetion
itselfof the university orientcd towards the complete development of individuals
in their relatíonship with society, the world and tife.

Key words: Teaching practice, educatioo, cornmunication and information al
technologies, cyber-journalism, social cornmunicarion.

Introducción
Es indudable que las tecnologías de la comunicación yla información modi

ficaron sustancialmente la práctica periodística a partir de los años noventa, cuan
do sólo se utilizaban para transcribir textos, diagramar algunas áreas de medíos
in1presos y tratar, medianamente, los elementos gráficos de periódicos y revistas.

Sin embargo, con la aparición de Internet y el desarrollo de las páginas web
es posible concebir un nuevo hacer periodístico basado en: sistemas de produc-
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ción automatizados, fusión de medios tradicionales en un producto interactivo y
multimedia caracterizado por la incorporación de video, audio, textos, sistemas
de búsquedas, actuaJizaciones inmediatas, participación del usuario, etc.. ; además,
las tradicionales fuentes de información se amplían y demandan otras competen
cias al futuro comunicador. A partir de estos cambios surge un nuevo concepto de
periodismo que involucra un intercambio automatizado de información entre
miles de personas de todo el planeta: eiberperiodismo.

Pero esos cambios no se han visto reflejados en el currículo de las escuelas de
comunicación social vene7nlanas, donde la labor periodística y la técnica han fra
guado el desarrollo de la profesión a espaldas del acontecer de las empresas infor
mativas y de la sociedad en su conjunto. Hoy, las instituciones de educación supe
rior encargadas de la formación de los profesionales del presente siglo se encuen
tran enfrentadas al desafio de acruaJizar sus contenidos curriculares acorde con Jos
nuevos petftles laborales surgidos como consecuencia de las transformaciones del
mundo productivo y la nueva realidad del empleo (Inciarte y Canquiz, 2002).

I~a formación del comunicador social no puede estar alejada de esta reali
dad. Si bien es cierto que la tecnología no se debe incorporar a los planes de eSUl

dio por puro snobismo, deberá estar sustentada en el currículo bajo criterios de
necesidad y validez educativa.. Tampoco se debe sobredimensionar sus caracterÍs
ticas y potencialidades, pero sí reconocer los impactos que tiene sobre la profe
sión y la manera cómo se ha introducido aceleradamente dentro de este campo~

En este sentido~ muchas de las escuelas de comunicación social no han planificado
la introducción y utilización de las tecnologías de la comunicación y la informa·
ción en sus pensa de esmdio. Por el contrario, la enseñanza de esta materia, recae
en las competencias que un profesor tenga dentro de esta área, o en contenidos
curriculares expresados en el plan de estudios que pierden actualidad rápidamente
por las mismas características del medio.

Lo anterior es una clara demostración de la necesidad de que la escuela de
Comunicación Social de la Universidad del Zulia mantenga, en su pensum de
eS01dio~ una combinación de saberes fundamentales y aplicados diferenciados
claramente en el proceso de jntroducción de las tecnologías de la comunicación
y la información en su modelo curricular para que, de esta manera, haya una or
ganicidad de criterios que, lejos de confundir al estudiante, se presente de una
manera coherente y sistematizada con el fin de responder adecuadamente a las
exigencias del mercado laboral, a las expectativas de los estudiantes, de los egre
sados y de la sociedad~

l. Aspectos metodológicos
La metodología empleada se sustenta en una investigación de tipo proposi

tiva, conocida también como de proyecto factible (Nava, 2002), en virntd de que
constituye un proceso de investigación donde la hipótesis es sustituida por una
propuesta de solución al problema planteado. El eje de esta estrategia lo constitu
ye la propuesta propiamente dicha, la cuaJ va precedida por todos los elementos
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del proyecto de investigación y parte de un diagnóstico que se hace a una realidad
de donde surge el problema a investigar.

Se apoya en un diagnóstico situacional sobre la práctica educativa de la en
señanza del periodismo y su relación con las tecnologías de la comunicación y la
información en la escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. A
partir de allí, se hace una propuesta que relaciona los avances tecnológicos en el
área, su aplicación en el ejercicio profesional y las necesidades de capacidad tecno
lógica y de producción para cumplir con éstas exigencias sociales.

2. Fundamentación teórica
La sustentación teórica del presente artículo se apoya en la visión de auto

res~ organismos e instituciones sobre el papel de la educación., el rol de las univer
sidades, el currículo y la relación entre periodismo y tecnologías.

Se parte de la concepción que la educación es inherente al hombre y a la so
ciedad como instrumento de desarrollo, al permitir el surgimiento de una identi
dad y parrones de conducta universales. Es un servicio fundamentado en el respe
to a toda..<i las corrientes del pensamiento; tm derecho humano universal cuya fina
lidad es desarrollar el potencial creativo de cada ser humano yel pleno e.jercicio de
su personalidad en una sociedad democrática. Persigue el logro de un hombre
sano, culto, crítico) y apto para convivir en una sociedad justa, libre basada en la
fanlilia como célula fundamental de la sociedad y en la valorización del trabajo.
Pero, sobre todo) en la posibilidad de que a través de la educación se puede colo
car al capital humano en el centro de las fuerzas que determinan la generación de
riqueza y contribuyen al logro de los ideales sociales y de las metas del desarrollo
de cualquier país o nación (UNESCO, 1998).

L,a concepción de la universidad venezolana está indisolublemente relacio
nada con el proceso educativo, y se concibe como:

"Un sistema coherente y armónico de instituciones y procesos
que, con criterios de calidad~ equidad ypertinencia., forman actua
lizan y desarrollan el talento humano para la creación y la conllU1i~

cación de conocimientos, la investigación, la innovación y el
desarrollo científico., tecnológico, econón1ico, socíal y humanísti
co que el país requiere en el nlarco de una formación pernlanentc,
integral y de realización personal, con el fin de aplicarlas para lo
grar una mayor calidad de vida para toda la población venezola
na". Ministerio de Educación Superior (2001).

1<10 anterior expresa el significado cultural de la universidad, su aptitud para
la producción de nuevos saberes orientados hacia la aculalización de sus funcio
nes sociales y epistemológicas, no sólo apilllta a la búsqueda de la verdad) sino
también de soluciones para los problemas inmediatos de la sociedad.

De acuerdo con sus misiones -investigación, formación, servicio a las colec
tividades, cooperación internacional-la universidad sigue siendo un sitio priorita-
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rio para conjugar pensamiento, saber, enseñanza, reflexión y educación. Un lugar
donde se manejan las culruras, las lenguas, que es capaz de poner a disposición de
la inteligencia del público, sea cual sea éste, las posibilidades de aprender a obser
var, a escuchar, a apreciar, a criticar, a evaluar las ciencias y las técnicas, la calidad
de un texto, de una puesta en escena, de una interpretación, de una obra artística.
Son las herramientas necesarias para que cada uno pueda construir su propia vi
sión del mundo y compartir, en la diferencia y la pluralidad, la de los demás y la
construcción de un destino común.

Con base en lo anterior, la universidad debe alcanzar su papel de produc
ción y de difusión de saberes: su lugar en la ciudad, su papel social, cuJrural y polí
tico y las responsabilidades que esta posibilidad engendra. Debe preservar los co
nocimientos fundamentales y transversales.

Según la Declaración de la UNESCO (1998), la enseñanza superior se debe
orientar hacia el desarrollo del individuo y el progreso de la sociedad, además
debe contribuir al logro de los objetivos de la educación permanente y al desarro
llo de otras formas y grados de educación.

Al respecto, Rigoberto Lanz (1998:9 ) señala que:

"En este siglo XXI un gran desafío para las universidades es el
desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la informaci6n
en el proceso pedagógico, las nuevas habilidades y competencias,
la amplia y efectiva articulación W1iversidad-sociedad, las nuevas
formas de organización de estas instituciones, la gJobalización de
la producción del saber, el modelo de fonnación que está agotado
y, algo preocupante, que la evolución del saber pareciera no ir a la
misma velocidad con que marchan estos centros de educación su
perior que marcan pauta en la investigación científica".

Por tanto, la universidad acruaJ no puede ignorar los cambios demográficos.,
los procesos de inremacionalizacián y de g)obalización de la economía, la inciden
cia de la información, la revolución tecnológica en el campo de las comunicacioncs~

el camino inexplorado que las universidades tienen ante sí con el uso de internet~ la
fonnuJación de nuevos planteamientos de docencia, la enseñanza no presencial, el
trabajo de investigar en redes~ el desarrollo de nuevos conocimientos como moto
res del desarrollo económico, social y rulruraJ, entre otros aspectos. Todo ello ha de
generar un nuevo disaJrso~ al que contribuirá la reflexión crítica yel debate como
fuente de análisis e innovación para ofrecer una educación de calidad.

Este planteamiento se corresponde con la misión de las universidades en lo re
lacionado con la fonnación de profesionales calificados para enfrentar los dc.f\afíos de
la sociedad aettlal. Esta responsabilidad debe ser compartida de manera conjunta y
annórnca entre los diversos sectores sociales. Una refonna universitaria conlleva
cambios en la enseñanza y, por ende, en la estructura currirular, en las intenciones
educativas y las condiciones de su efectividad. La refonna de todo el sistema tiene
sentido en la medida en que se refonnen los métodos y los contenidos.
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Sobre este aspecto Carlota Pérez (2001) señala que el mundo entero está vi
viendo una transición cuya principal características es la colocación del capital hu
mano en el centro de las fuerzas que determinan la generación de riqueza y contri
buyen al logro de los ideales sociales yde las metas del desarrollo. El tipo de educa
ción que forma al individuo para participar de manera efectiva en la sociedad del
conocimiento es muy distinto del requerido para incorporarse a la sociedad que
hoy podemos empezar a llamar "tradicional". La sociedad moderna exige que las
universidades trabajen en tres terrenos fwldamentales: El perfil del egresado, para
que sepa vivir y acruar en W1 mundo cambiante; el estilo pedagógico cónsono con
ese perfil esperado y, el nuevo modo de relacionarse con el mundo exterior, para
que la wliversidad misma sea capaz de adaptarse a requerimientos dinámicos.

l~o anterior refleja que el saber y el conocimiento son, hoy en día) una exi
gencia para el desarrol1o y el bienestar social y también que ello engendra tanto
una demanda creciente de formación superior, como la necesidad de una coope
ración importante entre las disciplinas, los distintos centros de producción de cul
nlra y conocimiento, entre los distintos saberes~ I.Ja enseñanza ya no puede orga
nizarse según la necesidad de aprender, sino acorde con las demandas interdisci
plinarias, técnicas, laborales y, sobre todo atendiendo a los reales cambios que
impone la sociedad del conocimiento.

r:J Banco MWldial también se ha pronunciado sobre este tema. Jamil Salmi
(2001 ), Jefe del sector educación de la Región de América Latina y el Caribe de
este ente financiero, menciona tres nuevos y grandes retos entrelazados con el rol
y la función de la educación superior: La globalización económica; la importancia
creciente del conocimiento en el desarrollo económico; y, la revolución de la co
lTIunicación y la información.

Con respecto a la globalización la considera un proceso creciente de inte
gración de capital~ tecnología e información a través de las fronteras nacionales en
un mercado mundial integrado~con las consecuencias directas de que más países
se ven obligados a eOlnpetir en una economía global. Lo anterior conlleva a un
cambío en el rol del conocimiento -que es el segundo. reto expuesto por el autor
sustentado en que el desarrolJo econólnico se encuentra cada vez más ligado a la
habilidad para adquirir y aplicar conocimiento técnico y socioeconámico. Las
ventajas comparativas se derivan cada vez menos de los recursos naturales o de la
fuerza de trabajo; y cada vez más de las irmovaciones tecnológicas y del uso com
petitivo del conocimiento. En la actualidad el crecimiento económico es más un
proceso de acumulación de conocimiento que de capital.

l..la tercera dimensión de cambio la constituye la revolución informática V de
la comunicación que ha transformado radicalm~nte la capacidad de almace~ar,
transmitir y utilizar la información. Las innovaciones en electrónica y telecomu
nicaciones y el desarrollo de tecnología de alta capacidad han permitido la aboli
ción de distancia física gracias al acceso de la información y esto, apoya el proceso
de globalización y, a la vez, permite la difusión del conocimiento y el intercambio
de datos entre pares ubicados geográficamente distante. y de manera instantánea.
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De igual modo, la Comisión N acianal de Currículo venezolana (2002) tam
bién presentó algunos lineamientos sobre los cuales debe fundamentarse la trans
formación universitaria, eUos son: los procesos de modernización, traducidos en
nuevas bases tecnológicas; las nuevas realidades caracterizadas por la sociedad com
pleja, cambiante e incierta; el surgimiento de nuevTos conocimientos basados en la
integración disciplinaria que da lugar a nuevos campos de formación; la necesidad
del aprendizaje de los idiomas como base para la comunicación y la conformación
de redes de intercambios sociales, tecnológicos y económicos, entre otros.

34 Los medios analógicos y digitales
Uno de los cambios más significativos que en los últimos años ha impacta

do al periodismo -en sus distintas representaciones- es el desarrollo de las tecnolo
gías de la información y la comunicación.

Un detalle de gran importancia es el acelerado factor multiplicador de las
tecnologías en corto tiempo. En los últimos 10 años (1995-2005) se han produ
cido cambios que en otras épocas hubiese costado siglos para ser incorporados en
la sociedad. Prueba de ello fue la invención de la imprenta Gutenberg, a mediados
del siglo XV, y fue un siglo después cuando comenzaron a producirse los prime
ros periódicos A No obstante, la primera página Web salió en 1993 y, en menos de
10 años, medios de comunicación, empresas e instituciones de todo tipo, activi
dades personales, bibliotecas~ comercios y otros ya la utilizaban como medio de
información y herramienta del proceso globalizante, unos más tímidos que otros,
pero lo cierto es que en poco tiempo esta innovación tecnológica revolucionó el
mundo entero.

Los medios impresos no están alejados de esta realidad, por el contrario, la
tecnología está modificando las prácticas profesionales del periodismo. Quizás es
una de las revoluciones más significativas por cuanto permite el surgimiento de
un nuevo medio de comunicación denominado por algunos autores (Armanan
zas y otros, 1996); (Díaz Noci, 2001); (Flores y coL, 2001): ciberperiodislTIo,
periódico interactivo multimedia, periodismo digital y otros~

Lo cierto es que el periódico impreso tradicional trae noticias del día de ayer,
cuando el digital permite la inmediatez de la noticia; además el impreso tiene lími
tes en cuanto al contenido porque está ceñido al espacio del papel, mientras que en
el digital la infonnacián es en bits) ilimitada y, además de ello~ permite usar hiper
vínculos para ampliar la información; en el impreso no se puede escuchar las decla
raciones de la fuente de información, mientras que en el nuevo formato sí, además
éste último permite el uso de bases de datos para hacer búsqueda de la infonnación,
inclusive, retrospectiva, por autor, tema, fecha y otras múltiples opciones.

Se pueden resumir las características principales del nuevo medio, de la si
guiente manera: (EchaJuce, 2003)~

1. Producto Digital: la información llega por medio de bites en una panta
na electrónica y no sobre el papel. Se transmite por redes telemáticas. Los costos
se reducen considerablemente respecto a las ediciones impresas .. I..legarán las no-
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ticias de última hora a medida que se vayan produciendo y las fotos estáticas de la
prensa escrita están dejando paso a imágenes animadas.

2. Hipertexto: refleja la arquitectura de la WWW que permite pasar de pá
gina a página, acceder a los textos, imágenes fijas o en movimiento, y sonidos no
es secuencial. El periódico electrónico se acerca más a la forma de pensamiento,
las estructuras de las ideas no son lineales, sino que se apoya en la capacidad de la
mente humana para relacionar ideas, hechos y datos diferentes .. Así a través de
links o enlaces incluidos en el texto principal, se facilita el acceso a archivos conec
tados entre sí.

3. Instantáneo: Se obtienen las informaciones de manera más inmediata.
Se consulta la información casi en tiempo real, con lo que la distancia respecto a la
inmediatez de acceso a la información~ comparado con otros medios como la ra
dio y la televisión~ se acorta.

4. Actualizable: Ha entrado en crisis el concepto de periodicidad de los
medios en línea. El periódico electrónico renovará la infornlación conforme se
vaya generando la noticia y las informaciones de interés. Esta característica se
puede considerar como fundamental.

5. Contenidos Personales: Con las posibilidades que ofrece Internet en
cuanto a la capacidad de transmisión, ninguna información puede quedarse sin
difundir, a no ser que el periodista decida rechazarla. Una web puede contar con
la capacidad de servir amplitud de páginas1 con sus respectivas noticias4 Internet
es un medio perfecto para la distribución de noticias e información. Un volumen
infinito de ellas y dOl.llmentos peninentes como legislación, información estadís
tica) discursos~ entre otros, pueden ser incluidos. Al personalizarse el diario on
line, cada usuario seleccionará la información que quiere conocer. Esto hace que
se pueda segmentar el tipo de lectores. Incluso algunas empresas han aprendido
esta lección y ofrecen banners o anlU1cios publicitarios de determinadas caracte
rísticas en función del lector habitual de esos temas.

6. Mundial: Llega a todas las partes del planeta, siempre y cuando estén co
nectadas a Internet. El periódico en línea no tendrá un mercado local~ estatal o na
cional, sino que su mercado será global. Esto es realmente diferente en conlpara
ción con el periódico impreso que para tener alcance local, nacional e internacio
nal, se multiplican los costos

7. Accesibilidad: Es posible tener el periódico en cuaJquier momento, en
todo lugar, siempre y cuando se posea un ordenador, un módem y una línea tele
fónica. Esa disponibilidad de estar en el lugar de los hechos y transmitir en vivo
desde cualquier lugar del mundo, es lo que caracteriza a la televisión; pero esa
ventaja ya la tiene el periódico 011 lineo

8. Interactividad: Internet tiene retroalimentación que se denomina Inte
ractividad. De hecho el éxito de la red se debe a las amplias posibilidades que ofre
ce el medio para comU11icarse con él. La retroalime11tación es casi irunediata.
"Todo depende del servidor que se tenga para que la opinión, información o res
puesta llegue al destinatario. Se presenta una bidirección donde el emisor y el re-
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eeptor se encuentran en el mismo plano. La ventaja de la interactividad es que
permite al usuario ser algo más que un receptor pasivo, y actuar por sí mismo en
el producto.

9~ Personalización: El periódico electrónico ofrece la posibilidad de que
cada uno de los usuarios del servicio reciba yescoja de una amplia gama de posibi
lidades solamente lo que le interesa" Gracias a la interaetividad, el periódico cono
cerá cuáles son las necesidades de cada uno de sus lectores V de forma autolllática
le hará llegar las informaciones más importantes que él de¿ee. "El diario The San
José Mercury fue pionero lanzando la idea de que empleando los medios telemáti
cos, sus lectores podían tener las noticias que previamente hayan solicitado,
creándose entonces el proyecto Mercury Center.

10. Multimedia: El periódico on line es la suma de los tres medios masivos
de comunicación: radio, televisión y prensa escrita, con la ventaja de cada uno. Lo
que hoy conocemos como el periódico en línea se convertirá en un medio de co
municación que reúna la profundidad de la prensa escrita, la simultaneidad de la
radio y la imagen de la televisión. Es la suma del texto, la voz, la música, la imagen
fija, el video~ los recursos de la infografía.

11. Páginas en lugar de secciones: El concepto de página deja de tener el
sentido de un espacio ñsico limitado y se asimila al concepto de sección. Es decir,
en el nuevo periódico on line se habla de la página de nacional, la página de de
portes, o de la página de opinión. En ese caso se incluye la totalidad de las noticias
de cada sección, condensadas en una página electrónica con sus textos íntegros.

12. No existe la noticia de cinco columnas. La importancia de una noticia
con respecto a otra se observa en su colocación, si es en la primera, segunda, ter
cer pantalla o según las que tenga el periódico on lineo Se puede analizar si se valo
ran más las fotografías respecto al texto, el grafismo frente a las palabras, el color
frente al blanco y negro.. t,a noticia más importante se presenta en la parte supe
rior, gencrahnente ocupa todo el ancho de la pantalla o de la parte que le corres
ponde al contenido. La valorización de las informaciones también se determina
por su tipografía. Al abrir un periódico o revista, la atención de un lector se atrae
inmediatamente a los elementos gráficos en la página en lugar de los elementos
textuales. En Internet no sólo convence al usuario la calidad de información, tam
bién su presentación. l¿a página principal o home page es la puerta de entrada al
servicio. Hay u.na gran flexibilidad del formato. Los textos, imágenes, sonidos y
video se interrelacionan dando al usuario la máxima capacidad de navegación.

13. La fotograña y el color son elementos destacados en Internet: I ...a
prensa on line puede ganar, no solamente en contenidos~sino también en dínami
ciclad visual, si juega con la imagen fotográfica como materia visual.

14. Gratuito: La mayoría de los servicios que proporcionan los periódicos
en linea son gratuitos. Interne.t es infonnación ysi no se pone mucha información
a un costo muy bajo e incluso gratuito, la gente no ,ra a entrar a las páginas y no se
va a vender publicidad. IJa gratuidad de los periódicos on ¡ine favorece la consulta
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del usuario. Hay algunos títulos que exigen suscripciones para su consulta, pero
afortunadamente son muy pocos.

Lo anterior es una clara evidencia de la presencia de un medio informativo
distinto a los medios convencionales que, unido a la globalización de la informa
ción} presenta un periodismo con nuevos retos que exige a la tradicional y/o nue
va elnpresa de comunicación, una reconversión y un cambio tecnológico (Flores
y otros, 2001)~ No se trata sólo de un soporte tecnológico distinto, sino que se
está creando un novedoso entorno en el trabajo, una forma empresarial que se vi
sualiza en el campo de la comunicación yen la respuesta de la sociedad~

Estas premisas son apoyadas por Javier Díaz Nocci (2000) al señalar que el
nuevo producto electrónico estará basado en la información de actualidad o de in
terés más o menos general o especializado, elaborado por profesionales que inte
gran cada vez más tipos de información: textual, icónica, sonora etcA y con mayor
capacidad de respuesta y personalización. Otra característica es la secuencialídad,
la posibilidad de acumulación ilimitada de información, de la que carecen los me
dios impresos o audiovisuales (lineales en el tiempo), así como la virtualidad, que
supone cierta ruprura del espacio y, en cierta media) del tiempo ..

4. Sonidos de largo alcance
La controversia sobre el surgimiento de este periodismo trae ante sí la opi

nión de expertos en el área. Flores y col. (2001) consideran que muchos editores
se planteaban la solución digital como una forma de tanteo, como una toma de
posición de bajo riesgo ante un negocio que aún no ven, aunque cada vez son más
los que advierten que el futuro pasa por la coexistencia de soportes, algo que1

dado el bajo costo de la edición digital, casi se convierte en una potencial econo
mía de escala, en una vertiente nueva del negocio.

Bajo esta vertiente, Montiel (1998) señala que hay periódicos que son el
vicjo medio con nuevo soporte~ mientras que otros han emergido sólo en la red,
un tercer grupo son los mismos medios pero con la incorporación de las potencia
lidades de la red, mencionadas anteriormente.

Roger FidJer (1998) es claro en su posición~Considera que los medios tra
dicionales (prensa, radio y televisión) son mediosaurios, y que, así como se extin
guieron los dinosaurios, igual sucederá con eUos~ Destaca que todas las tecnolo
gías de la cOlllunicación están viviendo una metamorfosis conjunta. I-Jas indus
trias están convergiendo para crear nuevas formas de comunicación que moldean
gran parte de las ideas acerca del futuro de los medios masivos y la comunicación
humana~

En sus planteamientos destaca el término de mediamortosis definido por él
mismo como la transformación de los medíos de COffiU11icación por la compleja
interacción de las necesidades percibidas, de las presiones políticas yde la compe
tencia y las innovaciones sociales y tecnológicas. Se trata de un modo de pensar
acerca de la evolución tecnológica de los medios de comunicación como un todo..
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Para Nicholas Negroponte (1995) los medios impresos tradicionales serán
como tinta s.eca sobre árboles muertos y que los bits dominarán por completo to
das la acciones humanas. En el caso de la prensa escrita ya hay bastantes adelantos
cuando el texto se escribe en un computador; los reporteros envían los reportajes
por correo electrónico., las fotos se digitalizan y se transmiten por cables y la com
posición de un periódico se hace mediante sistemas computarizados que prepara
la información para transmitirla a una película o para grabarla directamente en
planchas. Toda la concepción y elaboración del periódico es digital. Los bits se
convierten en átomos cuando se imprime el periódico, pero si se produce para la
red, todo el proceso es en bits.

Díaz Noci (2000) aborda el tema de la escritura digital y para ello hace im
portantes señalamientos sobre el papel de los medios y la función de ra comunica
ción. Sobre éste úJtimo aspecto explica que los tres elementos de la comunicación
deben estar presente en los ciberrnedios.. estos son: lo técnico, lo culnlral y lo sociaL

5. El desafío profesional
La era de la información digital plantea a los periodistas grandes retos a Jos

que sólo podrán enfrentarse desde unos cimientos formativos sólidos. Sin ernbar
go.. tal y como apunta Díaz (2000), las facultades de periodismo siguen~ en su
mayoría, aferradas a unos planes de estudio un tanto desfasados y escasamente di
námicos que no atienden a las demandas actuales del mercado ocupacional.

Sobre este tema, Meso (2003) plantea que los futuros profesionales de la
comunicación, llegados a las universidades, se enfrentan al reto de unos esrudios
universitarios enmarcados en la tradicional cultura del texto y de la clase magis
tral. En ese sentido, no extraña que se produzcan asimetrías que agudizan el dis
tanciamiento generacional existente entre enseñantes y enseñados.

Gabriel García Márquez, premio Nóbel de Literarura y Presidente de la
Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (citado por Meso, 2003)
abordó esta problemática, y planteó sus dudas sobre la capacidad acrual de las es
cuelas y facultades para preparar convenientemente a los profesionales de la
cOffitmicación. Los avances tecnológicos y las nuevas necesidades sociales han
provocado que algunos centros educativos se hayan quedado anticuados. Se que
ja de que el oficio de periodista no ha logrado evolucionar a la misma velocidad
que sus instrumentos y de que los periodistas se hayan extraviado en ellaberínto
de una tecnología disparada sin control hacia el fumro, señalando que el infortu
nio de las facultades de Comunicación Social es que enseñan muchas cosas útiles
para el oficio, pero muy poco del oficio mismo.

El problema mayor es que, estando en un mundo digital, la formación del
comunicador no está en línea con las demandas del nuevo periodismo, es preciso
que el comunicador aprenda nuevas reglas y conceptos que lo harán diferenciador
con respecto a la formación tradicional.

El nuevo periodista, según Díaz Nocí (2000) debe ser un profc¡¡;ional con co
nocimientos de multimedia (infonnátic~ imagen, sonido, diseño, Jnternet, etc.) que
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va a tener que evolucionar hacia el acceso a bancos de datos y hacia fuentes infor
tnativas de diversa procedencia que van a ir ampliándose y renovándose cada día.

Todo apunta a que el periodista de este siglo XXI será, por tanto~ y además~

un profesionaJ multimedia. Una especie de hombre orquesta} capaz de utilizar
imágenes de video en la edición en línea de su periódico o de transmitir mensajes
escritos a través de su emisora de radio. La única especialidad posible en el perio
dismo del futuro será la de saber trabajar en todos los medios y con todos los me
dios. Esta multifunción cornlUlicadora refuerza el protagonismo del periodista,
del que se demanda una mayor preparación. Ahora, más que nunca, tendrá que
saber a quién recurrir para obtener la información que necesita, deberá ser un ex
perto en expertos.

Díaz Noci (2000) expone que si el medio es nuevo, la profesión de periodista
sufrirá algunos cambios para adaptarse a él, pues el estímulo de las tecnologías debe
ser motivo para plantear una renovación académica. Sin embargo, hace también un
análisis sobre el fin de esta profesión. Al respecto destaca que puede que lo que
cambíe sea el medio, pero no la esencia del trabajo. Este autor destaca que si la pro
fesión de periodista va a sufrir o ya está sufriendo transformaciones de considera
ción, éstas no se resuelven con W1 mero cambio de nombre, por más que se bus
quen nuevas palabras, la cuestión está en si todo debe cambiar para que nada cam
bie y~ por tanto, el modelo pedagógico de la enseñanza de la comunicación deberá
orientarse hacia nuevas prácticas y exigencias sociales y no a las tradicionales.

6. Consideraciones fmales
En la actualidad la conformación de desaflos y retos en la formación del

comunicador social del siglo XXI se sustenta en la posíbilídad de transferir cono
citnientos y experiencias orientadas a fortalecer los saberes de los educandos en el
área de tecnología, considerando que en el periodismo emergen nuevas estrucru
ras cOITIunicacionaJes que serán, sin lugar a dudas~ el nuevo campo de trabajo yel
mayor reto que deberán emprender quienes hoy están fonnándose en las distintas
escuelas de comunicación social. Afortunadamente, las tecnologías de la informa
ción están permitiendo un desarrollo personal, profesional y social de mayor cali~

dad, pero~ al mismo tiempo, no se debe olvidar que se están convirtiendo en un
germen de separación y exclusión social.

La lentitud con la que en la educación superior se introduce los cambios y
las innovaciones, particularmente en el área tecnológica, así como la resistencia al
cambio~ pasando por la presencia de una culrura universitaria tradicional yel anal
fabetismo tecnológico institucional plantean la revisión urgente de los planes de
fonnación del profesorado, pues prevalece un modelo donde los profesores uni
versitarios no han cambiado desde hace bastante tiempo su estructura de comuni
cación. Un aspecto importante es que esos cambios y nuevas estrategias instruc
cionaJes se han introducido sin reflexionar en lo que se pueden hacer en beneficio
del quehacer profesional y académico del periodismo~ sino solamente pensando
en cómo agregarlas mecánicamente a las estructuras existente.
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Lo anterior es una clara demostración de que, si no hay una planificación
desde el punto de vista docente y curricular en la introducción de estas tecnolo
gías orientadas a la formación y la creación de competencias en el futuro egresa
do, posiblemente los esfuerzos se diluyan, se aborden de manera separada o aisla
da y la formación profesional responda mifi a una tradición docente e instinlcio
nal que a llna solución social y al aporte de herramientas en el futuro egresado
para la transformación y avance social.

Estas premisas se apoyan en lo expuesto por Carlota Pérez (2002) cuando
indica que la característica que más profundamente distingue a la "sociedad del
conocimiento'" como tal es el acceso universal, masivo y permanente a los conoci
mientos existentes y a los que se van generando

Lo anterior manifiesta una clara evidencia de la necesidad de reformular el
pensum de estudio de la eseuela de Comunicación Social de manera holística,
adaptada a las necesidades y requerimientos del mercado de laboral yen función
del momento histórico, donde las tecnologías de la comunicación y la informa
ción están cambiando muchos de los tradicionales ordenes sociales.

Para modificar esta tendencia será necesario: Una actualización del personal
docente, de manera que permita incrementar la capacidad tecnológica de la escue
la; así como también proporcionar una mejor capacidad de producción, pero, 50

bretodo~ considerar el cambio curricular como una demanda urgida y necesaria
gue pennita garantizar la fonnación del futuro profesional acorde con el campo
real de trabajo y asegurar, de esta manera, el cumplimiento del rol universitario.

Ese cambio curricular deberá garantizar las demandas del entorno, la perti
nencia científica, en el sentido de los avances tecnoJógicos ysu relación con la pro
fesión y una pertinencia social, académica y profesional de manera que las distin
tas áreas del conocimiento se articulen en función de las ex.igencias de la sociedad,
por ello, se propone la creación de una oferta académica referida al Ciberperiodis
mo, a la cibercomunicación. Ya que hoy día, el uso de las tecnologías en el campo
de la comunicación presenta como característica fundamental el rompimiento de
barreras que separaron por muchos años los distintos saberes en esta profesión,
ésta fue la concepción que prevaleció en la enseñanza del periodismo y, así, se di
vidió en parcelas el campo del eOffiW1icador social: periodismo Impreso~ audiovi
sual, y Publicidad y Relaciones Públicas.

La realidad de hoyes totalmente diferente. Las ciencias tienden a agnlparM

se, a funcionar de manera interdisciplinaria, a integrar los distintos saberes. La
innovación tecnológica aswne la direccionalidad de los nuevos paradigmas en la
comunicación social, donde la interconexión entre personas y computadoras,
amén de la producción mundial de material informativo conviven en un e.je con
ductor de globalización de la información que permea los distintos campos del
periodismo y posibilita un nuevo campo laboral orientado hacia los medios di
gitales, aquí es donde la escuela de Comunicación Social debería reorientar su
práctica docente y adelantar acciones para incluir este aspecto en la formación
del futuro egresado.
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Lo que se busca no es formar a un profesional tecnológicamente dotado~

sino que conciba a las tecnologías como tilla herramienta que fortalece, amplía y
permite el logro de los objetivos y de un nuevo deber ser del periodista) vistas
como una herramienta para la investigación, la búsqueda de la verdad, el pensa
miento, la reflexión, es un nuevo saber hacer que le permitiría cumplir efectiva~

mente con su misión.. democratizar la información y atender a las demandas so
ciales~ Así la tríada educación superior-formación del comunicador social y tecno
logía de la cOffitmicación deben trabajar conjuntamente para responder} de mane
ra exitosa~ a las exigencias del siglo XXI caracterizado por la globaJización, la in
terconexión y la instantaneidad informativa.
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